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Savia es un proyecto que promueve el desarrollo de capacidades fundamentales 
mediante el aprendizaje significativo y que te acompaña a vos y a tu docente con una 
propuesta personalizable.

Savia propone la innovación como una forma de mejorar la calidad educativa,  
considerando principalmente los siguientes aspectos:

CONOCÉ EL PROYECTO

• Propuestas para mejorar 
la comprensión lectora y 
la expresión oral.

• Herramientas y técnicas 
de estudio que te ayuda-
rán a aprender a aprender.

Desarrollo de capacidades

• Evaluación diagnóstica, para 
indagar tus saberes previos.

• Evaluación de proceso, para 
que puedas conocer el avance 
de tus aprendizajes.

• Autoevaluaciones, para que 
compruebes cuánto aprendiste.

Aprendizaje efectivo

• Cuidado de uno mismo.
• Convivencia y cuidado 
 de los demás.
• Cuidado del ambiente.

Pedagogía del cuidado

Matemática II. Da respuesta a los cuatro ejes fundamentales:

Números y operaciones

Geometría y magnitudes

Números naturales, enteros y racionales

Fórmulas, gráficos y expresiones algebraicas

Figuras, construcciones y medidas

Fenómenos y experimentos aleatorios

Videos o animaciones para abordar los temas de la unidad, 
recordar lo que ya sabés y seguir aprendiendo.

Presentaciones, animaciones, actividades y textos para reforzar  
tu aprendizaje y comprender mejor los temas.

Actividades con las que podrás comprobar todo lo que aprendiste 
y cómo trabajaste.

Retos interdisciplinarios que propician la resolución de 
problemas ligados a la realidad.

Matemática II

Para 
comenzar 

Para  
ampliar 

Para  
finalizar

Para integrar

Contás con un entorno virtual de 
aprendizaje en el que, junto con tus 
compañeros y guiado por tu docente, 
podrás acceder a más recursos y 
actividades, así como profundizar  
y ampliar los contenidos.

Este    impreso en las páginas del 
libro indica que en tu entorno virtual 
encontrarás más actividades, recursos 
y retos integradores.

Álgebra y funciones

Estadística y probabilidad
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Te animamos a la reflexión, a la 
participación y al debate sobre 
diversos temas. Podrás compartirlos 
en    en el foro de valores.

Los distintos temas de las 
unidades son estudiados a partir 
de contextos y situaciones reales 
que dan lugar al contenido.

Aprender a resolver 
problemas, comprender 
sus enunciados, formular 
estrategias y resolverlos.

Aprender a aprender

Propuestas para aplicar 
técnicas de estudio, indagar 
sobre cómo resolver problemas 
e integrar herramientas 
digitales a tu aprendizaje.

Leer, relacionar, comprender

Selección de textos para 
ejercitar la comprensión 
lectora y analizarlos desde  
los saberes matemáticos. 

Con el Glosario activo podrás 
pensar acerca del significado de 
las palabras en su contexto  
y enriquecer tu vocabulario.

Herramientas para aprender

Comprensión lectora

Matemática en contexto Resolución de problemas Taller de modelización

Resolución de problemas  
Pensamiento crítico

Antes de terminar la unidad 
podrás relacionar y ampliar los 
contenidos estudiados mediante 
organizadores gráficos  
y actividades de la página  
Integro lo aprendido.

Al finalizar cada unidad podrás 
evaluar tus aprendizajes y 
reflexionar sobre cómo trabajaste 
y qué estrategias aplicaste para 
alcanzar los objetivos.
 
En    vas a encontrar una 
autoevaluación para que 
puedas comprobar todo lo 
que aprendiste en la unidad.

Integro lo aprendido

Me pongo a prueba

¿Cómo exponer tu opinión  
y convencer a los demás?  
Para hacer una investigación 
se necesita curiosidad y un 
buen equipo. 
Esta sección te propone algunas 
pautas y pistas para que ejerzas 
tu pensamiento crítico y tu 
capacidad para comunicar  
y defender tus ideas.

Taller de debate

En este taller vas a descubir 
la matemática como modelo 
para entender situaciones 
reales o teóricas.

Saberes previos - Comunicación - Trabajo con otros

Tu libro está organizado en unidades. Cada una se inicia con una imagen que te invita 
a realizar un recorrido inicial a través de:

Ampliá tu mirada:  
un texto breve que 
amplía la información 
de la imagen haciendo 
foco en lo que se va a 
trabajar en la unidad.

Situación de partida: 
con un problema real 
o ficticio, te invitamos 
a recordar y repensar 
lo que sabés para 
comenzar la unidad.

Compartí tu opinión:
un espacio de 
intercambio de ideas 
que busca motivar la 
expresión oral  
y la comunicación.

