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2. Semana 1 - Sesión 2 10
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6.3. Momento 3: Números Racionales (de racional a decimal y viceversa) . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36

7. Semana 4 - Sesión 1 39
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1. Semana 1 - Sesión 1

1.1. Momento 1: Números enteros (suma y resta; multiplicación; representación en
la recta numérica; comparación)

Ubicar números enteros en la recta numérica

A lo largo del primer corte usaremos la recta numérica para ubicar y comparar números, y también para crear
intuición sobre las operaciones.

Dibujemos una recta numérica. Comenzamos por dibujar una recta horizontal y ubicar el cero (0). ¿En dónde? En
cualquier parte! Luego el uno (1) debe ir a la derecha del 0, no importa qué tan cerca o lejos. Una vez ubicados el
0 y el 1 todos los demás números tienen un puesto único y exacto en la recta.

Ubiquemos otros enteros positivos (2, 3, 4, etc.) y luego los enteros negativos (-1, -2, -3, etc.) asegurándonos de
mantener siempre la misma distancia entre enteros consecutivos.

Observe algunas posibilidades:

0 1 2 3 5 8−1−2−3−4 4

0−1−2−3 1 2 3

0 1 2 6

Los números enteros (que en matemáticas denotamos con el śımbolo Z) son:
0, 1 y −1, 2 y −2, 3 y −3, etc.

Comparar y ordenar enteros y decimales (<, >, =)

Si un número a está a la izquierda de un número b en la recta numérica, entonces a es menor que b (que se
escribe: a < b). Es lo mismo que decir que b es mayor que a (b > a).

menor < MAYOR o MAYOR > menor

Por ejemplo, si ubicamos el −5 y el 3 en la recta, podemos concluir que −5 < 3 o que 3 > −5. En este caso ni
siquiera necesitamos ubicar esos valores en la recta. Sabemos que −5 está a la izquierda del 0 (pues es negativo)
mientras que 3 está a la derecha del 0 (pues es positivo).

Ejercicio 1: Complete cada espacio con < o >. Use la ubicación en la recta numérica como ayuda.

(a) 73 24 (b) −14 − 2 (c) 40 − 300 (d) −15 − 51

Nota: Para comparar dos números negativos, resulta conveniente ubicarlos en la recta. Por ejemplo,

20−2−4−14

−14 está a la izquierda de − 2

−14 < −2 o −2 > −14

0−10−20−50−60

−51 −15

−51 < −15 o − 15 > −51

−51 está a la izquierda de − 15

2



Suma y resta de enteros

Mencionaremos varios métodos para sumar y restar enteros: desplazamientos en la recta numérica; descomposi-
ción; reorganización de términos; y algoritmo. Aunque hoy en d́ıa contamos con herramientas tecnológicas que nos
ayudan a hacer cálculos rápidamente, tenga en cuenta que comprender distintos métodos ayuda a hacer conexiones
y entender las cosas conceptualmente. Por otro lado, el cálculo mental se convertirá en un gran aliado más adelante,
cuando el tipo de tareas se haga más compleja.

� Suma y resta como desplazamientos en la recta numérica.

Usemos la recta numérica para sumar y restar. Al sumar realizamos desplazamientos hacia la derecha y al restar,
desplazamientos hacia la izquierda.

Ejemplo: Para calcular 4 + 7, arrancamos en el 0, nos desplazamos 4 unidades a la derecha (pues el 4 es
positivo) y, a partir de ah́ı, 7 unidades más a la derecha (pues es “más” 7). Terminamos en el 11.

0 1

4 7

4 11

Por lo tanto 4 + 7 = 11.

Ejemplo: Calcule las siguientes cantidades (mentalmente) y luego muestre los desplazamientos en la recta:
4− 7 −4− 7 −4 + 7 y −7 + 4.

0 4−4 7−7
4− 7 =

−3

0 4−4 7−7

0 4−4 7−7

0 4−4 7−7

−4−
7 =

−11

−4 +
7 =

3

−7 +
4 =

−3

Observaciones importantes:

Observe que 4− 7 y −7 + 4 son lo mismo (que en matemáticas se escribe: 4− 7 = −7 + 4). Es decir, −7 + 4
se puede reorganizar como 4− 7. Cada número va con su signo.
Nota: a + b = b + a (la suma es conmutativa)

Observe también que 4−7 y 7−4 no son iguales: son opuestos! Aśı, para calcular mentalmente 6−14 podemos
calcular 14− 6 y al resultado cambiarle el signo (como 14− 6 = 8, entonces 6− 14 = −8).
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Ejercicio 2: Calcule las siguientes cantidades (mentalmente) y luego muestre los desplazamientos en la recta: 3−5,
−3 + 5, −5 + 3, −5− 3.

� Suma y resta reorganizando términos.

Ejercicio 3: Reorganice 2− 5 + 6 de otras dos formas.

Ejercicio 4: ¿De cuántas formas se puede reorganizar a + b− c?

Ejercicio 5: Use la calculadora para solucionar este problema: Fernando trabaja lustrando zapatos. Por la
mañana al salir de su casa coge $3000 pesos y antes de llegar a su sitio de trabajo se compra una arepa de $1700
y un jugo de $700. Lustra unos zapatos y recibe $3500. Lustra unas botas y recibe $4300. Se compra un tinto por
$500 y vuelve a trabajar. Lustra dos pares de zapatos más antes del almuerzo y por cada uno le dan $3000. ¿Cuánta
plata tiene Fernando al almuerzo?

Lo más importante del ejemplo anterior es notar que hay varias formas de efectuar la suma:

puede hacer el cálculo cronológicamente:
3000− 1700− 700 + 3500 + 4300− 500 + 3000 + 3000 = 13 900

Nota: La unidad de todos esos números es pesos. Al sumar o restar pesos se obtienen pesos.
Conclusión: Al almuerzo Fernando tiene $13 900.

puede calcular por un lado todo lo que gana (y lo que ya teńıa), por otro lado calcular todo lo que gasta, y
al final, a todos los ingresos, restarle los gastos:
lo que se gana y lo que teńıa: 3000 + 3500 + 4300 + 3000 + 3000 = 16 800
lo que se gasta: 1700 + 700 + 500 = 2 900
lo que tiene al almuerzo: 16 800− 2 900 = 13 900

¿Cómo sumar y restar números más grandes sin usar la calculadora?

� Sume y resta usando descomposición o usando el algoritmo.

Si tenemos papel a mano, podemos utilizar el algoritmo. Sino, una forma de hacerlo mentalmente es descom-
poniendo los números. Observe:

Ejemplo: 18 + 26

18 + 26

10 + 8 + 20 + 6

30 + 14

44

18 + 26

18 + 2 + 24

20 + 24

44

18 + 26

14 + 4 + 26

14 + 30

44

Descomponer los números

18
26
44

1

Algoritmo

Ejemplo: 81− 57

81− 57

80 + 1− 50− 7

30 + 1− 7

81− 57

81− 51− 6

30− 6

81− 57

77 + 4− 57

4 + 20

Descomponer los números

81
57
24

Algoritmo

23 + 1

24

24 24
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¿Por qué descomponemos el −57 en −50 y −7? Porque restar 57 es lo mismo que restar 50 y luego restar 7.

Ejercicio 6 (opcional): Calcule las siguientes cantidades usando ambos métodos (descomposición y algoritmo).

1. 347 + 76

2. 672− 318

3. 528− 85

Intente distintas descomposiciones.

Ejemplo: Cuando nos enfrentamos a sumas y restas de varios términos, puede ser conveniente agrupar números
fáciles de sumar.

13 + 1− 4 + 27− 16− 3

13 + 1 + 27− 4− 16− 3

40 + 1− 20− 3

20− 2 = 18

AgrupandoSin agrupar

13 + 1− 4 + 27− 16− 3

14− 4 + 27− 16− 3

10 + 27− 16− 3

37− 16− 3

21− 3 = 18

Multiplicación de enteros

N La multiplicación como suma repetida.

Ejemplo: 3× 6 puede leerse como “3 veces 6”. Aśı: 3× 6 = 6 + 6 + 6 = 18.
Por otro lado, 6× 3 puede leerse como “6 veces 3”. Aśı: 6× 3 = 3 + 3 + 3 + 3 + 3 + 3 = 18.

0 3 6 9 12 15 18 21−3

6 6 6

3 3 3 3 3 3

Nota: a× b = b× a (la multiplicación es conmutativa).

Ejercicio 7: Calcule 13× 4 sin usar calculadora. Piénselo como suma repetida.

N La multiplicación puede también representar el área de un rectángulo.

Ejemplo: Una habitación rectangular de 3 m de ancho y 4 m de largo tiene un área de 12 m2 (en esa habitación
caben 12 cuadrados de 1 m2). El área de un rectángulo se calcula multiplicando largo por ancho (o base por altura).

3 m× 4 m = (3× 4) m2 = 12 m2

1 m

1 m2

3
m

4 m

área = 12 m2
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N Multiplicar por potencias de 10.

Es muy útil volverse ágil multiplicando por 10, 100, 1000, etc.

Ejemplo:

3× 1 = 1 + 1 + 1 = 3

3× 10 = 10 + 10 + 10 = 30

3× 100 = 100 + 100 + 100 = 300

3× 1000 = 3000

10× 10 = 100

100× 10 000 = 1000000

50× 700

5× 10× 7× 100

35× 1000

35000

Ejercicio 8: Efectúe las siguientes multiplicaciones mentalmente:

5× 10 000 355× 1000 40× 60 721× 100 300× 90

N El algoritmo de la multiplicación.

Ejemplo: Calculemos 47× 14 sin usar la calculadora. Hacer 47× 14 = 14 + 14 + ... + 14 (47 veces 14) es una
pesadilla! Un poco menos grave seŕıa hacer 14× 47 = 47 + 47 + ... + 47 (14 veces 47), aunque sigue siendo tedioso.
Conviene entonces usar el algoritmo:

47
14

188
470
658

2

1

Calculemos 47×14 de nuevo, pero esta vez pensando en áreas. Descomponemos el 47 en 40 y 7 y descomponemos
el 14 en 10 y 4. Las cuatro áreas resultantes son fáciles de calcular en la mente.

10

4

40 7

28

70

160

400

Observe la relación del algoritmo con las áreas del rectángulo: El 188 que obtuvimos al multiplicar el 4 por el
47 es el área de los dos rectángulos inferiores (160 + 28); El 470 que obtuvimos al multiplicar el 10 por el 47 es el
área de los dos rectángulos superiores (400 + 70).

Ejercicio 9 (opcional): Calcule 32× 88...

1. ... usando el algoritmo.

2. ... pensando en áreas.

3. Verifique el resultado usando la calculadora.
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Ejercicio 10: Simón está vendiendo boletas para una rifa. Cada boleta cuesta $7 750 y ha vendido 196 boletas.
¿Cuánta plata ha recogido hasta ahora?

Ejercicio 11: Magdalena debe tomarse 4 cc de amoxicilina cada 8 horas durante 10 d́ıas. ¿Cuántos cent́ımetros
cúbicos de amoxicilina habrá consumido al final del tratamiento?

Ejercicio 12: Para la fiesta de cumpleaños de su hija, Lorena compró 15 vasos de $2 000, 50 servilletas de $300
y 15 platicos de $2 500. Calcule cuánta plata gastó.

Manejo de signos

Posiblemente recuerde las frases “menos por menos da más”, “más por menos da menos”, “más por más da
más” y “menos por más da menos”. Sin embargo, es muy importante comprender su sentido y en qué casos aplica.

Ese “por” es un “×” (una multiplicación); el “menos” se refiere a “negativo”; el “más” se refiere a “positivo”.
La frase “menos por menos da más” se convierte en “negativo × negativo = positivo”.
La frase “menos por más da menos” se convierte en “negativo × positivo = negativo”.
Etc.

Ejercicio 13: ¿En cuáles de los siguientes casos aplica la frase “menos por menos da más”? Marque con un
ćırculo.

6× (−3) − 2− 4 (−12)× (−5)

Ejemplo: Comprendamos cómo calcular y representar 4× (−5).
4× (−5) se lee “4 veces (−5)”, que seŕıa desplazarse en la recta 4 veces 5 unidades hacia la izquierda. Se obtiene

que 4× (−5) = −20

−20 −15 −10 −5 0

5555

Sin embargo podemos hacer el cálculo usando el hecho de que 4× 5 = 20 y que “más por menos da menos”:

4× (−5) = −20

positivo negativo negativo

Notación: Usamos distintas notaciones para la multiplicación: a× b = a · b = ab. Por ejemplo,
(−2)× (−3), es lo mismo que (−2) · (−3) y es lo mismo que (−2)(−3).
En cambio en “−2− 3” no hay multiplicación. −2− 3 es igual a −5.
62× 8, es lo mismo que 62 · 8 (el punto de la multiplicación no debe ir abajo, sino en el medio).

Ejercicio 14: Defina si los siguientes productos son positivos o negativos y luego calcúlelos.

producto 3× (−12) 14 · (−2) −14 · (−2) (−20)(−9) 14× (−2)× (−6)
positivo o negativo

resultado

IMPORTANTE: Otro ejemplo que es importante tener claro desde ya es el siguiente:

Aśı como 1 × 7 = 1 · 7 = 7 (es decir, no necesitamos escribir el 1), −1 × (−7) = −1(−7) puede escribirse sin
el 1: −(−7). Por lo tanto: −(−7) = 7. Esta es otra forma de interpretar el “menos por menos da más”. De igual
manera +(−7) = −7, +(+7) = 7 y −(+7) = −7

Ejemplo: (a) 4− (−5) = 4 + 5 = 9 (b) 6 + (−8) = 6− 8 = −2
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Ejercicio 15: Realice las siguientes operaciones:

(a) −40− (−30) =

(b) 6 + (−2) =

(c) −15− (+4) =

(d) −3 + (−3) =

Potenciación de enteros

Aśı como la multiplicación es una suma repetida, la potenciación puede pensarse como una multiplicación re-
petida.

Ejemplo: 24 = 2× 2× 2× 2 = 16 (multiplicar 4 veces el 2). El 24 se lee “2 a la 4”.

Ejercicio 16: Calcule: (−3)2 45 (−5)3 1002 072 (−1)323

Observe que en (−3)2 lo que está elevado a la 2 es el (−3). Aśı, (−3)2 = (−3)(−3) = 9, pues “menos por menos
da más” y 3× 3 = 9.

Una conclusión útil que surge a partir del último ejemplo es la siguiente:
(−1)1 = −1
(−1)2 = 1 pues (−1)× (−1) = 1
(−1)3 = −1 pues (−1)× (−1)× (−1) = −1
(−1)4 = 1 pues (−1)× (−1)× (−1)× (−1) = 1
Si hay un número par de “menos” entonces el resultado será positivo; Si hay un número impar de “menos”

entonces sobrará uno y el resultado será negativo. Aśı, (−1)323 = −1.

1.2. Momento 2: Números decimales (representación en la recta numérica; compa-
ración)

Ubicar decimales en la recta numérica

Ejemplo: Ubiquemos el 0.5 en la recta numérica. Esto puede hacerse de varias formas. Veamos tres de ellas.

El 0.5 está justo en la mitad entre 0 y 1. Podemos entonces partir el intervalo de 0 a 1 en dos partes iguales,
y justo ah́ı, en el medio, está ubicado el 0.5.

0 10.5

Podemos partir el intervalo entre 0 y 1 en 10 partes iguales. La primera rayita después del 0 corresponde a
0.1, la segunda corresponde a 0.2, etc. Tomamos entonces la quinta.

0 10.5

0.1 0.2 0.3

Y si partiéramos el intervalo de 0 a 1 en 100 pedazos iguales, ¿cuántos debeŕıamos tomar para obtener el 0.5?
La primera rayita después del 0 corresponde a 0.01, la segunda a 0.02, ..., la novena a 0.09, la décima a
0.10 (que es lo mismo que 0.1). Aśı, para ubicar el 0.5 debemos tomar la cincuentava rayita! Recuerde que
0.5 = 0.50 = 0.500 etc.
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Ejemplo: Ubiquemos el 2.35 en la recta numérica. Observe primero que 2.35 está entre 2 y 3. Imagine que
partimos el intervalo de 2 a 3 en 100 pedazos iguales. Esos correspondeŕıan a 2.01, 2.02, 2.03, etc. Para ubicar el
2.35 tomaŕıamos el treintaycincoavo.

Pero podemos evitarnos la molestia de partir el segmento en 100 pedazos iguales. Aśı: Primero partimos el
intervalo entre 2 y 3 en 10 pedazos iguales (esto corresponde a 2.1, 2.2, 2.3 etc., que es lo mismo que 2.10, 2.20,
2.30 etc.). Aśı 2.35 está entre 2.30 y 2.40. Este intervalo lo partimos en dos partes iguales, y justo ah́ı está el 2.35.

0 1 2 3

2 32.1 2.2 2.3 2.4

2.3 2.42.35

Convención: A lo largo del semestre usaremos el punto para separar la parte decimal y el espacio para separar
los miles. Por ejemplo:

35.398 será un número entre 35 y 36 (treinta y cinco punto trescientos noventa y ocho)

35 398 será treinta y cinco mil trescientos noventa y ocho

Ejercicio 17: ¿Entre qué par de enteros consecutivos están los siguientes decimales? Use su respuesta para com-
pletar los espacios.

(a) < 4.12 <

(b) < −4.12 <

(c) < −0.055 <

(d) < −18.9999 <

Ejercicio 18: Ubique los siguientes decimales en la recta numérica con la mayor precisión posible:

−1.5 4.25 − 0.7 3.672

Nota: Utilice distintas rectas numéricas si necesita.

Observe lo que sucede al partir el intervalo de 0 a 100 en 4 partes iguales. Y luego observe lo que sucede cuando
parte en cuatro partes iguales el intervalo entre dos enteros consecutivos.

0 100

25 50 75

4 5

4.25 4.50 4.75

Comparar y ordenar enteros y decimales (<, >, =)

Recuerde que si un número a está a la izquierda de un número b en la recta numérica, entonces a es menor que
b (a < b, que es lo mismo que b > a). Por ejemplo, si ubicamos −6.1 y −2.5 en la recta, podemos concluir que
−6.1 < −2.5 o −2.5 > −6.1 pues −6.1 está a la izquierda de −2.5.

−7 < −6.1 < −6 < −3 < −2.5 < −2
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Ejercicio 19: Complete cada espacio con < , > o = .

3.0 2 10.421 10 421 0.5 0.05 4.895 − 1.0272

4.15 4.8 6.700 6.7 − 7 − 1 − 7.25 − 7.2

Para comparar dos decimales, conviene que tengan el mismo número de cifras después del punto decimal. Por
ejemplo, el 4.15 tiene dos y el 4.8 tiene una. Para compararlos, escribimos el 4.8 como 4.80 (pues 4.8 = 4.80). Ahora
ya ambos tienen dos cifras decimales y podemos decir que 4.15 < 4.80. Es decir, 4.15 < 4.8. Ubicándolos en la
recta, observamos que el 4.15 está a la izquierda del 4.8, pues el 4.15 está entre 4.1 y 4.2. Por lo tanto 4.15 < 4.8.

4 5

4
.1

=
4
.1
0

4
.2

=
4
.2
0

4
.8

=
4
.8
0

4.15 4.8
4.15 < 4.8

Ejercicio 20: Ordene los siguientes números de pequeño a grande

2.015 2.51 2.15 2.510 2.105

Ejercicio 21: En una carniceŕıa empacan bolsas de carne molida usando una manotada como medida. Luego
de empacarlas el carnicero las pesa para marcarlas. Los pesos son

1.2 lb 1.18 lb 1.218 lb 0.99 lb 1.200 lb

Orgańıcelos en orden creciente (del menos pesado al más pesado).

Taller: Tome un examen de Cuadro Hemático y determine qué valores están por fuera del intervalo de norma-
lidad.

2. Semana 1 - Sesión 2

2.1. Momento 1: Números Decimales (aproximación; suma y resta)

Aproximando números decimales

Ejemplo: ¿Cómo aproximar el número 17.937548?
El número 17.937548 está entre 17 y 18, pero ¿de cuál está más cerca? Justo en la mitad entre 17 y 18 está 17.5

(que también es 17.500000). Aśı, 17.937548 está más cerca de 18, pues está a la derecha de 17.5. Por lo tanto,

17.937548 ≈ 18

Podemos acercarnos más y pensar que 17.937548 está entre 17.9 y 18, y está más cerca de 17.9 (pues está a la
izquierda de 17.95, punto medio entre 17.9 y 18). Por lo tanto,

17.937548 ≈ 17.9

Acercándonos aún más, vemos que 17.937548 está entre 17.93 y 17.94 y está más cerca de 17.94 (pues está a la
derecha de 17.935, punto medio entre 17.93 y 17.94). Por lo tanto:

17.937548 ≈ 17.94

Y aśı sucesivamente.
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17.937548
17.0 18.0

17.9

17.90 18.00

1
7
.9
1

zoom

1
7
.9
2

1
7
.9
3

1
7
.9
4

17 18

17.937548

zoom

17.1

1
7
.9
9

17.937548

17.930 17.940

1
7
.9
3
1

1
7
.9
3
2

1
7
.9
3
3

1
7
.9
3
9

1
7
.9
3
4

1
7
.9
3
5

1
7
.9
3
6

1
7
.9
3
7

1
7
.9
3
8

17.937548
zoom

17.937548 ≈ 18

17.937548 ≈ 17.9

17.937548 ≈ 17.94

Observe todas las aproximaciones que podemos hacer:

Aproximando al entero más cercano 17.937548 ≈ 18
Aproximando a un decimal (a la décima más cercana) 17.937548 ≈ 17.9

Aproximando a dos decimales (a la centésima más cercana) 17.937548 ≈ 17.94
Aproximando a tres decimales (a la milésima más cercana) 17.937548 ≈ 17.938

Aproximando a cuatro decimales 17.937548 ≈ 17.9375
Aproximando a cinco decimales 17.937548 ≈ 17.93755

¿Cuál de estas aproximaciones está más cerca del número 17.937548? Entre más decimales tomamos, más cerca
estamos.

17.9 18

17.937548

17
.9
4

1
7
.9
3
8

¿Cómo aproximar sin pasar por todo este proceso?

Ejemplo: Suponga que tiene el número 217.3652177 y lo quiere aproximar a un decimal. Si lo interrumpiera
luego de un decimal quedaŕıa 217.3. Sin embargo, para decidir si la mejor aproximación es 217.3 o 217.4, debemos
mirar el siguiente decimal (que es un 6). Si el siguiente decimal es 5 o más, entonces se toma el más alto.

217.3652177 ≈ 217.4

Suponga que quiere aproximar 217.3652177 a dos decimales. Puede ser 217.36 o 217.37. Mire el siguiente decimal
(es un 5). Como el siguiente decimal es 5 o más, se toma el más alto.

217.3652177 ≈ 217.37

Suponga que quiere aproximar 217.3652177 a tres decimales. Puede ser 217.365 o 217.366. Mire el siguiente
decimal (es un 2). Como el siguiente decimal no es 5 o más, se toma el más bajo.

217.3652177 ≈ 217.365

11



Ejercicio 22: Aproxime los siguientes números:

número al entero más cercano a un decimal a dos decimales a tres decimales

217.3652177 217 217.4 217.37 217.365
−34.648990
1.88888888

Ejercicio 23: Manuel viaja con una maleta que pesa 21.752 kg. En la aeroĺınea en la que viaja cobran multa
por equipaje de 21,8 kg o más. ¿Tendrá que pagar multa Manuel?

Solución: Depende!
Si la balanza de la aeroĺınea sólo tiene precisión al entero más cercano, entonces deberá pagar multa, pues

21.752 kg ≈ 22 kg, que es mayor que 21.8 kg.
Si la balanza de la aeroĺınea tiene precisión de un decimal, también deberá pagar multa, pues 21.752 kg ≈ 21.8 kg,

y las multas son para 21.8 kg o más.
Si la balanza de la aeroĺınea tiene precisión de dos decimales, entonces no deberá pagar multa, pues 21.752 kg ≈

21.75 kg, que es menor que 21.8 kg. Recuerde que 21.8 kg = 21.80 kg.

Suma y resta de decimales

Para sumar y restar decimales existen también varios métodos: desplazamientos en la recta numérica; descom-
posición; reorganización de términos; y algoritmo. Aunque hoy en d́ıa contamos con herramientas tecnológicas que
nos ayudan a hacer cálculos rápidamente, comprender distintos métodos ayuda a hacer conexiones y entender las
cosas conceptualmente.

Ejemplo: Utilicemos la recta numérica para efectuar las siguientes operaciones:
−1.7 + 0.2 y 2.5− 1

0−1−2 −1.5 −0.5

0.1

1.7

0.2

−1.7 + 0.2 = −1.5 y 2.5− 1 = 1.5

El segundo ejemplo también puede pensarlo aśı: 2.5 − 1 es el número que al sumarle 1 da 2.5. Observe que si
23 + 18 = 41 entonces 41− 23 = 18 y 41− 18 = 23.

Ejemplo: Calculemos ahora 13.25− 4.71 usando descomposición primero y usando el algoritmo después.

13.25− 4.71

13 + 0.25− 4− 0.71

9 + 0.20 + 0.05− 0.70− 0.01

9− 0.50 + 0.04

8.50 + 0.04 = 8.54

13.25
4.71
8.54

13.25− 4.71 ≈ 9
13.25− 4.71 ≈ 8.5

13.25− 4.71 = 8.54

Ejercicio 24 (opcional): Calcule 21.9− 15.16 y 15.16− 21.9 usando descomposición o algoritmo.

Ejercicio 25: Una enfermera prepara una solución para inyectarla a un paciente. Debe mezclar tres drogas:
11.6 ml de una, 7.9 ml de otra, y 5.34 ml de la última. Si al paciente le inyecta 20 ml, ¿cuántos mililitros de solución
sobran?

12



Ejercicio 26: Tatiana debe recorrer 4.2 km para ir de su casa al trabajo. Recorre primero 1.3 km, para por un
café, y luego recorre 0.8 km. ¿Cuánto le falta para llegar?

2.2. Momento 2: Números enteros (división exacta e inexacta)

La división puede pensarse como “repartos equitativos”.

Ejemplo: Para calcular 12 ÷ 6 podemos pensar en que tenemos 12 objetos que queremos repartir equitativa-
mente entre 6 personas. Aśı, a cada persona le correspondeŕıan 2 objetos. 12÷ 6 = 2.

Ejercicio 27: Analice 20÷5 pensando en repartos equitativos. Cree una situación en la que habŕıa que calcular
20÷ 5.

Importante: Note que si 4×5 = 20, entonces 20÷4 = 5 y 20÷5 = 4. Aśı, al calcular 72÷9 podemos preguntarnos
“¿Qué número, al multiplicarlo por 9, da 72?

De igual manera, si (−3)× 9 = −27, entonces (−27)÷ (−3) = 9 y (−27)÷ 9 = −3

Aśı como “menos por menos da más” también es cierto que “menos dividido entre menos da más”. Y aplica de
la misma forma para las demás combinaciones.

Ejercicio 28: Calcule (sin usar calculadora)

(a) 24÷ 8 (b) 24÷ (−6) (c) 36÷ 6 (d) (−120)÷ 10 (e) 340÷ 34 (f) 15÷ 0

IMPORTANTE: No se puede dividir entre 0.
Usemos la idea anteriormente expuesta para comprender por qué no se puede dividir entre 0. Aśı como 18÷ 6

es el número que al ser multiplicado por 6 da 18, podemos pensar que 15÷ 0 es el número que al ser multiplicado
por 0 da 15. Pero ese número no existe! 0× cualquier número da 0, nunca será 15 ni cualquier cosa distinta a cero.
También puede preguntarse ¿qué sentido tiene repartir 15 objetos de manera equitativa entre 0 personas?

Decimos que (un número distinto de 0)÷ 0 no está definido.

En todos los casos anteriores pudimos hacer una repartición equitativa y repartir todo lo que teńıamos sin que
sobrara nada: eso se llama división exacta. Veamos ahora algunos casos de división inexacta.

Ejemplo: 23÷ 4
Si intento repartir 23 objetos entre 4 personas de forma equitativa, alcanzo a darle 5 objetos a cada uno y me

sobran 3 objetos. Si los objetos no pueden partirse entonces no se puede hacer más. Si los objetos se pueden partir,
entonces a cada persona le van a corresponder 5 objetos enteros y un pedazo de un objeto (cinco objetos y pico).
Estas dos interpretaciones se ven claramente al aplicar el algoritmo de la división:

23 4
520

3
a cada uno le
corresponden 5

y sobran 3

Objeto que no puede partirse Objeto que si puede partirse

23.00 4
5.7520

3 0
28
20
20
0

a cada uno le
corresponden 5.75

y no sobra nada

Aśı, 23÷ 4 = 5.75.
Verifique calculando 4× 5.75, que debe darle 23.

Nota: El algoritmo de la división nos ayudará más adelante, cuando aprendamos a dividir polinomios.

Ejercicio 29: Calcule 51÷ 6 usando el algoritmo de la división y luego verifique con la calculadora.

13



Ejercicio 30: Isabel le heredó a sus 7 hijos los 60 candelabros de su colección y pidió que la repartición se
hiciera de forma equitativa y que si sobraba alguno, lo donaran. ¿Cómo fue la repartición?

Ejercicio 31: Helena va a usar 436 gr de harina para preparar 16 pastelitos iguales. ¿Cuánta harina va en cada
pastelito si utiliza toda la harina?

Ejercicio 32: En la farmacia tienen 60 ml de solución y 16 envases para envasarla (de 4 ml de capacidad cada
uno).

1. Si se quiere que los 16 envases tengan la misma cantidad de solución, ¿cuántos mililitros van en cada envase?,
¿cuántos mililitros más le cabŕıan a cada envase?

2. Si se llenaran los envases completamente, ¿cuántos envases quedaŕıan llenos? ¿Sobraŕıa solución?

2.3. Momento 3: Orden de operaciones (sólo con enteros)

Hasta ahora hemos realizado operaciones de suma y resta y las hemos mezclado (como en 4− 17 + 3 + 3− 8),
y hemos realizado operaciones de multiplicación, de división y de potenciación. Cuando mezclamos las operaciones
en un sólo cálculo, debemos tener en cuenta que existe un orden correcto para efectuar las operaciones: el orden de
operaciones o la jerarqúıa de las operaciones.

Primero ( ) los paréntesis

Segundo �� los exponentes
Tercero × y ÷ la multiplicación y la división (de izquierda a derecha)
Cuarto + y − la suma y la resta

Ejemplo: Calculemos 3 + 8 × 10 − 35 (sin usar la calculadora). El t́ıpico error consiste en ignorar el orden
de operaciones y hacer las operaciones de izquierda a derecha como van apareciendo (primero sumar el 3 y el 8,
luego multiplicar por 10, y finalmente restar 35). Eso seŕıa un error, porque en la jerarqúıa de operaciones, la
multiplicación debe efectuarse primero que la suma o la resta.

3 + 8× 10− 35 3 + 8× 10− 35

11× 10− 35

110− 35

75

MAL

3 + 80− 35

3 + 45

48

BIEN

Compruebe que su calculadora SI conoce el orden de operaciones (escriba “3+8×10−35 =” y debe obtener 48).

Ejemplo: Calculemos 32 + (3− 2× 3)2 ÷ (134 + 14÷ 7) (sin usar la calculadora)

32 + (3− 2× 3)2 ÷ (134 + 14÷ 7)

32 + (3− 6)2 ÷ (1 + 14÷ 7)

32 + (−3)2 ÷ (1 + 2)

32 + 9÷ 3

32 + 3

35

Verifique usando la calculadora, escribiendo directamente “32 + (3− 2× 3) ∧ 2÷ (1 ∧ 34 + 14÷ 7) =”.

Ejercicio 33: Realice las siguientes operaciones (a mano). Luego verifique:

(a) 35− 20÷ 5 (b) 35− (20÷ 5) (c) (35− 20)÷ 5

14



Ejercicio 34: Calcule (103 − (14− 4)× 23)2 − 1 (sin usar la calculadora).

Ejercicio 35: Calcule (sin usar la calculadora)

(a) (3− 18)÷ (6− 3) (b) 3− 18÷ 6− 3 (c) 3− (18÷ (6− 3)) (d) 3− (18÷ 6− 3)

Ejercicio 36: Calcule (sin usar la calculadora)

(a) (−1)7+1×2 (b) (−1)7 + 1× 2 (c) (−1)7+1 × 2 (d) 23
2

(e)
(
23
)2

(f) 2× 103

Solución: (−1)7+1×2 = (−1)7+2 = (−1)9 = −1

(−1)7 + 1× 2 = −1 + 1× 2 = −1 + 2 = 1 (−1)7+1 × 2 = (−1)8 × 2 = 1× 2 = 2

23
2

= 29 = 512 (23)2 = (8)2 = 64 2× 103 = 2× 1 000 = 2 000

Ejercicio 37: Coloque paréntesis para que la expresión 16÷ 42− 24 tome el valor: −15, 0, 1 o no esté definida.