En    encontrarás 
videos y animaciones 
que te permitirán 
acercarte al tema de la 
unidad y recuperar lo 
que ya sabés. 

Situaciones  - Problemas  -  Actividades

Comenzamos en tres pasos

Me comprometo

  CONOCÉ TU LIBRO
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3

 Fracciones en 
 contexto de medida 
 y proporciones.

 Operaciones con 
 números racionales; 

potenciación y
 radicación.

 Orden; expresiones 
decimales; notación 
científica.

Ampliá tu mirada

Los números racionales 
son aquellos que pueden expresarse 

como una fracción, es decir, una razón 
entre dos números enteros. 

Se usan para indicar proporciones, 
medidas, particiones, etcétera. 

Los fractales son objetos geométricos cuya 
estructura básica se repite a diferentes 

escalas. El romanesco, un híbrido de brócoli  
y coliflor, es un hermoso ejemplo 

de fractal en la naturaleza. 
¿Dónde usás números racionales?  

¿Conocés algún otro fractal  
en la naturaleza?

Números racionales

 

¿Cómo se relacionan los números 
racionales y el deporte? Miren el 
video y averígüenlo.
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Título
1. Si berchit as moluptate cus nonestotatio tentisc ienimus sequi inis quam aut 

eum voluptae aboremo luptatecto ipsa sitaque pa conecto dunt.

 

44

Compartí tu opinión

1. Compartan entre todos qué tuvieron en cuenta para averiguar las áreas de las figuras T2 y T3.
2. Averigüen cuál es la relación que hay entre el subíndice del nombre de la figura y la cantidad de 

triángulos que la forman.
3. Averigüen cuál es la relación que hay entre el subíndice del nombre de la figura y la medida del 

lado de los triángulos que la forman respecto del triángulo original.
4. Averigüen cuál es la relación que hay entre el subíndice del nombre de la figura y la parte del 

triángulo original que ocupa uno solo de los triángulos que la forman.
5. En grupos, inventen y construyan otro fractal.
6. Compartan entre todos el procedimiento geométrico que usaron para construir el fractal y cuáles 

son las fracciones involucradas en él.

 Fractales
Los fractales se producen repitiendo un procedimiento geométrico elemental, 

que está ligado a una partición. En los fractales más sencillos esta partición está 
definida por una fracción. 

El siguiente modelo es un fractal conocido como el Triángulo de Sierpinski. 
Para construirlo se repite el siguiente procedimiento geométrico a partir de un 
triángulo equilátero: se marcan los puntos medios de los lados del triángulo, se 
unen y se quita el triángulo definido por esos segmentos. El procedimiento se 
repite con cada uno de los triángulos que quedan formados.

• Observá las cuatro figuras. ¿Los triángulos que las forman 
son iguales entre sí? ¿Y los triángulos que se quitan?

• ¿Cómo se llama la cuarta figura?  ¿Por cuántos triángulos 
está formada?

• ¿Qué parte del lado del triángulo original mide el lado de 
esos triángulos?

T0 T1 T2 T3

• ¿Qué parte del triángulo original ocupa cada uno de esos triángulos? 

• Supongamos que el área de T0  es 1. ¿Cuál es el área de T1?  
 

• ¿Cuál es el área de T2? ¿Y de T3? 

¿Cómo será la quinta 
figura? Voy a tratar 

de dibujarla.
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45Nombre y apellido:   Curso: 

 Fracciones y medida
1. Resolvé las consignas considerando el siguiente segmento como la unidad.

a. Dibujá un segmento que mida 1
2 de la unidad.

b. Dibujá un segmento que mida 7
6 de la unidad.

c. Dibujá un segmento que mida 3
4 de la unidad.

2. Este rectángulo representa un terreno que hay que dividir según las siguientes 
indicaciones. Podés dibujar sobre el rectángulo para resolver las consignas.

a. Expresá con fracciones los sectores del terreno.

b. ¿Cuántas veces entra el sector rojo en el verde?

c. ¿Cuántas veces entra el sector azul en el verde? ¿Y en el rojo?

d. Indicá de menor a mayor las zonas delimitadas en el terreno.

∙ La mitad se pinta de verde y está destinada al parque.
∙ Una cuarta parte del resto se pinta de rojo y está destinada a la construcción de la casa.
∙ Un sexto de lo que queda se pinta de azul para indicar el lugar de la pileta.
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46

3. Para cada caso, pintá la parte que se pide en cada figura.

a. 
1

10  del pentágono.

b. 3
8 del círculo.

c. Un rectángulo que tenga 1
4 de la altura del rectángulo dibujado y 1

3 de la 
base de ese rectángulo.

d. Un rectángulo que tenga 2
3 de la altura del rectángulo dibujado y 3

2 de la 
base de ese rectángulo.