Solución: (a) 16÷42−24 = −15 (b) (16÷4)2−24 = 0 (c) (16÷42−2)4 = 1 (d) 16÷ (42−24) no está definido

Para los siguientes ejemplos usaremos la idea ya expuesta:
Aśı como −(−a) = (−1)× (−a) = a, también −(+b) = −b, +(−c) = −c y +(+d) = d.

Ejemplo: Recuerde que

5 + (−2) = 5− 2 = 3 5− (−2) = 5 + 2 = 7 5− (+2) = 5− 2 = 3

Ejercicio 38: Calcule (a) − (3− 8) = (b) 6 + (3− 10) = (c) 1− (8− 10) =

Solución:

−(3− 8) = −(−5) = 5

6 + (3− 10) = 6 + (−7) = 6− 7 = −1

1− (8− 10) = 1− (−2) = 1 + 2 = 3

Ejercicio 39: Santiago gastó $920 000 en material para elaborar 50 tableros de ajedrez.

1. Si vende todos los tableros y cada tablero lo vende en $38 000, ¿cuánto fueron las ganancias del negocio?
Nota: Las ganancias se calculan restando los gastos de lo que le entra.

2. Si para elaborarlos trabajó 8 horas diarias durante 6 d́ıas seguidos, ¿cuánto cuesta su hora de trabajo?

Solución:

1. ganancias = ingresos− egresos = 50× $38 000− $920 000 = $980 000

2. Para calcular su hora de trabajo tomamos las ganancias y lo dividimos entre el número de horas que trabajó.
Ganancias: $980 000
Horas trabajadas: 8× 6 = 48 h.
Su hora de trabajo cuesta 980 000÷ 48 ≈ 20 416.67 pesos
Nota: La operación entera, sin hacerla por partes, es (50×38 000−920 000)÷(8×6) ≈ 20 416.67 ¿Qué pasaŕıa
si no pusiéramos esos paréntesis?
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3. Semana 2 - Sesión 1

3.1. Momento 1: Números Decimales (interpretaciones con unidades; multiplicación
y división; estimar vs aproximar vs calcular)

Interpretaciones con unidades

Ejemplo: ¿A cuántos minutos equivalen 0.25 horas?
Usemos la recta numérica y el hecho de que una hora equivale a 60 minutos para analizar esta situación.

tiempo

0
ho
ra
s

1
ho
ra

0.
5
ho
ra
s =

0.
50
ho
ra
s

0.
75
ho
ra
s

0.
25
ho
ra
s

tiempo60
m
in

45
m
in

30
m
in

15
m
in

0
m
in

Aśı, 0.25 horas equivalen a 15 minutos.

Ejercicio 1: ¿A cuántos minutos equivalen 2.75 horas? Use la recta numérica para argumentar.

Ejercicio 2: Leticia salió de la casa a las 3 de la tarde para recoger a su hijo en el colegio. Se demoró 1.5 horas
en llegar al colegio. ¿A qué horas recogió a su hijo?

Ejercicio 3: Cuando Verónica trabajó en el ministerio, tuvo que llenar un formato sobre su experiencia laboral.
En alguna casilla marcó que teńıa 9.9 años de experiencia laboral. La persona encargada de la entrevista le dijo
“Entonces usted ha trabajado 9 años y 9 meses.” Explique el error de la persona encargada.

Ejercicio 4: Jesús, que vive en una ciudad de 45 000 habitantes, sacó del banco $2 050 000.

1. ¿Cuántos miles de habitantes hay en la ciudad de Jesús?

2. ¿Cuántos millones de pesos sacó Jesús del banco?

Solución: La dificultad está en la unidad. Cuando la unidad es “habitantes”, hablamos de 45 000 habitantes.
En cambio cuando la unidad es “miles de habitantes”, hablamos de 45 miles de habitantes. Cuando la unidad
es “pesos”, entonces decimos que sacó dos millones cincuenta mil pesos (2 050 000 pesos). En cambio si la
unidad no es “pesos” sino “millones de pesos”, decimos que Jesús sacó 2,05 millones de pesos.

Ejercicio 5: Emilio comenzó a escribir su libro el primero de enero de año 2010 y lo terminó el primero de julio
del 2013. El primero de octubre de 2013 hubo una rueda de prensa.

1. ¿Cuántos años tardó Emilio en escribir su libro? (de la respuesta en años solamente!)

2. ¿Cuántos años después de comenzar el libro fue la rueda de prensa?

1e
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20
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0
años

1
año
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2
años
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13
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3.75
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Multiplicación y división de decimales

Aunque para la multiplicación y la división de decimales se utilizará la calculadora, damos acá una mirada más
global a lo que significa. La introducimos como suma repetida (en el caso entero × decimal). También la aborda-
mos con áreas (para dar intuición) y con el algoritmo. Estas distintas interpretaciones fortalecen la comprensión
conceptual.

Ejemplo: Comprendamos distintas formas de calcular e interpretar 1.5× 3.

� Multiplicación como sumas repetidas.
Para calcular 1.5 × 3, podemos reescribirlo como 3 × 1.5 y pensarlo como “tres veces 1.5” (sumas repetidas).

3× 1.5 = 1.5 + 1.5 + 1.5 = 4.5.

� Multiplicación como área.
Como vimos anteriormente, la multiplicación también puede visualizarse a través de áreas: por ejemplo, 7 × 4

puede interpretarse como el área de un rectángulo que tiene 7 unidades de largo y 4 unidades de ancho. El área del
rectángulo es de 28 cuadrados unitarios (de 1× 1). Veamos el caso de 3× 1.5:

unidad

1

1

0.5 0.5 0.5 0.5

1 1 1

0.5

1 1 1

1

unidad

3

1.5

u
n
a
u
n
id
ad

y
m
ed
ia

tres unidades

1 1
área = 4.5

El área de un rectángulo de 3× 1.5 es el área de 4 cuadrados unitarios y medio.

� El algoritmo de la multiplicación.
Hagamos el cálculo usando el algoritmo. El algoritmo es casi igual que el de la multiplicación de enteros. La

única diferencia es que acá nos toca pensar en dónde va el punto. 3 es un entero, no tiene cifras detrás del punto;
1.5 tiene una cifra detrás del punto. En total, entre los dos, tienen una sola cifra detrás del punto. Aśı que, como
3× 15 = 45, entonces 3× 1.5 = 4.5 (con una sola cifra después del punto decimal).

Ejemplo:

Si 53× 614 = 32 542, entonces 5.3× 0.614 = 3.2452 (cuatro cifras después del punto).

3.2× 1.5 = 4.8 pues 32× 15 = 480 y 4.80 es lo mismo que 4.8.

Ejercicio 6: Use el hecho de que 272×46 = 12 512 para calcular las siguientes multiplicaciones (no use calculadora).
2.72× 4.6 = 27.2× 46 = 27.2× 0.00046 =

Solución:
2.72× 4.6 = 12.512 (con tres cifras después del punto)
27.2× 46 = 1251.2 (una sola cifra)
27.2× 0.00046 = 0.012512 (seis cifras)

Ejercicio 7: Calcule en la mente y luego si verifique en la calculadora:
(a) 0.4× 0.2 (b) (−0.12)× (−0.3) (c) 0.12× 0.03 (d) 1.2× 0.03
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Ejercicio 8: En cada una de las siguientes situaciones calcule el área del rectángulo y especifique sus unidades.

pantalla de un
Macbook Air 11 pista de aterrizaje de avioneta

terreno para cultivar

5.7 pulgadas

10 pulgadas

35 m

104 m

0.5 km

3 m

Estimar vs calcular vs aproximar

En la vida muchas veces debemos estimar. Por ejemplo, si queremos saber alrededor de cuántas personas
hay en un teatro lleno. No nos importa si son exactamente 729 personas, nos interesa saber que son cerca de 750
personas. Para esto podemos decir algo como “Hay más o menos 25 filas y hay más o menos 30 personas por fila,
por lo tanto, hay cerca de 750 personas en el teatro” (pues 25× 30 = 750). Eso es una estimación.

Otros casos en los que solemos estimar es cuando tenemos que hacer un cálculo que no es fácil hacer en la
mente. Por ejemplo, si tenemos que calcular 59× 38 y no tenemos una calculadora a mano, ni tiempo de hacerlo
por escrito, entonces tomamos 60 en vez de 59 y tomamos 40 en vez de 38 y calculamos 60× 40 que es 2 400. Aśı,
concluimos que 59× 38 es cercano a 2 400.

Ejercicio 9: Un profesor le asignó 22 ejercicios a cada uno de sus 29 estudiantes. Si los calificara todos, ¿cuántos
ejercicios calificaŕıa? Estime y luego compare el resultado estimado con el resultado exacto.

Solución: Debe calificar aproximadamente 30×20 = 600 ejercicios. Exactamente (con calculadora) 29×22 = 638.

Ejemplo: Retomemos uno de los ejemplos anteriores. Suponga que por algún motivo nos toca calcular 2.72×4.6.
Si en ese momento no tenemos acceso a una calculadora ni tenemos papel y lápiz, lo más sencillo es estimar el
resultado. Pensemos en los enteros más cercanos a esos dos números: 2.72 está cerca de 3 y 4.6 está cerca de 5.
Una estimación sencilla seŕıa calcular 3 × 5 = 15. Concluiŕıamos que 2.72 × 4.6 está cerca de 15. Pero podemos,
aún mentalmente, hacer algo un poco mejor, y es pensar que 4.6 está cerca de 4.5. Aśı, calculamos mentalmente
3 × 4.5 = 4.5 + 4.5 + 4.5 = 9 + 4.5 = 13.5 y concluimos que 2.72 × 4.6 está aún más cerca de 13.5. Si contamos
con una calculadora o con papel y lápiz, podemos calcular el resultado de manera exacta como hicimos antes:
2.72× 4.6 = 12.512. Ahora, muchas veces no requerimos de tanta precisión. Entonces podemos aproximar nuestro
resultado a algo más cómodo de manejar: 12.512 ≈ 13 o 12.512 ≈ 12.5.

Ejercicio 10: Estime, calcule (usando la calculadora) y aproxime el resultado 3.16× 9.71.

Solución:
Estimación: 3× 10 = 30;
Cálculo (usando la calculadora): 3.16× 9.71 = 30.6836;
Aproximar el resultado al entero más cercano: 3.16 × 9.71 ≈ 31, a un decimal: 3.16 × 9.71 ≈ 30.7, a dos deci-

males: 3.16× 9.71 ≈ 30.68, etc.)

Ejercicio 11: Estime, calcule (usando la calculadora) y aproxime 34.8÷ 7.11.

Solución:
Estimación: 35÷ 7 = 5;
Cálculo (usando la calculadora): 34.8÷7.11 = 4.894514768 (en realidad eso es una aproximación a 9 decimales,

la más precisa que puede dar la calculadora);
Aproximar el resultado al entero más cercano: 34.8÷7.11 ≈ 5, a un decimal: 34.8÷7.11 ≈ 4.9, a dos decimales:

34.8÷ 7.11 ≈ 4.89, etc.
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Al solucionar los siguientes ejercicios, recuerde el orden de operaciones.

Ejercicio 12: Andrea cuenta con una jarra medidora y un balde sin mediciones. Para llenar el balde, llena 6
veces la jarra hasta la marca de 0.8 L y una vez hasta la marca 0.4 L. ¿Cuánta agua le cabe al balde? Calcule en la
mente.

Ejercicio 13: Una valla mide 2.32 m de largo y 0.9 m de ancho. ¿Cuál es su área (en m2)? ¿Cuál es su área (en
cm2)? Estime; calcule (usando la calculadora); y aproxime. ¿Qué tan lejos del resultado exacto estuvo su estimación?

Solución: Para obtener el área en metros cuadrados, simplemente debemos multiplicar el largo por el ancho que
nos dieron (puesto que m×m es m2). Si estimamos, obtenemos: 2 m× 1 m = 2 m2. Calculando de manera precisa,
obtenemos: 2.32 m × 0.9 m = 2.088 m2. La diferencia entre la estimación y la respuesta exacta fue de 0.088 m2.
Para obtener el área en cent́ımetros cuadrados, debemos convertir tanto el largo como el ancho a cent́ımetros y
luego si multiplicarlos (puesto que cm×cm es cm2). Como 2.32 m = 232 cm y 0.9 m = 90 cm, el área es de 20 880 cm2.

Ejercicio 14: Importo pinceles de la China. Compro 3 500 pinceles por $1 470 000 y los vendo sueltos o en
paquetes de a tres pinceles. Un paquete de tres lo vendo en $6 000, mientras que un pincel suelto lo vendo en $2 100.

1. Si los vendiera todos sueltos, ¿cuál seŕıa la ganancia? Nota: Recuerde cómo se calcula la ganancia!

Solución: ganancia = ingresos− egresos = 3 500× 2 100− 1 470 000 = 5 880 000)

2. Si los vendiera todos en paquetes y sólo los que sobran (si sobran) los vende sueltos, ¿cuál seŕıa la ganancia?

Solución: Al dividir 3500 entre 3 obtenemos 1166 y sobran 2. Esto quiere decir que podemos armar 1166
paqueticos de tres pinceles y quedan dos pinceles sueltos. Por lo tanto las ganancias las calculamos aśı:
(1 166× 6 000 + 2× 2 100)− 1 470 000 = 5 530 200)

Ejercicio 15: Observe los puntos A, B y C ubicados sobre la recta numérica. Estime el valor de cada uno de la
manera más precisa posible.

0 1

A CB

Solución: A = −2, B ≈ 2.2, C = 3.5

3.2. Momento 2: Expresiones algebraicas (evaluar)

Las expresiones algebraicas son uno de los ejes principales del curso.

¿Qué es una expresión algebraica? Una expresión algebraica es una combinación de variables (letras), números
y operaciones (suma, resta, multiplicación, división, potenciación).

Ejemplos: 4t− 3 o x4 + 5÷ (y − 6)

Por ahora y durante las primera semanas, sólo trabajaremos en sustituir las variables de una expresión algebrai-
ca por valores numéricos. Esto permite familiarizarse con la noción de variable y practicar el orden de operaciones.

Ejemplo: Calcule el valor de (4+r)× (13−r) cuando r toma el valor 2. Como el enunciado lo indica, r toma el
valor 2 cada vez que aparece en la expresión: (4+2)× (13−2). Teniendo en cuenta el orden de operaciones, primero
van los paréntesis. Obtenemos (4+2)×(13−2) = 6×11 = 66. Es decir, la expresión (4+r)×(13−r) vale 66 cuando
r vale 2. A r le llamamos variable pues podemos asignarle cualquier valor. Por ejemplo, podemos calcular el valor de
(4+r)×(13−r) cuando r toma el valor−5. Obtenemos (4+(−5))×(13−(−5)) = (4−5)×(13+5) = (−1)×(18) = −18.

Si una expresión consta sólo de números y operaciones, entonces la llamamos expresión numérica. Pero si consta
de números y/o variables y operaciones la llamamos expresión algebraica.
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Ejercicio 16: Evalúe la expresión algebraica 6(x−3)2+100 cuando x = 2 y cuando x = 8 (sin usar calculadora)

Ejercicio 17: Complete la siguiente tabla con los valores correspondientes (o escriba NED cuando la expresión
no está definida):

t 1 −1 8 0 6
(4t− 24)÷ t3

Ejercicio 18: Evalúe la expresión algebraica (a− 3)(a + 3)b + b cuando a = −7 y cuando b = 4

Ejercicio 19: ¿Cuáles de los siguientes valores de x hacen que la expresión (x3 − 8) ÷ ((5 − x)(3 + x)) no
esté definida? Marque su(s) respuesta(s) con un ćırculo.

x = 2 x = 5 x = −5 x = 0 x = −3

Ejercicio 20: Usted contrata un camión de trasteos. Lo que cobran en total está dado por la expresión:
70 000 + 4 500 × k, donde k es el número de kilómetros recorridos. ¿Cuánto vale la expresión cuando k = 3?
¿Qué significa ese valor? (misma pregunta para otros valores de k)

Ejercicio 21: Las ganancias obtenidas de la venta de n art́ıculos se calculan aśı

n× Pventa − n× Cproducción

donde Pventa es el precio de venta del art́ıculo y Cproducción es el costo de producir un art́ıculo.

¿Cuáles son las ganancias cuando se venden 140 art́ıculos a $30 000 cada uno y el costo de producción de cada
art́ıculo es de $4 800?

Ejercicio 22: Evalúe la expresión w3 − 1× 2.5(w + 4.1) cuando w = 3.27.

4. Semana 2 - Sesión 2

4.1. Momento 1: Números Racionales (representación gráfica; fracciones equivalen-
tes; simplificación de fracciones; números mixtos)

Esta semana introducimos las fracciones como concepto. Aún no se hacen operaciones de fracciones. Comenza-
mos trabajando con fracciones menores que 1.

Actividad introductoria

Comencemos con una actividad en la que las fracciones y sus propiedades aparecen como algo natural. La
actividad consiste en una serie de preguntas que se van dando paso a paso (una lleva a la siguiente). Es una
actividad que nos permite empezar a introducir conceptos, sin profundizar en ellos aún.

Ejercicio 1. En la figura se observan 2 pizzas del mismo tamaño, una que pidió Jaime y otra que pidió Lućıa.
En cada pizza está sombreado lo que comió cada uno. ¿Quién comió más? Explique.

Jaime Lućıa

Solución: Una forma de demostrar que Lućıa comió más es sobreponiendo ambas pizzas, pues son del mismo
tamaño.
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Ejercicio 2. Imagine que cada pizza veńıa partida en 8 pedazos iguales. Si una pizza representa la unidad,
entonces un pedazo representa un octavo de pizza

(
1
8

)
.

Jaime Lućıauna pizza = una unidad

un pedazo =
1

8

(un pedazo de ocho pedazos iguales)

¿Cuánta pizza comió Jaime? ¿Cuánta pizza comió Lućıa? Escriba sus respuestas como a
b .

Jaime Lućıa

Solución: Jaime comió 5 pedazos de 8. Como un pedazo es un octavo, Jaime comió cinco octavos de pizza: 5
8 .

Lućıa por su parte comió 6
8 (seis octavos de pizza). Como Jaime comió menos que Lućıa, concluimos que

5

8
<

6

8

Nota: En esta sesión vamos a aprender a representar fracciones geométricamente (sombreando partes de una
figura) y aprenderemos a comparar fracciones con el mismo denominador.

Ejercicio 3. Vuelva a considerar la pizza de Lućıa. Si la pizza de Lućıa hubiera estado partida en cuatro
pedazos iguales, ¿cuánta pizza comió Lućıa? Escriba su respuesta como a

b .

Lućıa

una pizza = una unidad

un pedazo = ?

Solución: Lućıa comió 3 pedazos de 4, comió 3
4 de pizza (tres cuartos de pizza). Observe que la cantidad de

pizza que comió Lućıa la hemos expresado de dos formas diferentes.

Lućıa

3

4
=

6

8

Comió 3 pedazos
de 4 pedazos iguales

Comió 6 pedazos

de 8 pedazos iguales

Nota: En esta sesión vamos a aprender que dos fracciones que se ven distintas pueden representar la misma
cantidad (eso se llama fracciones equivalentes).

Ejercicio 4. Roberto comió 5
6 de una pizza y Manuela comió 4

6 de otra pizza. Si ambas pizzas eran igual de
grandes, ¿quién comió más?

Solución: Roberto. Haga un dibujo para mostrarlo.
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Ejercicio 5. Patricia comió 7
12 de pizza y Alejandro comió 2

3 de otra pizza de igual tamaño. ¿Quién comió más?

Solución: Podemos partir la pizza de Alejandro en 12 pedazos (partiendo cada uno de los tres pedazos en
cuatro partes iguales), y al observar la zona sombreada, concluimos que 2

3 = 8
12 . Aśı que Patricia comió 7

12
de pizza mientras que Alejandro comió 8

12 de pizza. Alejandro comió más.
Nota: En esta sección vamos a aprender a convertir una fracción en una fracción equivalente.

Ejemplos de fracciones en la vida cotidiana.

Una fracción es una parte de un todo y se escribe como a
b . En la vida cotidiana hablamos de fracciones. Por

ejemplo:

Un parqueadero cobra por hora o fracción. Una fracción de hora es una parte de toda una hora.

En un restaurante venden hamburguesas de tres cuartos ( 3
4 ) de libra. Eso representa una parte de toda una

libra.

Respond́ı bien a 11 preguntas de las 15 que hab́ıa ( 11
15 ). Respond́ı bien a una parte de todas las preguntas.

El 39 % de la población nunca ha volado en avión ( 39
100 ). El 39 % de la población representa una parte de toda

la población.

A Boris le pagaron la tercera parte de lo que le hab́ıan prometido ( 1
3 ). Una tercera parte del pago prometido

es una parte de todo el pago prometido.

Claudia se demoró un cuarto de hora ( 1
4 ). Un cuarto de hora es una parte de toda la hora.

Representación gráfica de fracciones

En una fracción a
b llamamos numerador al número de arriba (a) y denominador al número de abajo (b). El

denominador nos indica en cuántas partes iguales partimos el todo y el numerador nos indica cuántas de esas partes
tomamos (o sombreamos).

Ejemplo: Representemos la fracción 7
12 . Para esto escogemos una figura simple que va a representar el todo (la

unidad). El 12 del denominador nos indica que debemos partir la figura en 12 pedazos iguales. Luego de partirlo,
escogemos 7 de esos pedazos (eso nos lo indica el numerador). Observe varios ejemplos de representación de 7

12 (la
zona sombreada en cada caso representa la fracción).

unidad

7
12parte la unidad en

12 pedazos iguales escoge 7 de esos

unidad

unidad
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Ejercicio 23: Para cada una de las siguientes doce figuras, exprese (si se puede) qué fracción de la figura
representa la zona sombreada.

Solución: Las figuras que pueden causar confusión son el tercer cuadrado, que no es 1
3 ; el tercer triángulo, que

no es 1
2 sino 3

4 ; y el segundo y el cuarto ćırculo, que no son 1
3 y 1

4 . Es muy importante asegurarse de que la partición
que define el denominador sea en partes iguales.

Ejercicio 24:

1. Represente 5
6 de un rectángulo. ¿Qué fracción del rectángulo quedó sin sombrear?

2. Represente 3
8 de un ćırculo. ¿Qué fracción del ćırculo quedó sin sombrear?

Ejercicio 25: Marcela tiene 30 dados (representados a continuación). Guarda 3
5 de los dados para ella y regala el

resto. ¿Cuántos dados regala? Justifique su respuesta a partir de la figura.

IMPORTANTE: Cuando decimos “una fracción de algo” ese “algo” es la unidad. En el ejercicio anterior, la
unidad no era un dado, la unidad era el conjunto de los 30 dados. Aclaremos esta idea con el siguiente ejemplo.

Ejercicio 26: En la fiesta de cumpleaños de Johana se comieron una parte de la torta. Al d́ıa siguiente su
papá se comió otra parte. En la figura se indican las porciones. El rectángulo grande es la torta original.

lo que comieron en la fiesta

lo que comió su papá

Complete los espacios con las fracciones correspondientes:

En la fiesta se comieron de la torta. (solución: 4
7 )

Luego de la fiesta sobraron de la torta. (solución: 3
7 )

El papá de Johana se comió de la torta. (solución: 1
7 )

El papá de Johana se comió de lo que sobró luego de la fiesta. (solución: 1
3 )

Luego de que el papá de Johana comió, quedaron de la torta. (solución: 2
7 )

Luego de que el papá de Johana comió, quedaron de lo que sobró luego de la fiesta. (solución: 2
3 )
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Fracciones equivalentes y simplificación de fracciones

Comencemos con un ejercicio en contexto que nos permitirá introducir las fracciones equivalentes y la simplifi-
cación de fracciones.

Ejercicio 27: En un parqueadero cuelgan un letrero a la entrada que dice “hora o fracción: $4 500”. Juan se
demora 40 minutos y Gustavo se demora 3 horas y 15 minutos.

1. ¿Cuánto paga cada uno? (Solución: Juan paga $4 500, pues 40 minutos es una fracción de una hora. Gustavo
paga $4 500 por cada hora y otros $4 500 por la fracción de la tercera hora, es decir, $18 000).

2. Dibuje un rectángulo. Si ese rectángulo representa una hora, coloree el tiempo que se demoró Juan.
Solución y discusión: La hora podemos partirla en 60 partes iguales (minutos) y colorear 40 pedacitos. Pero
¿podemos hacer algo más eficiente? Por ejemplo, partir la hora en 6 partes iguales, cada parte representa
10 minutos, y colorear 4. Más eficiente aún: Partimos la hora en tres partes (de 20 minutos cada una) y
coloreamos dos.

Observamos entonces que esos 40 minutos del ejercicio anterior pueden representarse de distintas formas: 40
60 de

hora, o 4
6 de hora, o 2

3 de hora (entre otras). Estas fracciones se llaman fracciones equivalentes pues representan a
la misma cantidad.

40

60
=

4

6
=

2

3

¿Cómo pasamos de una fracción a una fracción equivalente?

Ejemplo: Representemos gráficamente 3
5 . Ahora, partamos cada pedazo por la mitad. ¿Cuántos pedazos quedan

en total? 10. Ese será el nuevo denominador. ¿Cuántos pedazos coloreados quedan en total? 6, que será el numerador.
No cambiamos la zona sombreada, sólo cambiamos el números de pedazos. Al duplicar el total de pedazos, se duplica
el número de pedazos sombreados.

3

5

6

10

×2

×2

=

parta cada pedazo en dos

Observe qué operación se realizó (tanto a numerador como a denominador) para pasar de 40
60 a 4

6 : se dividió entre
10 (arriba y abajo). Y de 4

6 a 2
3 : se dividió entre 2 (arriba y abajo).

Ejercicio 28: Complete el numerador o el denominador para que las fracciones sean equivalentes.

2
=

20

8

3

4
=

15 1

3
=

18

12
=

24

18

Ejercicio 29: Escriba fracciones equivalentes a la fracción 8
24 . Unas con denominadores más grandes y otras

con denominadores más pequeños. (Solución: 8
24 = 16

48 = 1
3 = 4

12 = 800
2 400 etc.)

¿Cuál de esas fracciones le parece más simple? El 1
3 , la que tiene los números más pequeños. Normalmente,

cuando tenemos una fracción, queremos simplificarla (darla en su forma más simple).

Ejemplo: Considere la fracción 24
60 . ¿Cómo podemos simplificarla? Buscamos algún número por el que poda-

mos dividir tanto a 24 como a 60. Una opción puede ser 4. Obtenemos 24
60 = 6

15 . Haciendo eso simplificamos 24
60 . Sin

embargo, podemos simplificarla más y dividir arriba y abajo entre 3. Obtenemos

24
60 = 6

15 = 2
5

÷4 ÷3

÷4 ÷3
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Y ya no podemos seguir (pues no hay ningún número por el cuál podamos dividir tanto al 2 como al 5).
¿Cómo encontrar esos números por los que podemos dividir tanto numerador como denominador? Una forma es
descomponer cada número.

60

2 30

2 2 15

2 2 3 5

×
× ×
× × ×

24

2 12

2 2 6

2 2 2 3

×
× ×
× × ×

Por lo tanto, 60 = 2× 30 = 2× 2× 15 = 2× 2× 3× 5 y 24 = 2× 12 = 2× 2× 6 = 2× 2× 2× 3. Aśı vemos que
el 60 y el 24 los puedo dividir entre 2, incluso entre 4 y también entre 3. Observe:

24

60
=

2× 2× 2× 3

2× 2× 3× 5
=

2

5

Ejercicio 30: Simplifique 40
400 y 150

315 a su mı́nima expresión.

Números mixtos

Ejercicio 31: Retomemos la situación del parqueadero: En un parqueadero cuelgan un letrero a la entrada que
dice “hora o fracción: $4 500”. Juan se demora 40 minutos y Gustavo se demora 3 horas y 15 minutos.

1. Dibuje un rectángulo. Si ese rectángulo representa una hora, represente el tiempo que se demoró Gustavo.

Solución:

15 min = un cuarto de hora

Los 15 minutos pueden representarse de varias formas: 15
60 es una. Pero la más simple es 1

4 . La cantidad de
tiempo que se demoró Gustavo, que se dice “tres horas y un cuarto de hora” en matemáticas se escribe aśı:
3 1

4 que se lee también “3 y un cuarto”. A este tipo de números le llamamos número mixto, pues tiene una
parte de enteros y otra de fracción de entero.

2. ¿Cuántos cuartos de hora se demoró Gustavo?

Para responder a esta pregunta, dividimos cada hora en cuartos de hora (en bloques de 15 minutos).

En total hay 13 cuartos de hora. Esto se escribe: 13
4 de hora. Aśı

3 1
4 =

13

4

Ejemplo: Escribamos el número mixto 6 5
7 como una fracción (a

b ). Tenemos seis enteros y cinco séptimos de entero:
6 y 5

7 .
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Ahora partimos todos esos enteros en séptimos. En cada entero hay siete séptimos, por lo tanto, en los 6 enteros
hay 42 séptimos, y en total (contando los 5 séptimos), hay 47 séptimos.

7 7 7 7 7 7 5

42 5

6 5
7 = 6 y

5

7
=

42

7
y

5

7
=

47

7

Ejercicio 32: Escriba los números mixtos 2 3
4 y 10 2

3 como una fracción (a
b ). Apóyese en la representación gráfica.

Ejemplo: Convirtamos la fracción 17
4 en número mixto. Tomemos el ćırculo como la unidad. El denominador

indica que la unidad se parte en 4 pedazos iguales y el 17 indica que se colorean 17. Si sólo tomamos una unidad,
alcanzamos a colorear máximo 4 pedazos. Si tomamos dos unidades ya podemos colorear 8 pedazos. Tres unidades:
12 pedazos. Cuatro unidades: 16 pedazos. Y necesitamos una quinta unidad para tomar un pedazo más.

Diecisiete cuartos

Cuatro enteros y un cuarto

17
4 = 4 1

4

Ejercicio 33: Escriba la fracción 21
8 como número mixto. Apóyese en la representación gráfica.

Fracciones en la recta numérica

Las fracciones pueden pensarse como la parte de un todo, sin embargo, también resulta conveniente pensar en
ellas como números. Para esto volvamos a la recta numérica.

Ejemplo: Cuando pensábamos en la fracción 2
3 , dećıamos “tome la unidad, pártala en 3 pedazos y tome dos

de esos tres”. Traslademos esa idea a la recta numérica. Lo que tomamos ahora como unidad es el pedazo de recta
entre 0 y 1. Lo partimos en tres partes iguales. Ahora, el 2 del numerador, indica que se toman dos partes a partir
del 0. Observe:

0 1

3 partes iguales

Aqúı está el
2

3

se toman 2 a partir de cero

Ejercicio 34: Ubique en la recta numérica las fracciones 1
2 , 5

6 y 9
10 .

¿Cómo ubicamos las fracciones que son mayores a 1? Recuerde lo que nos pasó cuando representamos 17
4 : una

unidad no fue suficiente y hubo que recurrir a más unidades.
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Ejemplo: Representemos en la recta numérica la fracción 19
8 .

Partimos la unidad (el intervalo entre 0 y 1) en 8 pedazos iguales. Como necesitamos 19 pedazos, debemos
partir la siguiente unidad (el intervalo entre 1 y 2) y luego la siguiente unidad.

0 1 2 3

se parte la unidad en

8 pedazos iguales

se toman 19 de esos pedazos

Aqúı está el 19
8

Observe en la gráfica como 19
8 = 2 3

8 . Aproveche el ejemplo ya dibujado para ubicar el 8
8 y el 16

8 .

Ejercicio 35: Ubique en la recta numérica las fracciones 5
4 y 10

3 .

Ejercicio 36: Ubique en la recta numérica la fracción
152

7
.

Solución:

Podemos partir cada unidad en 7 partes iguales y luego contar 152 partes (arrancando en 0). Sin embargo esto
puede ser muy largo y aburrido. Pensemos en esta opción: De 0 hasta 1 vamos 7 séptimos; hasta 2, vamos 14
séptimos (7× 2), hasta 3, vamos 21 (7× 3), etc. Efectuemos la operación 152÷ 7, obtenemos 21 y un residuo. De
0 hasta 21 hay 147 séptimos (7× 21 = 147). Y necesitamos 5 séptimos más. 152

7 = 21 5
7 .

Para ubicar este número en la recta numérica, arrancamos en 0, vamos hasta 21, partimos el intervalo de 21 a
22 en 7 partes iguales, y tomamos la quinta a partir de 21.
Observe esto mismo al hacer el algoritmo de la división:

152 7

2114
12
7
5

21 enteros

5 séptimos

y
152
7 = 21 5

7

De fracción a número mixto:

Ejercicio 37: Ubique en la recta numérica las fracciones
500

11
y

304

5
. Apóyese en el algoritmo de la división.

Hasta ahora hemos hablado de fracciones a
b con a y b enteros positivos. Pero podemos extenderlo a los negativos.

Los números racionales son números de la forma a
b con a y b enteros (positivos o negativos).

En matemáticas, usamos el śımbolo Q para los números racionales.

Ejemplo: Ubiquemos en la recta el número racional − 1
2 . Nuevamente el denominador nos indica que partamos

la unidad en 2 partes iguales. El numerador, que tomemos una de esas partes arrancando desde 0, y el menos nos
indica que nos movemos hacia la izquierda. Observe como 1

2 y − 1
2 son simétricos con respecto al 0.

Ejercicio 38: Ubique los números racionales −5

6
, −7

3
y −1 1

4 en la recta numérica.

Solución al último:

0 1 2−1−2

1 1
4−1 1

4
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5. Semana 3 - Sesión 1

5.1. Momento 1: Números Racionales (ordenar y comparar; suma y resta con mismo
denominador; multiplicación y potencias)

Ordenar y comparar números racionales

Comenzamos esta sección comparando racionales con 1 y −1. Luego comparamos racionales que tienen el mismo
denominador y finalmente cualquier par de racionales.

Ejemplo: Cuando ubicamos el número racional 7
6 en la recta numérica nos damos cuenta de que 7

6 > 1 (pues 7
6

está a la derecha del 1). Lo mismo sucede con 8
6 , 9

6 , etc. ¿Dónde está la fracción 6
6? Exactamente en el 1! Es decir,

6
6 = 1. Y racionales como 5

6 , 4
6 , etc. están a la izquierda del 1.

0 1 2

partimos la unidad
en 6 partes iguales

un sexto

1
6

siete sextos

7
6

8
6

5
6

6
6

4
6

9
6

Ejercicio 1: ¿Cuáles de las siguientes fracciones son más grandes que 1? 4
3 , 3

4 , 89
12 , 1

8 .

Conclusión: Una fracción es mayor que 1 si el numerador es mayor al denominador (a
b > 1 si a > b).

Ejercicio 2: Ubique el número racional − 2
5 en la recta numérica y defina si es mayor que −1, igual a −1 o

menor que −1.

Ejercicio 3: Organice (de menor a mayor, usando los śımbolos adecuados) los números racionales:

− 7
8 , 14

5 , 13
13 , − 4

4 , 3
7 , y − 10

3 .

Ejercicio 4: Compare 3
5 , 7

5 , − 1
5 y 2

5 .

Como ya vimos, comparar racionales que tienen mismo denominador es sencillo. Para comparar racionales que
tienen distinto denominador, se reescribe cada racional hasta que ambos queden con el mismo denominador.

Ejemplo: Comparemos 2
3 y 5

6 . Ambas fracciones están entre 0 y 1. Representémoslas gráficamente, luego
partimos en dos partes iguales cada uno de los tres pedazos de la representación de 2

3 para obtener un total de 6
pedazos.

2
3

5
6

parta cada pedazo 2
3

5
6

en dos partes iguales

2
3
= 4

6

5
6

y ahora si son fáciles

de comparar

Como 4
6 < 5

6 , entonces 2
3 < 5

6 .
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Note que hubiéramos podido hacer esto sin recurrir al dibujo: sólo pensando en fracciones equivalentes. Queremos

comparar 2
3 y 5

6 . Para que tengan el mismo denominador debemos reescribir 2
3 como

algo
6 . Para eso usamos lo que

ya aprendimos de fracciones equivalentes.
2

3
=
�
6

Abajo multiplicamos por 2, entonces arriba también multiplicamos por 2. Y obtenemos:

2

3
=

4

6

Ahora, en vez de comparar 2
3 y 5

6 , debemos comparar 4
6 y 5

6 .

Ejercicio 5: Compare
11

15
y

4

5
. (Solución: Use fracciones equivalentes 4

5 = 12
15 > 11

15)

Ejercicio 6: Compare
10

7
y

38

28
.

En los casos anteriores fue suficiente reescribir sólo uno de los números racionales para lograr que ambos tuvieran
mismo denominador. Sin embargo, a veces es necesario reescribirlos ambos para lograr que tengan un denominador
común.

Ejemplo: Comparemos
3

4
y

5

7
.

Primero reescribamos 3
4 con otros numeradores:

3

4
=

6

8
=

9

12
=

12

16
=

15

20
=

18

24
=

21

28
=

24

32
= ...

y hagamos lo mismo con 5
7 :

5

7
=

10

14
=

15

21
=

20

28
=

25

35
=

30

42
= ...

¿Qué denominador nos serviŕıa para compararlas? 28. Reescribimos 3
4 como 21

28 y 5
7 como 20

28 . Como 21
28 > 20

28 enton-
ces 3

4 > 5
7 .

Pensemos en otra forma de hacerlo:

Parta cada pedazo en

en siete partes iguales

Parta cada pedazo en

en cuatro partes iguales

3
4

5
7

3
4

5
7

3
4
= 21

28

5
7
= 20

28

Observe que el denominador común surgió de multiplicar los dos denominadores.

Ejercicio 7: Complete los espacios con < , > , o = . Justifique.

2
5

1
3

13
4

26
8

5
7

11
13

3
4

4
3
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Suma y resta con el mismo denominador

Ejemplo: Manuel se bañó y se gastó 1
5 del tanque de agua. Luego Paula se gastó 2

5 del tanque. ¿Cuánto gastaron
en total?

1/5

2/5

sobraron 2/5 del tanque

Entre los dos gastaron 3/5 del tanque

Por lo tanto 1
5 + 2

5 = 3
5 .

Ejercicio 8: Represente gráficamente la suma 7
12 + 1

12 y calcule y simplifique el resultado.

Observe que : 1
5 + 2

5 = 1+2
5 = 3

5 y 7
12 + 1

12 = 7+1
12 = 8

12 . Aśı, cuando las fracciones que se están sumando o
restando tienen mismo denominador, se suman o restan los numeradores y el denominador se mantiene.

Ejercicio 9: Calcule y simplifique 13
16 + 8

16 − 10
16 + 1

16 .

Ejercicio 10: Complete a
b + c

b =

Ejercicio 11: Inés y José comieron, cada uno, 3
4 de torta. ¿Les alcanzó una sola torta? ¿Cuántas tortas tuvieron

que comprar?
Solución:

Inés Inés

Inés José

José

José

Seis cuartos de torta.
Una torta y media.

3
4 + 3

4 = 3+3
4 = 6

4 = 3
2 = 1 1

2

Multiplicar números racionales

Primero abordamos la multiplicación de un entero y un racional (pensándola como suma repetida) para luego
pasar al caso más general de multiplicar cualquier par de racionales.

Ejemplo: Multipliquemos 4× 1
3 . Recuerde que 5× 12 es “cinco veces doce” (es decir, 12 + 12 + 12 + 12 + 12).

De igual manera 4× 1
3 es “cuatro veces un tercio”:

4× 1

3
=

1

3
+

1

3
+

1

3
+

1

3
=

1 + 1 + 1 + 1

3
=

4

3
= 1 1

3

Repaso: Una forma de mostrar que 4
3 = 1 1

3 es la representación gráfica.

Ejemplo: Calcule 4
7 × 5.

4

7
× 5 = 5× 4

7
=

4

7
+

4

7
+

4

7
+

4

7
+

4

7
=

4 + 4 + 4 + 4 + 4

7
=

20

7
= 2 6

7
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Repaso: Recuerde que una forma de mostrar que 20
7 = 2 6

7 es haciendo la división:

20 7
214

6
dos enteros

y sobran 6 séptimos
siete séptimos siete séptimos seis séptimos+ +

dos enteros seis séptimosy

Observe que 1+1+1+1
3 = 4×1

3 y 4+4+4+4+4
7 = 5×4

7 . Aśı,

4× 1

3
=

4× 1

3
=

4

3
y

4

7
× 5 =

4× 5

7
=

20

7

Ejercicio 12: Calcule (sin usar calculadora) y escriba el resultado como una fracción simplificada

8× 7
18 = 9

2 × 11 = 2×
(
− 3

15

)
= (−8)×

(
− 8

5

)
=

Nota: Observe que en el tercer ejemplo, 2×
(
− 3

15

)
, puede simplificar antes de multiplicar y también después de

multiplicar.

2×
(
− 3

15

)
= 2×

(
−1

5

)
= −2× 1

5
= −2

5
o 2×

(
− 3

15

)
= −2× 3

15
= − 6

15
= −2

5

Ejercicio 13: Complete a× b
c = y d

e × f =

Como acabamos de ver, multiplicar un entero por un racional es sencillo. Ahora aprendamos a multiplicar un
racional por un racional.

Ejemplo: Aśı como 5 × 2 se puede interpretar gráficamente como el área de un rectángulo de 5 por 2, 2
3 × 3

4
se puede interpretar gráficamente como el área de un rectángulo de 2

3 × 3
4 .

1

1

2/3

3/4

2
3 × 3

4 = 6
12 = 1

2

Al partir un lado en tercios y el otro lado en cuartos,

se obtienen 12 cuadritos. Y sólo seis están sombreados.

Observe que 2
3 × 3

4 = 2×3
3×4 = 6

12 = 1
2 .

Ejercicio 14: Realice las siguientes operaciones sin usar calculadora: 3
5 × 4

9 y − 12
7 × 3

11 .

Ejercicio 15: Complete a
b × c

d =

Ejercicio 16: Se quiere representar y calcular
(
5
6

)2
.

1. ¿Cuál de las siguientes es la representación gráfica de
(
5
6

)2
?

1

1

1

1 1

1 1

1
1

a b c d
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Solución: En las figuras dadas es muy importante identificar cuál es la unidad (el 1).

En la figura (a) la base del rectángulo sombreado mide 6 unidades y la altura mide 5 unidades. El área
seŕıa 6× 5 = 30.

En la figura (b) la base del rectángulo sombreado mide 1 y la altura mide 5
6 . El área seŕıa 1× 5

6 = 5
6 .

En la figura (c) la base mide 5
6 y la altura 5

6 . El área seŕıa 5
6 × 5

6 =
(
5
6

)2
. Esta es!

La figura (d) representa una caja. El largo es 6, la profundidad es 2 y la altura es 5. El volumen seŕıa
6× 2× 5 = 60 unidades cúbicas.

2. Calcule
(
5
6

)2
sin usar calculadora.

Solución:
(
5
6

)2
=

(
5
6

)
×

(
5
6

)
= 5×5

6×6 = 25
36 . Observe la representación elegida en la pregunta anterior (la (c)) y

compruebe este resultado.

Ejercicio 17: Calcule y simplifique
(
− 8

25

)
×
(
5
7

)
. ¿En qué momento prefiere simplificar?

Solución: Podemos multiplicar primero, obtener − 40
175 y luego simplificar:

(
− 8

25

)
×
(

5

7

)
= − 8× 5

25× 7
= − 40

175
= −2× 2× 2× 5

5× 5× 7
= −2× 2× 2

5× 7
= − 8

35

O podemos simplificar antes de multiplicar arriba y multiplicar abajo:
(
− 8

25

)
×
(

5

7

)
= − 8× 5

25× 7
= − 8× 5

5× 5× 7
= − 8

35

Retomemos el caso de multiplicar un entero por un racional. Como 4 es lo mismo que 4
1 (se parte la unidad en

una parte, es decir no se parte, y se toman cuatro partes, cuatro unidades).

4× 1

3
=

4

1
× 1

3
=

4× 1

1× 3
=

4

3

5.2. Momento 2: Expresiones algebraicas (evaluar; representar en la recta numérica)

Evaluar expresiones con y sin contexto

Ejercicio 18: Evalúe la expresión algebraica 5r − r2 cuando r = 0.3 y r = −1.2. Hágalo mentalmente primero
y luego verifique usando la calculadora.

Solución: A mano: 5(0.3)− 0.32 = 1.5− 0.09 = 1.41 y 5(−1.2)− (−1.2)2 = −6− 1.44 = −7.44.
En la calculadora escriba: “5(0.3)− 0.3 ∧ 2 =” y “5(−1.2)− (−1.2) ∧ 2 =”)

Ejercicio 19: ¿Qué valor toma la expresión (xy − 3.5)x+1 cuando x toma el valor 2 y y toma el valor 0.05?

Ejercicio 20: Joaqúın invirtió 14.7 millones de pesos en una cuenta de banco. Lo que Joaqúın recibe al cabo
de t años está dado por 14.7(1 + 0.03)2t. ¿Cuánto vale la expresión cuando t = 2? ¿Qué significa ese valor? (misma
pregunta para otros valores de t).

Solución: Al evaluar obtenemos: 14.7(1 + 0.03)4 ≈ 16.54497951. La interpretación puede ser: “Al cabo de 2 años
de haber invertido, Joaqúın recibe aproximadamente 16.5 millones de pesos.” También puede dar la cifra en pesos:
$16 544 980. Es importante interpretar el t = 2.

Ejercicio 21: Un antropólogo quiere calcular el volumen de la pirámide Maya de Chichén Itzá. La pirámide
tiene una base cuadrada de 55.3 m de lado y una altura (desde la punta hasta el piso) de 24 m. El volumen de una
pirámide de base cuadrada es 1

3 × l2 × h, donde l es la longitud del lado de la base y h es la altura. ¿Cuál es el
volumen de la pirámide? No olvide la unidad y explicar de dónde proviene.

Solución: 1
3 × 55.32 × 24 = 55.32×24

3 = 55.32×3×8
3 = 55.32 × 8. Estimando obtenemos 552 × 8 = 3 025 × 8 =

24 200 m3. Calculando exactamente obtenemos 24 464.72 m3. `2 está en m2 (pues m ×m = m2); h está en m, aśı,
el volumen está en m3 (pues m2 ×m = m×m×m = m3).

32



Expresiones algebraicas y la recta numérica (opcional)

Una forma de profundizar la comprensión conceptual de la variable y de las expresiones algebraicas que involu-
cran operaciones básicas (sumas, restas, multiplicaciones) es utilizar la recta numérica.

Ejercicio 22: Dada una variable k ubicada en la recta numérica (con el 0 y el 1 marcados), ubique valores los
−k, 3k, k + 2 y 10− k.

0 1 k

0 1 k

−k 3k1 1 1
k + 2

1 1 1 1 1 1

kk k k

1 1 1 1

k

10

10− k

Solución:

Repita el ejercicio para distintas posiciones de k (positivo y negativo, entre 0 y 1 o mayor que 1, etc).

6. Semana 3 - Sesión 2

6.1. Momento 1: Ecuaciones (verificar soluciones)

Ecuaciones y soluciones

Una ecuación consiste en una igualdad entre dos expresiones algebraicas. Se escribe como una expresión a la
derecha, un śımbolo igual y una expresión a la izquierda. Una solución de una ecuación es una valor que hace que
la igualdad sea cierta (es decir, que el valor de la expresión de la izquierda sea igual al valor de la expresión de la
derecha).

Ejemplo: En la ecuación 3t = 2(t−3), la expresión de la izquierda es 3t y la expresión de la derecha es 2(t−3).
¿Habrá valores de t que hagan que la expresión de la izquierda y la derecha sean iguales? Por ejemplo, si tomamos
t = 1,

lado izquierdo = 3(1) = 3 lado derecho = 2(1− 3) = 2(−2) = −4

Como 3 6= −4, concluimos que la igualdad no se satisface cuando t = 1 (en otras palabras, 1 no es solución de
la ecuación).

En cambio, cuando t = −6,

lado izquierdo = 3(−6) = −18 lado derecho = 2(−6− 3) = 2(−9) = −18

Tanto a izquierda como a derecha obtenemos −18. Concluimos que t = −6 es solución de la ecuación.

IMPORTANTE: Algunas ecuaciones tienen solución y otras no. Algunas incluso tienen varias soluciones.

Ejercicio 23: Considere la ecuación x2 = 2x. Remplace x por valores sencillos de remplazar (−2, −1, 0, 1, 2,
3). Entre esos, encuentre soluciones para la ecuación.

Soluciones: x = 0 y x = 2. Al sustituir x = 0 obtenemos 0 a ambos lados de la igualdad. Al sustituir x = 2
obtenemos 4 a ambos lados de la igualdad. Por ahora, no sabemos cómo mostrar que 0 y 2 son las únicas soluciones,
pero más adelante podremos.
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Ejercicio 24: Considere la ecuación 4t2 = 7 + 3t. Compruebe que t = 0 no es una solución de la ecuación,
mientras que t = −1 si lo es.

Ejercicio 25: Trate de explicar por qué la ecuación x = x + 1 no tiene solución.

Solución: Una forma de explicarlo es usando la recta numérica. Siempre que ubique una variable x, la variable
x + 1 estará ubicada una unidad a la derecha. Nunca estarán en la misma ubicación (nunca serán iguales).

Ejercicio 26: La velocidad promedio v de un objeto está dada por v = d
t donde d es la distancia recorrida

en un tiempo t. Compruebe que un objeto que recorre 400 kilómetros en 8 horas va a una velocidad de 50 km/h.
Compruebe que las unidades tienen sentido dentro de la ecuación.

6.2. Momento 2: Números Racionales (ejercicios en contexto)

Una forma muy frecuente de pensar en la multiplicación de números racionales es la siguiente:

Pedro tiene 6 hijos. La mitad de sus hijos son mujeres. Para calcular cuántos de sus hijos son mujeres se
calcula: 1

2 × 6 (que se lee “la mitad de seis”).

1
2 × 6

la mitad de seis

1
2 × 6 = 1×6

2 = 6
2 = 3

Aśı, Pedro tiene 3 hijas mujeres.

Maŕıa conoce 12 páıses. Las dos terceras partes de los páıses que conoce son europeos.

las dos terceras partes de los 12 paises

2
3 × 12 2

3 × 12 = 2×12
3 = 2×3×4

3 = 8
1 = 8

Aśı, Maŕıa conoce 8 páıses europeos.

Con esta idea, y aquellas aprendidas en sesiones anteriores, ya estamos en capacidad de resolver problemas que
involucran fracciones.

Ejercicios en contexto con fracciones

En los siguientes ejercicios usted debe leer despacio, comprender el contexto, determinar qué operaciones o
qué métodos debe utilizar, y ayudarse (si lo considera útil) de la representación gráfica.

Ejercicio 27: Para fabricar un par de aretes, Flor utilizó 5
12 del paquete de oro de 300 gramos. ¿Cuántos

gramos de oro utilizó Flor?

Solución 1:
5

12
de 300 gr =

5

12
× 300 =

5× 300

12
= 125 gr.

Solución 2: Si el paquete de 300 gr se divide en 12 paqueticos de igual peso, cada paquetico es de 300÷12 = 25 gr
y cada paquetico seŕıa un doceavo del paquete. Flor utilizó 5 de esos paqueticos: 5× 25 gr = 125 gr.

Ejercicio 28: Teresa y Diana entran a una cafeteŕıa. Teresa pide un café de 12 onzas y se toma cinco sextos
de su café. Diana pide un café de 10 onzas y se toma cuatro quintos de su café. ¿Cuánto café tomó cada una?

Solución: Para calcular lo que tomó Teresa hacemos 5
6 × 12 (cinco sextos de un café de 12 oz) y para calcular lo

que tomó Diana calculamos 4
5 × 10. Aśı, conclúımos que Teresa tomó 10 oz de café y Diana tomó 8 oz de café.
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Ejercicio 29: Siete personas van a pedir pizza.

1. Si cada persona se come media pizza. ¿Cuántas pizzas se comen en total? ¿Cuántas pizzas deben pedir?
(Solución: 7× 1

2 = 7
2 = 3 1

2 . Deben pedir 4 pizzas)

2. Si cada persona se come tres octavos de pizza. ¿Cuántas pizzas se comen en total? ¿Cuántas pizzas deben
pedir? (Solución: 7× 3

8 = 21
8 = 2 5

8 . Deben pedir 3 pizzas)

Ejercicio 30: Omar gasta 2
13 de sus ahorros cada d́ıa. ¿Para cuantos d́ıas le alcanza?

Solución: La unidad, en este caso, son todos los ahorros de Omar. La unidad se parte en 13 pedazos iguales.
Aśı, todos sus ahorros equivalen a 13

13 . En seis d́ıas se gasta 6× 2
13 = 12

13 < 13
13 , aśı que para 6 d́ıas aún le alcanza.

En siete d́ıas gasta 7× 2
13 = 14

13 > 13
13 ya para 7 d́ıas no le alcanza. El séptimo d́ıa sólo le queda 1

13 de sus ahorros.

todos los ahorros de Omar

un treceavo
de los ahorros

dos treceavos
de los ahorros

todos los ahorros de Omar

d́ıa 1 d́ıa 2 d́ıa 3 d́ıa 4 d́ıa 5 d́ıa 6

Ejercicio 31: El parque del barrio es un rectángulo de pasto de 7
3 de cuadra por 11

8 de cuadra. Dentro del
parque hay una pileta rectangular de 1

6 de cuadra por 1
4 de cuadra. ¿Cuál es el área de pasto? Nota: una manzana

es la región rectangular enmarcada por calles (es bidimensional), mientras que una cuadra es la distancia de una
esquina a la siguiente (es unidimensional).

Solución:

área pasto = área parque− área pileta =

(
7

3
× 11

8

)
−

(
1

6
× 1

4

)
=

77

24
− 1

24
=

76

24
=

19

6
= 3 1

6

El área de pasto es de 3 manzanas y un sexto de manzana.

una cuadra

u
n
a
cu
ad

ra

un
a
m
an
za
na

una cuadra

u
n
a
cu
ad

ra

35



Ejercicio 32: Felipe y Alejandro van a comer. Alejandro pide una hamburguesa de 3
4 de libra y Felipe una de

2
3 de libra. ¿Quién pidió la más grande?

Solución: Como ambas fracciones son fracciones de libra, entonces es suficiente comparar las fracciones:
3
4 = 9

12 y 2
3 = 8

12 . Aśı, 3
4 > 2

3 . La de Alejandro era más grande.

Ejercicio 33: Mart́ın horneó 30 pandeyucas. Su hija mayor se comió 2
5 de los pandeyucas. Luego el hijo menor

se comió 5
6 de los que quedaban. ¿Cuántos pandeyucas le quedaron a Mart́ın?

Solución: Hija comió 2
5 × 30 = 2×30

5 = 2 × 6 = 12 pandeyucas. Aśı que quedaron 18 pandeyucas. Hijo menor:
5
6 × 18 = 5×18

6 = 5× 3 = 15 pandeyucas. Y a Mart́ın le quedaron 3.

total de pandeyucas horneados

2
5 de los pandeyucas

los que quedaron

5
6 de los que quedaron

Ejercicio 34: Dibuje un rectángulo. Represente la mitad de las cuatro quintas partes del rectángulo. ¿Qué frac-
ción del rectángulo está representado?

Ejercicio 35: Carlos se comió 2
9 del pastel y Francisco se comió 4

9 del pastel. Al d́ıa siguiente Amalia se comió la
mitad de la que quedaba. ¿Qué fracción del pastel se comió Amalia?

Ejercicio 36: En un almacén de tapetes cobran $215 000 por metro cuadrado de tapete. Claudia va a comprar
un tapete que mide 1 5

7 m de ancho por 2 1
3 m de largo. ¿Cuánto debe pagar?

Solución: 1 5
7 m× 2 1

3 m× 215 000 $/m
2

= 12
7 × 7

3 × 215 000 m×m× $
m2 = 860 000 m2×$

m2 = 860 000 pesos

6.3. Momento 3: Números Racionales (de racional a decimal y viceversa)

Pasar de fracción a decimal.

Para escribir un número racional en su forma decimal, utilizamos la división.

Ejemplo: Considere la fracción 70
9 . Para escribirla como un número mixto podemos efectuar la división 70÷ 9

y obtenemos un cociente de 7 y un residuo de 7. Aśı, 70
9 = 7 7

9
. Ahora, si queremos escribir 70

9 en su forma decimal,
debemos continuar realizando la división:

70 9
63 7
7

7 enteros

7 novenos

70 9
63 7.777...
70
63

70
63

70
70
9 = 7 7

9conclusión: 70
9 = 7.777...conclusión:

El decimal resultado de la división tiene infinitos decimales (infinitos sietes). Es un decimal periódico.

Es importante diferenciar entre el valor exacto y valores aproximados.
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Valores exactos: 70
9 = 7.777... 70

9 = 7.7 70
9 = 7.77 70

9 = 7.777 70
9 = 7.77 etc.

Valores aproximados: 70
9 ≈ 8 70

9 ≈ 7.8 70
9 ≈ 7.78 70

9 ≈ 7.778 etc.

Al calcular 70÷ 9 en la calculadora, se obtiene 7.777777778. ¿Es este valor exacto o aproximado? Es una apro-
ximación (una aproximación a 9 decimales, que es lo que cabe en la pantalla de la calculadora).

Observe que 7.77... o 7.7 o 7 7
9

son formas de escribir 70
9 .

0 1 2 3 4 5 6 7 8

7 enteros 7 novenos

70
9 = 7.7 = 7 7

9

Ejercicio 37: Convierta la fracción 91
11 en decimal.

Solución: Al plantear la división se obtiene 8.272727....
Aśı, 91

11 = 8.27 o 8.272 o 8.2727 pero por ejemplo, 8.27no es válido (pues 8.27 = 8.2777...).
Por otro lado, 91

11 ≈ 8 o 8.3 o 8.27 o 8.273 etc.

Nota: Un número racional negativo puede escribirse de distintas maneras. Por ejemplo:

− 4

13
=
−4

13
=

4

−13

Recuerde que
a

b
= a÷ b = el número por el cual se debe multiplicar b para obtener a

.
Aśı − 28

7 = −(28÷ 7) = −(4) = −4 −28
7 = (−28)÷ 7 = −4 28

−7 = 28÷ (−7) = −4

Ejercicio 38: Convierta la fracción 26
−8 en decimal. (Solución: 26

−8 = − 26
8 = −3.25)

Pasar de decimal a fracción.

Para convertir un decimal en una fracción, utilizamos la división entre 10 o 100 o 1000 etc.

Ejemplo: Considere el número 735. Veamos qué sucede al multiplicarlo o dividirlo por potencias de 10.

735× 1 735× 10 735× 100735÷ 10735÷ 100 735× 1000735÷ 1000

735 7 350 73 500 735 000

735
10

735
100

735
1000

73.57.350.735

Aśı, el número decimal 7.35 podemos escribirlo como la fracción 735
100 (aunque no sea una fracción simplificada).

Ejemplo: Considere el número 14.2. Veamos qué sucede al multiplicarlo o dividirlo por potencias de 10.

14.2× 1 14.2× 10 14.2× 10014.2÷ 1014.2÷ 10014.2÷ 1000

14.2 142 1 4201.420.1420.0142

Observe que al multiplicar por 10 se corre el punto decimal una posición a la derecha. Al multiplicar por 100 se
corre dos posiciones a la derecha, etc. Al dividir entre 10 se corre el punto decimal una posición a la izquierda. Al
dividir entre 100 se corre el punto decimal dos posiciones a la izquierda. Etc.
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Ejercicio 39: Considere el número 34.

1. Haga los siguientes cálculos (en la mente)

34÷ 1000 = 34÷ 100 = 34÷ 10 = 34× 1 = 34× 10 = 34× 100 =

2. Escriba como fracción los números 3.4 y 0.0034.

Ejercicio 40: Calcule (sin usar calculadora):

560

10
=

4

10
=

775

10
=

775

100
=

775

1000
=

775

100 000
=

Ejemplo: El decimal 84.033 puede obtenerse de varias formas dividiendo por potencias de 10.
Complete los numeradores para que las fracciones sean iguales a 84.033.

84.033 =
1

=
10

=
100

=
1000

=
10 000

=
100 000

etc.

Solución: 84.033 = 84.033
1 = 840.33

10 = 8403.3
100 = 84 033

1000 = 840 330
10 000 = 8 403 300

100 000 etc.

Nota: Para escribir el decimal 84.033 como fracción, tome cualquiera de las fracciones que consisten en un entero
en el numerador y un entero en el denominador. Por ejemplo

84.033 =
84 033

1000

Ejercicio 41: Escriba los siguientes números decimales como racionales (es decir, una fracción de enteros).

2.46 = 0.5 =

Solución:

Existen diversas posibilidades, 2.46 = 246
100 o 2.46 = 2460

1000 etc. y 0.5 = 5
10 = 1

2 o 0.5 = 50
100 etc.

Ejercicio 42: Escriba los siguientes números decimales como racionales:

(a) 31.7 = (b) 4.506 = (c) 0.0012 = (d) − 0.48 =

Ejercicio 43: Un veh́ıculo que se desplaza a velocidad constante (es decir, mantiene una misma velocidad todo
el tiempo) recorre 798 km en 12 h.

1. Calcule la razón distancia
tiempo y dé su unidad. (Solución: distancia

tiempo = 798km
12h

= 66.5 km/h)

2. Interprete el resultado obtenido en la pregunta anterior. (Solución: El veh́ıculo recorre 66.5 kilómetros en una
hora)

3. Escriba dos fracciones equivalentes a 798
12 : una que le permita concluir qué distancia recorre el veh́ıculo en un

d́ıa y otra que le permita determinar el tiempo que se demora en recorrer 133 km.

798

12
=

1596

24

×2

×2

798

12
=

133

2

÷6

÷6
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7. Semana 4 - Sesión 1

7.1. Momento 1: Números Racionales (suma y resta con cualquier denominador;
división)

Sumar y restar números racionales.

Aśı como para comparar fracciones primero las reescribimos para que tengan mismo denominador y luego las
comparamos, para sumar fracciones hacemos lo mismo: primero las reescribimos con mismo denominador y luego
las sumamos.

Ejemplo: Para comparar 5
4 y 13

11 , reescribimos ambas fracciones con un mismo denominador (4× 11 = 44):

5
4 se reescribe como 55

44 (multiplicando numerador y denominador por 11).

13
11 se reescribe como 52

44 (multiplicando numerador y denominador por 4).

Como 55
44 > 52

44 ( 55
44 es más grande que 52

44 ), entonces concluimos que 5
4 > 13

11 .

Igualmente, para sumar 5
4 y 13

11 , reescribimos ambas fracciones con un mismo denominador y luego si las
sumamos:

5

4
+

13

11
=

55

44
+

52

44
=

55 + 52

44
=

107

44

Ejercicio 1: Para calcular
3

4
− 2

9
siga los pasos...

1. Encuentre un denominador común.

2. Reescriba cada fracción con el denominador común elegido.

3. Realice la resta.

Ejemplo: Calculemos 2
5 + 3

7 y representemos esta operación gráficamente:

2
5 + 3

7 = 14
35 + 15

35 = 14+15
35 = 29

35

2
5

3
7

14
35

15
35

En total, hay 29 treintaicincoavos.

Podemos ponerle algo de contexto a esta operación:

En la mañana, dos quintas partes de la clase expusieron su trabajo final. En la tarde, tres séptimas partes de
la clase expusieron. ¿Qué fracción de la clase ha expuesto hasta ahora? ¿Qué fracción de la clase quedó sin exponer?

En este caso, la clase entera es la unidad. Tanto el 2
5 como el 3

7 se refieren a fracciones de la clase entera. Para
calcular la fracción de la clase que ya expuso, calculamos 2

5 + 3
7 . Concluimos que al final del d́ıa expusieron 29

35 de
la clase. La clase entera son 35

35 . Por lo tanto, quedaron 6
35 de la clase sin exponer.

Ejercicio 2: Calcule a mano
1

3
+

2

7
y

1

2
− 2

3
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IMPORTANTE: Al sumar fracciones en un contexto dado, debemos asegurarnos de que ambas fracciones son
fracciones de lo mismo (de la misma unidad).

Ejemplo:

Caso 1: Dibuje un rectángulo. Coloree con rojo una cuarta parte del rectángulo. Coloree con azul una cuarta
parte del rectángulo.

Caso 2: Dibuje un rectángulo. Coloree con rojo una cuarta parte del rectángulo. Coloree con azul una cuarta
parte de lo que no ha coloreado.

Caso 3: Dibuje un rectángulo. Coloree con rojo una cuarta parte del rectángulo. Coloree con azul una tercera
parte de lo que no ha coloreado.

Caso 4: Dibuje un rectángulo. Coloree con rojo una cuarta parte del rectángulo. Coloree con azul una cuarta
parte de lo que ya coloreó.

Solución:

1
4 del rectángulo

1
4 de lo que no se ha coloreado

1
3 de lo que no se ha coloreado

una posibilidad:

otra posibilidad:

1
3 de lo que no se ha coloreado

1
4 del rectángulo

1
4 de lo que ya estaba coloreadocaso 4:

caso 3:

1
4 del rectángulo

1
4 del rectángulo

caso 2:

1
4 del rectángulo

caso 1:

1
4 del rectángulo
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En cada caso, ¿qué fracción del rectángulo representa la parte azul?

caso 1 caso 2

caso 3 caso 4

lo azul es 1
4 del rectángulo lo azul es 3

16 del rectángulo

lo azul es 3
12 del rectángulo

lo azul es 1
4 del rectángulo

3
12 = 1

4 lo azul es 1
16 del rectángulo

En cada caso, queremos calcular qué fracción del rectángulo quedó coloreada:

Caso 1: Seŕıa correcto hacer 1
4 + 1

4? Si! Pues ambas fracciones son fracciones del rectángulo.

1

4
del rectángulo +

1

4
del rectángulo =

1

4
× 1 +

1

4
× 1 =

1

4
+

1

4
=

1 + 1

4
=

2

4
=

1

2

=
1

2
× 1 =

1

2
del rectángulo

Caso 2: Seŕıa correcto hacer 1
4 + 1

4? No!

1

4
del rectángulo +

1

4
de lo que no se hab́ıa coloreado

=
1

4
del rectángulo +

1

4
× 3

4
del rectángulo

=
1

4
× 1 +

1

4
× 3

4
× 1 =

1

4
+

3

16
=

4

16
+

3

16
=

7

16

=
7

16
× 1 =

7

16
del rectángulo

Caso 3: Seŕıa correcto hacer 1
4 + 1

3? No!

1

4
del rectángulo +

1

3
de lo que no se hab́ıa coloreado

=
1

4
del rectángulo +

1

3
× 3

4
del rectángulo

=
1

4
× 1 +

1

3
× 3

4
× 1 =

1

4
+

3

12
=

1

4
+

1

4
=

2

4
=

1

2

=
1

2
× 1 =

1

2
del rectángulo

Caso 4: Seŕıa correcto hacer 1
4 + 1

4? No! En este caso lo que se coloreó de azul fue un pedazo que ya estaba
coloreado de rojo... aśı que finalmente quedó coloreado 1

4 del rectángulo.
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Ejercicio 3: Las cuatro situaciones que se presentan a continuación son parecidas. Es importante leer cuida-
dosamente e identificar en cada caso “¿una fracción de qué?”.

1. La cancha que van a pavimentar tiene un área de 504 m2. El martes pavimentaron un tercio de la cancha y
el miércoles pavimentaron un tercio de la cancha. ¿Cuál es el área de lo que quedó sin pavimentar?

Solución: La cancha: 504 m2

El martes pavimentaron: 1
3 de la cancha = 1

3 × 504 m2 = 168 m2

El miércoles pavimentaron: 1
3 de la cancha = 1

3 × 504 m2 = 168 m2

En esos dos d́ıas pavimentaron: 168 m2 + 168 m2 = 336 m2

Lo que quedó sin pavimentar: 504 m2 − 336 m2 = 168 m2

2. La cancha que van a pavimentar tiene un área de 504 m2. El martes pavimentaron un tercio de la cancha y
el miércoles pavimentaron un tercio de de lo que quedaba. ¿Cuál es el área de lo que quedó sin pavimentar?

Solución: La cancha: 504 m2

El martes pavimentaron: 1
3 de la cancha = 1

3 × 504 m2 = 168 m2

Lo que quedó: 504 m2 − 168 m2 = 336 m2

El miércoles pavimentaron: 1
3 de lo que quedaba = 1

3 × 336 m2 = 112 m2

En esos dos d́ıas pavimentaron: 168 m2 + 112 m2 = 280 m2

Lo que quedó sin pavimentar: 504 m2 − 280 m2 = 224 m2

3. Ahora no conocemos las dimensiones de la cancha. El martes pavimentaron un tercio de la cancha y el
miércoles pavimentaron un tercio de la cancha. ¿Qué fracción de la cancha quedó sin pavimentar? Nota: Un
dibujo puede ayudar!

lo que pavimentaron el martes:

lo que pavimentaron el miércoles:

lo que qued sin pavimentar:

la cancha es la unidad (el 1)

1
3 de la cancha = 1

3 × 1 = 1
3

1
3 de la cancha = 1

3 × 1 = 1
3

la cancha− lo del martes− lo del miércoles = 1− 1
3 − 1

3

= 3
3 − 1

3 − 1
3 = 3−1−1

3 = 1
3 = 1

3 × 1 = 1
3 de la cancha

4. No conocemos las dimensiones de la cancha. El martes pavimentaron un tercio de la cancha y el miércoles
pavimentaron un tercio de de lo que quedaba. ¿Qué fracción de la cancha quedó sin pavimentar? Nota: Un
dibujo puede ayudar!

lo que pavimentaron el martes:

lo que pavimentaron el miércoles:

lo que qued sin pavimentar:

la cancha es la unidad (el 1)

1
3 de la cancha = 1

3 × 1 = 1
3

1
3 de lo que quedaba = 1

3 × 2
3 = 1×2

3×3 = 2
9 = 2

9 × 1 = 2
9 de la cancha

lo que qued sin pavimentar el martes la cancha− lo del martes

1− 1
3 = 3

3 − 1
3 = 3/1

3 = 2
3

= 2
3 × 1 = 2

3 de la cancha

la cancha− lo del martes− lo del miércoles

1− 1
3 − 2

9 = 9
9 − 3

9 − 2
9 = 9−3−2

9 = 4
9 = 4

9 × 1 = 4
9 de la cancha

la cancha− 1
3 de la cancha− 2

9 de la cancha
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Ejercicio 4:
Las dos partes de este ejercicio son independientes y son muy parecidas, la diferencia es sutil. Es importante

hacerlas ambas y preguntarse en cada caso “¿una fracción de qué?” para hacer los cálculos correctamente.

1. Cuando Camilo llegó a la casa encontró tres cuartos del garrafón de agua. Se tomó dos terceras partes del
garrafón. ¿Qué porción del garrafón sobró?

2. Cuando Camilo llegó a la casa encontró tres cuartos del garrafón de agua. Se tomó dos terceras partes de lo
que quedaba. ¿Qué porción del garrafón sobró?

Solución:

1. Cuando Camilo llegó a la casa encontró tres cuartos del garrafón de agua. Se tomó dos terceras partes del
garrafón. ¿Qué porción del garrafón sobró?

Solución: 3
4 del garrafón− 2

3 del garrafón = 3
4 − 2

3 = 9
12 − 8

12 = 1
12 del garrafón Sobró 1

12 del garrafón.

Garrafón entero
(la unidad)

lo que Camilo

encontró

lo que se tomó
lo que sobró

lo que se tomó Camilo

2
3
= 8

12

2
3
del garrafón = 8

12
del garrafón

(
8
12 del garrafón

)

2. Cuando Camilo llegó a la casa encontró tres cuartos del garrafón de agua. Se tomó dos terceras partes de lo
que quedaba. ¿Qué porción del garrafón sobró?

Solución: Lo que se tomó Camilo: 2
3 × 3

4 del garrafón = 6
12 del garrafón = 1

2 del garrafón.
Ahora, 3

4 del garrafón− 1
2 del garrafón = 3

4 − 1
2 = 3

4 − 2
4 = 3−2

4 = 1
4 del garrafón Sobró 1

4 del garrafón.

Garrafón entero
(la unidad)

lo que Camilo

encontró

lo que se tomó
lo que sobró

lo que se tomó Camilo

2
3
de lo que quedaba

2
3 de 3

4

2
3 × 3

4 = 2×3
3×4 = 6

12 = 1
2

6
12

del garrafón=
(
Es decir, 1

2 del garrafón
)

(
6
12 del garrafón

)
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Encontrar un común denominador.

Aunque multiplicar ambos denominadores siempre sirve para encontrar un denominador común, a veces se pue-
de encontrar un denominador común más simple y esto facilita todos los cálculos.

Ejemplo: Para calcular 5
12 − 41

24 podŕıamos escoger 12× 24 como denominador común. Esto implica que nos va
a tocar multiplicar 12×24, y también 5×24 y 41×12, y luego restar esos números grandes y finalmente simplificar
esos números grandes!

5

12
− 41

24
=

120

288
− 492

288
=

120− 492

288
=
−372

288
= − 2× 2× 3× 31

2× 2× 2× 2× 2× 3× 3
= − 31

2× 2× 2× 3
= −31

24

Sin embargo, si antes de comenzar a hacer cálculos observamos un momento, notamos que 12 × 2 = 24 (24 es un
múltiplo de 12). Por lo tanto, podemos dejar 41

24 aśı y reescribir 5
12 como 10

24 (multiplicando por 2 arriba y abajo).
Los cálculos ahora serán mucho más sencillos!

5

12
− 41

24
=

10

24
− 41

24
=

10− 41

24
=
−31

24
= −31

24

Ejercicio 5: Calcule a mano y simplifique 10
21 − (− 3

7 ).

Ejercicio 6: Calcule a mano y simplifique 8
9 − 2

3 + 1
18 .

Solución:
Forma larga:

8

9
− 2

3
+

1

18
=

24

27
− 18

27
+

1

18
=

24− 18

27
+

1

18
=

6

27
+

1

18
=

108

486
+

27

486
=

108 + 27

486
=

135

486

135

486
=

3× 3× 3× 5

2× 3× 3× 3× 3× 3
=

5

18
Simplificar:

9 × 3 = 27 27 × 18 = 486

Forma corta:
8

9
− 2

3
+

1

18
=

16

18
− 12

18
+

1

18
=

16− 12 + 1

18
=

5

18

Dividir números racionales.

Hasta ahora hemos realizado operaciones de suma, resta y multiplicación de números racionales. Veamos ahora
cómo dividir números racionales.

Ejemplo:

20

3
÷ 5

7
=

20
3
5
7

=
20× 7

3× 5
=

4× 7

3× 1
=

28

3

conocido coloquialmente como “la ley de la oreja”

4

1

¿Por qué funciona “la ley de la oreja”?

Para reescribir una fracción de forma equivalente, basta con multiplicar numerador y denominador por el mismo
valor. Multipliquemos pues, arriba y abajo, por 7

5 .

20
3
5
7

=
20
3 × 7

5
5
7 × 7

5

=
20
3 × 7

5

1
=

20

3
× 7

5
=

20× 7

3× 5
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Ejercicio 7: Calcule a mano y simplifique 3
10 ÷ 9

7 .

Ejercicio 8: Calcule a mano y simplifique 2
5 ÷ ( 1

3 ÷ 3
4 ). Al terminar, verifique usando la calculadora.

Solución: 2
5 ÷ ( 1

3 ÷ 3
4 ) = 2

5 ÷
1
3
3
4

= 2
5 ÷ 1×4

3×3 = 2
5 ÷ 4

9 =
2
5
4
9

= 2×9
5×4 = 1×9

5×2 = 9
10

Cuando dividimos un entero entre una fracción o una fracción entre un entero, reescribimos el entero como un
racional (a = a

1 ) y luego efectuamos la división.

Ejemplo:

1. 30÷ 4
3 = 30

4
3

=
30
1
4
3

= 30×3
1×4 = 15×3

1×2 = 45
2

2. 3
10 ÷ 6 =

3
10

6 =
3
10
6
1

= 3×1
10×6 = 1

20

Es muy importante tener claro cuál es la división principal. La división principal se representa con una raya un
poquito más larga y se escribe a la altura del “=”. Eso evita confusiones.

2
4
40 2

4
40

2
4
40

40
4
2

= 40
2 = 20

40
4

2 = 10
2 = 5

La expresión
2
4
40

(con ambas rayas igual de largas), es ambigüa.

Ejercicio 9: Calcule a mano y simplifique
2
3

4 = 2
3
4

=

7.2. Momento 2: Números Reales (comparar enteros, decimales y racionales)

Ejercicio 10: Organice, de menor a mayor, los siguientes números (utilice los śımbolos <, >, o =):

4.9
4

9

490

100
4.49

9

4

Ejercicio 11: Carlos, Daniel y Esteban estaban compitiendo a ver quién armaba más rápido un cubo de Rubik.
Carlos se demoró 6

5 minutos, Daniel se demoró 1.1 minutos y Esteban se demoró 1 1
8

minutos. ¿Quién ganó? ¿Quién
quedó de último?

Solución: Como todos lo datos están dados en la misma unidad (minutos), sólo necesitamos comparar los núme-
ros.

Un método: Podemos pasar todo a fracciones y luego compararlas. Carlos: 6
5 , Daniel: 1.1 = 11

10 , Esteban: 1 1
8

= 9
8 .

Para compararlas las reescribimos todas con mismo denominador. Podemos escoger 40 como denominador común
(pues 40 es múltiplo de cada denominador). Aśı, Carlos: 6

5 = 48
40 , Daniel: 1.1 = 11

10 = 44
40 . Esteban: 1 1

8
= 9

8 = 45
40 .

Como 44
40 < 45

40 < 48
40 , entonces 1.1 < 1 1

8
< 6

5 . Conclusión: Daniel fue el más rápido, luego Esteban, y por último
Carlos.

Carlos: 6
5 min

Daniel: 1.1 min

Esteban: 1 1
8 min

6
5

1.1 = 11
10

1 1
8 = 9

8

6
5 = 48

40

11
10 = 44

40

9
8 = 45

40

Carlos: 48
40 min

Daniel: 44
40 min

Esteban: 45
40 min
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Otro método: Podemos pasar todo a decimales y luego compararlos.
Carlos: 6

5 = 6÷ 5 = 1.2 min.
Daniel: 1.1 min.
Esteban: 1 1

8
= 9

8 = 1.125 min.
Como 1.1 < 1.125 < 1.2 (pues 1.100 < 1.125 < 1.200), entonces 1.1 < 1 1

8
< 6

5 . Conclusión: Daniel fue el más
rápido, luego Esteban, y por último Carlos.

7.3. Momento 3: Expresiones algebraicas (simplificar)

Hasta ahora, el trabajo que hemos realizado con expresiones algebraicas ha sido solamente de evaluación. Por
ejemplo, evaluamos la expresión algebraica 5r − 3

r cuando r vale 2
3 y obtenemos − 7

6 .

5

(
2

3

)
− 3

2
3

=
10

3
−

3
1
2
3

=
10

3
− 9

2
=

20

6
− 27

6
=

20− 27

6
= −7

6

Ahora comenzaremos a simplificar expresiones algebraicas sencillas. Aśı como al trabajar con números racionales
o fracciones es conveniente simplificar (pues hace la vida más simple!), también es conveniente simplificar las
expresiones algebraicas.

Simplificar expresiones que tienen numerador y denominador.

Ejemplo: Para simplificar el racional 45
27 , dividimos numerador y denominador por el mismo valor: dividimos

arriba y abajo por 9 y obtenemos 45
27 = 5

3 .
45

27
=

3× 3× 5

3× 3× 3
=

5

3

De la misma manera se simplifica la expresión algebraica 4w3

32w . Podemos dividir numerador y denominador por w.

4w3

32w
=

4× w × w × w

4× 8× w
=

w2

8

Observe que la expresión 4w3

32w no está definida cuando w = 0 (pues el denominador seŕıa 0). Sin embargo, w2

8 si
está definida cuando w = 0 (al evaluarla en 0 toma el valor 0).

Ejercicio 12: Simplifique al máximo las siguientes expresiones algebraicas
r

2r

5x

x3

3t2

9t
.

Simplificar expresiones del estilo 4d + 7d− d.

Ejemplo: La expresión 5m es, en realidad, 5 ×m, que representa una suma repetida: m + m + m + m + m.
Aśı, la expresión 5m + 3m puede verse como (m + m + m + m + m) + (m + m + m). Es decir, 8m.

5m + 3m = 8m

Esto también puede pensarse como “5 manzanas más 3 manzanas”, que es equivalente a “8 manzanas”.

Ejercicio 13: Simplifique las expresiones 4d + 7d− d y t− 17t

Ejercicio 14: Simplifique al máximo las siguientes expresiones:
4d

12d4 = 6v − 4v − 5v + v =
5r − 8r

3r2
=

Solución:

4d

12d4
=

4× d

3× 4× d× d× d× d
=

1

3× d× d× d
=

1

3d3

6v − 4v − 5v + v = 2v − 5v + v = −3v + v = −2v

5r − 8r

3r2
=
−3r

3r2
=
−1

r
= −1

r
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IMPORTANTE: Debemos aprender a reconocer también aquellas expresiones algebraicas que NO pueden sim-
plificarse. Por ejemplo, las expresiones 6 + 4p o 18f − 3m no pueden simplificarse.

Si tuviéramos 6 + 4 entonces eso seŕıa 10 (“6 unidades más 4 unidades son 10 unidades”).

Si tuviéramos 6p + 4p eso seŕıa 10p (“6 peras más 4 peras son 10 peras”).

Pero 6 y 4p no pueden sumarse (6 unidades más 4 peras no da ni unidades, ni peras).

Igualmente, 18f − 3m (“18 fresas menos 3 moras” no da ni fresas, ni moras, ni nada).

Ejercicio 15: Simplifique al máximo la expresión algebraica:

8u− p + 9p− 4u

Ejercicio 16: Simplifique al máximo la expresión algebraica:

5t− 3e− 8 + 2t + e− 14e

Ejercicio 17: Evalúe la expresión algebraica −x + x2

4x + 4x cuando x = −2.

1. Evalúe primero y luego simplifique el resultado.

2. Primero simplifique la expresión algebraica y luego evalúe.

Solución:

1. −(−2) + (−2)2

4(−2) + 4(−2) = 2 + 4
−8 − 8 = 2 +

(
− 4

8

)
− 8 = 2− 1

2 − 8 = −6− 1
2 = − 12

2 − 1
2 = − 13

2

2. −x + x2

4x + 4x = −x + x
4 + 4x = 3x + x

4 = 12x
4 + x

4 = 13x
4

Ahora remplazamos x por −2, y obtenemos: 13×(−2)
4 = − 13

2

Ejercicio 18: Evalúe la expresión algebraica 5x− 5x + x
x cuando x = 6.15 y cuando x = 0.

1. Evalúe primero y luego simplifique el resultado.

2. Primero simplifique la expresión algebraica y luego evalúe.

8. Semana 4 - Sesión 2

8.1. Momento 1: Números Racionales (ejercicios en contexto)

Ejercicio 19: El martes pasaron al tablero dos quintas partes de los estudiantes de la clase. Luego, el viernes,
pasaron tres cuartos de los que no hab́ıan pasado. ¿Qué fracción del salón se quedó sin pasar al tablero esa semana?

Consejo: Primero haga el ejercicio algebraicamente (haciendo los cálculos) y luego verifique usando la represen-
tación gráfica.

Solución: La unidad (1) es la clase entera.

El martes pasaron 2
5 de la clase. Quedaron sin pasar 3

5 de la clase. Observe:

la clase− los que pasaron el martes = la clase− 2

5
de la clase = 1− 2

5
× 1 = 1− 2

5
=

5

5
− 2

5
=

5− 2

5
=

3

5
de la clase

El viernes pasaron 3
4 de los que no hab́ıan pasado ( 3

4 de 3
5 ):

3

4
de los que no pasaron el martes =

3

4
× 3

5
de la clase =

3× 3

4× 5
de la clase =

9

20
de la clase

Es decir, el viernes pasaron 9
20 de la clase.
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Ahora calculemos cuántos estudiantes se quedaron sin pasar esa semana:

toda la clase− los que pasaron el martes− los que pasaron el viernes

la clase− 2

5
de la clase− 9

20
de la clase = 1− 2

5
− 9

20
=

20

20
− 8

20
− 9

20
=

20− 8− 9

20
=

3

20
de la clase

Aśı, se quedaron sin pasar 3
20 de la clase.

Relacione los cálculos con la imagen:

clase martes viernes

los que pasaron

los que pasaron

en la semana

los que se quedaron sin pasar

Ejercicio 20: A Armando le pagan semanalmente. El viernes le consignaron lo de la semana y esa misma noche
se gastó tres séptimas partes de su pago. Durante el resto de la semana, gastó lo mismo cada d́ıa y al final de la
semana se quedó sin un peso.

(a) ¿Qué fracción de su pago gastó el lunes?
(b) Cree un ejemplo con valores reales en el que esto suceda.
Solución:

(a) La unidad (1) es el salario semanal. El viernes gastó 3
7 del salario semanal. ¿Cuánto le quedó para el resto

de la semana?

todo el pago − lo que gastó el viernes = todo el pago − 3

7
de todo el pago = 1− 3

7
=

7

7
− 3

7
=

7− 3

7
=

4

7

Le quedaron 4
7 del salario semanal para gastar de manera equitativa en los 6 d́ıas restantes. ¿Cuánto gastó cada

d́ıa de los seis restantes?

lo que le quedó ÷ 6 =
4

7
÷ 6 =

4
7

6
=

4
7
6
1

=
4

42
=

2

21

Cada uno de los demás d́ıas gastó 2
21 del salario semanal. En particular, el lunes gastó 2

21 de su salario semanal.
Relacione los cálculos con la imagen:

salario semanal

lo que gastó el viernes lo que gastó el viernes

lunes

lo que le sobró para los otros 6 d́ıas

1
6 de lo que sobró

lunes: 4
42 = 2

21
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(b) Lo ideal es tomar una cifra que sea fácil de dividir en 42 (pues al final quedaron 42 partes iguales). Por
ejemplo, suponga que Armando recibe $420 000 semanalmente. El viernes se gastó 3

7 × $420 000 = $180 000. Le
sobraron $420 000− $180 000 = $240 000 para los seis d́ıas restantes.

Cada uno de los otros d́ıas gastó $240 000
6 = $40 000.

Viernes Sábado Domingo Lunes Martes Miércoles Jueves

$180 000 + $40 000 + $40 000 + $40 000 + $40 000 + $40 000 + $40 000 = $420 000

salario semanal

Ejercicio 21: Suponga que d representa el número de duraznos cáıdos en una plantación. La siguiente expresión
representa los duraznos que fueron recogidos del suelo por un grupo de personas: 1

3d + 2d
5 .

(a) Cuando hab́ıa 180 duraznos cáıdos, ¿cuántos duraznos fueron recogidos?
(b) Cuando hab́ıa 255 duraznos cáıdos, ¿cuántos duraznos quedaron sin recoger?

Solución:

(a) Cuando hab́ıa 180 duraznos cáıdos (es decir, d = 180) la expresión 1
3d + 2d

5 vale 132.

1

3
(180) +

2(180)

5
=

1× 180

3
+

360

5
=

180

3
+

360

5
= 60 + 72 = 132

Cuando hab́ıa 180 duraznos cáıdos, 132 fueron recogidos.

(b) Cuando d = 255, la expresión 1
3d + 2d

5 vale 187 (esos son los duraznos recogidos). Por lo tanto quedaron 68
duraznos sin recoger (255− 187 = 68).

Ejercicio 22: Carolina va a invitar a 11 personas a comer (serán 12 personas incluyéndola a ella). Estima
que cada persona se come 85 gramos de pasta. Para calcular cuántos gramos de pasta necesita, Carolina hace lo
siguiente:

12× 85 = 1 020

Determine la unidad de cada uno de los números en esa igualdad y verifique que, algebraicamente, las unidades
tienen sentido.

Solución: El error común seŕıa decir 12 personas × 85 gramos = 1 020 gramos. ¿Cómo darnos cuenta de que es
un error? Porque personas×gramos no da gramos. Esos 85 gramos son por persona! Aśı, las unidades son

12 personas× 85 gramos/persona = 1 020 gramos

Y ahora las unidades ya tienen sentido, pues

personas× gramos

persona
= gramos

Ejercicio 23: Una flota viaja a una velocidad promedio de 58.008 km/h. Para calcular cuánto tiempo se demora
en recorrer 145.02 km, Juan Carlos propone hacer el lo siguiente:

145.02

58.008
= 2.5

Determine la unidad de cada uno de los números en esa igualdad y verifique que, algebraicamente, las unidades
tienen sentido.

Solución:
145.02 km

58.008 km/h
= 2.5 h. Revisemos cómo se comportan las unidades: km

km/h
=

km
1

km
h

= km×h
km

= h
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8.2. Momento 2: Orden de operaciones y uso correcto de la calculadora

La calculadora es una herramienta muy útil, sin embargo, sólo hace lo que le pidamos que haga. Si no sabemos
darle las instrucciones correctamente, nos dará un resultado equivocado.

Ejemplo: Calcule 4
1+3 a mano.

4

1 + 3
=

4

4
= 1

Ahora calcule 4
1+3 en la calculadora. ¿Cuánto le da?

El t́ıpico error es teclear “4÷ 1 + 3 =”. Al hacer eso, se obtiene 7 (no 1).
¿Se equivocó la calculadora? No! La calculadora conoce y respeta el orden de operaciones. Cuando le escribimos

“4 ÷ 1 + 3 =” ella sabe que la división va primero. Entonces hace 4 ÷ 1 + 3 = 4 + 3 = 7. Eso seŕıa 4
1 + 3. Para

realizar la operación 4
1+3 , primero debemos calcular el denominador, el 1+3. Por esa razón, en la calculadora resulta

necesario colocar paréntesis (para indicarle que debe hacer eso primero). Aśı: “4÷ (1 + 3) =”. La calculadora, que
respeta el orden de operaciones, hará

4÷ (1 + 3) = 4÷ 4 = 1

Ejemplo: Escribamos la expresión (3 − d) ÷ (r + 2) utilizando la notación de fracción (�
� ) en vez de utilizar

paréntesis y el śımbolo ÷.

Solución: Recuerde que la fracción a
b es equivalente al resultado de a÷ b. Aśı, en la expresión (3− d)÷ (r + 2),

el numerador es 3− d y el denominador es r + 2. Obtenemos pues, (3− d)÷ (r + 2) = 3−d
r+2 (sin usar paréntesis ni

el śımbolo ÷).

Ejercicio 24: Escriba la expresión y÷(3−x2) utilizando la notación de fracción (�
� ) en vez de utilizar paréntesis

y el śımbolo ÷.

Solución: y ÷ (3− x2) = y
3−x2

Ejercicio 25: Re-escriba la expresión p+5t
6p remplazando la notación �

� por el śımbolo ÷ y los paréntesis nece-
sarios.

Solución: p+5t
6p = (p + 5t)÷ 6p

Ejercicio 26: Calcule cada una de las siguientes expresiones primero a mano y luego verifique con la calculadora.

3 + 7

4− 8
3 +

7

4− 8
3 +

7

4
− 8

3 + 7

4
− 8

Solución:

a mano con la calculadora
3 + 7

4− 8
3+7
4−8 = 10

−4 = 5
−2 = − 5

2 = −2.5 (3 + 7)÷ (4− 8) = −2.5

3 +
7

4− 8
3 + 7

4−8 = 3 + 7
−4 = 3 + (− 7

4 ) = 3− 7
4 = 12

4 − 7
4 = 5

4 = 1.25 3 + 7÷ (4− 8) = 1.25

3 +
7

4
− 8 3 + 7

4 − 8 = 7
4 − 5 = 7

4 − 20
4 = −13

4 = −3.25 3 + 7÷ 4− 8 = −3.25

3 + 7

4
− 8 3+7

4 − 8 = 10
4 − 8 = 5

2 − 8 = 5
2 − 16

2 = −11
2 = −5.5 (3 + 7)÷ 4− 8 = −5.5

Utilizar la calculadora para evaluar expresiones y verificar ecuaciones

Ejercicio 27: Utilice la calculadora para evaluar la expresión algebraica 5f − f−1
10 cuando f = 6. Verifique

realizando el cálculo a mano.

Solución:

En la calculadora: “5(6)− (6− 1)÷ 10 = ”. A mano: 5(6)− 6−1
10 = 30− 5

10 = 30− 1
2 = 30− 0.5 = 29.5.
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Ejercicio 28: Utilice la calculadora para evaluar la expresión ( z
z−4 − 30

z )2 cuando z = 6. Verifique realizando
el cálculo a mano.

Solución:
En la calculadora: (6÷ (6− 4)− 30÷ 6) ∧ 2 = . A mano: ( 6

6−4 − 30
6 )2 = ( 6

2 − 5)2 = (3− 5)2 = (−2)2 = 4.

Ejercicio 29: Verifique que m = −1.42 es solución de la ecuación 0.48−6m
m+2.92 =

m
1
m
6

Solución:
Evalúe el lado izquierdo: “(0.48− 6(−1.42))÷ (−1.42 + 2.92) = ”.
Evalúe el lado derecho: “(−1.42÷ 1)÷ (−1.42÷ 6) = ”
De ambos lados debe obtener 6.

IMPORTANTE: No se debe aproximar al verificar soluciones de ecuaciones: se debe tomar el valor exacto.

Ejemplo: Verifique que x = 2
9 es solución de (x + 5)2 − x = x2 + 27.

Solución: Verificando a mano, obtenemos, que 2
9 es solución (pues al evaluar, lado izquierdo y derecho son igua-

les):

lado izquierdo = ( 2
9 + 5)2 − 2

9 = ( 2
9 + 45

9 )2 − 2
9 = ( 47

9 )2 − 2
9 = 2209

81 − 18
81 = 2191

81

lado derecho = ( 2
9 )2 + 27 = 4

81 + 2187
81 = 2191

81

Al verificar con la calculadora, seŕıa un error calcular 2
9 y tomar una aproximación para hacer la verificación.

Observe: 2
9 = 0.2222... Tomemos distintas aproximaciones y verifiquemos:

aproximación lado izquierdo lado derecho conclusión
2
9 ≈ 0 (0 + 5)2 − 0 = 25 02 + 27 = 27 0 no es solución

2
9 ≈ 0.2 (0.2 + 5)2 − 0.2 = 26.84 0.22 + 27 = 27.04 0.2 no es solución
2
9 ≈ 0.22 (0.22 + 5)2 − 0.22 = 27.0284 0.222 + 27 = 27.0484 0.22 no es solución
2
9 ≈ 0.222 = 27.047284 = 27.049284 0.222 no es solución

...
...

...
...

2
9 ( 2

9 + 5)2 − 2
9 ≈ 27.04938272 ( 2

9 )2 + 27 ≈ 27.04938272 2
9 si es solución

Aunque 2
9 = 0.2, ni 0.2 ni 0.22 ni 0.222 etc, son soluciones de la ecuación.

Al verificar usando la calculadora, debemos tomar el valor exacto:

lado izquierdo = (2÷ 9 + 5) ∧ 2− 2÷ 9 ≈ 27.04938272
lado derecho = (2÷ 9) ∧ 2 + 27 ≈ 27.04938272

Observe que entre más decimales se toman en la aproximación, más parecidos son el lado izquierdo y el lado
derecho. Pero sólo al tomar 2

9 (el valor exacto) los dos lados son iguales.

8.3. Momento 3: Expresiones algebraicas (plantear)

Crear expresiones algebraicas (aún sin contexto)

A lo largo del semestre trabajaremos mucho la creación de expresiones algebraicas con el fin de llegar a plantear
ecuaciones a partir de un determinado contexto. En esta sesión comenzamos este trabajo creando expresiones sin
contexto a partir de una descripción de las operaciones y su orden.
El primer ejercicio es un ejercicio numérico que permite familiarizarse con las expresiones de lenguaje que utilizamos
normalmente.
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Ejercicio 30: Convierta las siguientes expresiones verbales en expresiones numéricas y luego calcule el resultado.
Por ejemplo, “la suma de 2 y 8” es “2 + 8”. Y 2 + 8 = 10.

1. La suma de 2 y el producto de 3 y 5 es:

2. El cociente de 3 entre 6 es:

3. El producto de la suma de 2 y 5 y la resta de 8 y 3 es:

Solución: (1.) 17; (2.) 0.5; (3.) 35

Ejercicio 31:

1. Escriba una expresión algebraica para restar un número n de 10.

Solución: 10− n (“restar n de 10” es como decir “restarle n a 10”)

2. Escriba una expresión algebraica para la suma de 2 y el producto de 3 con b.
Solución: 2 + 3× b o 2 + (3× b) o 2 + 3b

3. Escriba una expresión algebraica para el producto de la suma de 2 y b con 3.

Solución: (2 + b)× 3 o (2 + b) · 3
¿Son equivalentes 2 + 3× b y (2 + b)× 3?

Solución: Dos expresiones son equivalentes si para cualquier valor de b las expresiones valen lo mismo.
Si tomamos b = 4, por ejemplo, la primera expresión toma el valor 14 y la segunda toma el valor 18.
Por lo tanto NO son equivalentes!

4. Cree una expresión algebraica para el cociente de un número entre la suma de 4 y el número.

Solución: x
4+x

Algunas expresiones verbales pueden ser ambiguas. Por ejemplo, “Un número x dividido entre 4 más el número x”,
puede representarse aśı x

4+x o aśı x
4 + x, y esas dos expresiones NO son expresiones equivalentes.

Ejercicio 32: Escriba una expresión algebraica para

1. Tres veces 7:

2. El doble de t:

3. Cinco veces r − 2:

4. El triple de la suma de un número w y 5:

5. La suma del triple de un número w y 5:

Solución: (1.) 3× 7; (2.) 2t; (3.) 5(r − 2); (4.) 3(w + 5); (5.) 3w + 5

Ejercicio 33: Escriba una expresión algebraica para

1. Cinco más que un número x. (Solución: x + 5 o 5 + x)

2. Un número x más cinco. (Solución: x + 5 o 5 + x)

3. Cinco menos un número x. (Solución: 5− x)

4. Cinco menos que un número x. (Solución: x− 5)

Nota: Es importante diferenciar entre los casos 3 y 4.

“5 menos x” es 5− x, pero
“5 menos que x” es x− 5. “5 menos que x” quiere decir que a x se le resta 5.
Son expresiones muy distintas a pesar de sonar tan parecido.
Piense en un ejemplo cotidiano: “Yo tengo 28 años. Mi hermano tiene 5 años menos que yo.” Eso es, 28− 5,
a mi edad le restamos 5 años.
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