4. Considerá la siguiente recta numérica en la que se realizaron marcas equi-
distantes y se eligió la ubicación del 0.

a. Si la marca B representa al 1, ¿qué número representa C?

b.  Si la marca B representa 1
3 , ¿qué número representa A? 

c.  Si la marca D representa al 1, ¿qué número representa C? 

d. Si la marca B representa al 2, ¿qué número representa C?
 

e. Si la marca C representa al 1, ¿en cuántas partes hay que dividir al seg-
mento entre 0 y A para marcar 1

12
?

  

0 A B C D
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47Nombre y apellido:   Curso: 

Fracciones y proporciones
1. Las selvas son el hábitat de las 2

3  partes de toda la bio-
diversidad de la fauna y la flora del planeta. El 28% del 
oxígeno que consumen los seres vivos procede de las sel-
vas tropicales. En sus comienzos, el 14% de la superficie 
de la Tierra estaba cubierto de selvas primarias, mientras 
que en la actualidad este porcentaje se ha reducido al 6%.

a. ¿Qué parte de la biodiversidad de seres vivos no vive 
en las selvas?

 

b. ¿Qué parte del oxígeno que consumen los seres vivos 
no procede de las selvas tropicales? Expresá ese por-
centaje como fracción.

 

c. ¿Cuánto se redujo la superficie terrestre cubierta por 
selvas primarias? Expresá el porcentaje como fracción.

 

d. La superficie de la Tierra es de 510.101.000 km2. ¿En 
cuántos kilómetros cuadrados se redujeron las selvas 
primarias desde sus comienzos hasta la actualidad?

 

2. Ignacio parte de Río Gallegos con su camión. Lleva 270.000 kilos de madera. 
En Bariloche descarga el 36% del total; en Neuquén descarga 1

5 de lo que le 
queda; y en Viedma descarga el doble de lo que descargó en Neuquén.

a. ¿Cuántos kilos de madera dejó en Bariloche?

  

b. ¿Y en Neuquén?

 

c. ¿Qué cantidad de madera le quedó en el camión al salir de Viedma?

 

d. Si después de pasar por Viedma cargó 5
6 de los kilos que dejó en Barilo-

che, ¿qué carga tendrá?

 

ME COMPROMETO
Investigá por qué es importante 
la conservación de las selvas 
para el cuidado del medioam-
biente. Proponé estrategias para 
contribuir a la reducción de la 
deforestación y compartí tus 
ideas en el foro de la unidad.
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3. El ingreso mensual de una familia es de $18.000. Gastan 4
9 en alquiler e im-

puestos, 4
12  en comida, 1

15
en ropa y calzado, y 5

40
 en nafta y transporte.

a. ¿Cuánto dinero destinan a cada rubro?

b. ¿Pueden ahorrar algo en el mes? Si es así, ¿cuánto?

4. En un estacionamiento hay 150 vehículos, de los cuales 1
5 son motos; 6

15
,  

autos; y el resto, camionetas. 

a. ¿Cuántas motos hay?

b. ¿Cuántos autos hay?

c. ¿Cuál es el porcentaje de camionetas en el estacionamiento?

5. En un negocio de ropa están cambiando los precios en las etiquetas de las 
prendas. Para calcular los nuevos precios, multiplican los anteriores por 3

4 .

a. ¿La variación en los precios es un aumento o un descuento? ¿Por qué?

b. ¿Cuál es el porcentaje de la variación sobre el precio original?

c. Completá la tabla.

Prenda Jeans Remeras 
estampadas

Remeras 
lisas Camisas Camperas

finas
Camperas 
gruesas

Precio original (en $)    440    160    120    248    372    528

Precio de oferta (en $)

Descuento (en $)  

d. ¿Por qué número hay que multiplicar el precio original para obtener el 
valor del descuento?
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49Nombre y apellido:   Curso: 

Orden de números racionales
1. Buscá tres fracciones que cumplan cada condición y explicá cómo las encon-

traste en cada caso.

a. Mayores que 1. 

b. Menores que 1. 

c. Entre 2 y 3.

2. Escribí cómo darte cuenta de que una fracción es mayor que 1 o menor que 1.

3. Observá la siguiente recta numérica.

0 1

a. Ubicá 1
2 . Escribí cómo hiciste para ubicarlo.

b. Ubicá –1. Escribí cómo hiciste para ubicarlo.

c. Ubicá – 1
2 . Escribí cómo hiciste para ubicarlo.

d. Ubicá – 1
4  y – 3

8 . Escribí cómo hiciste para ubicarlos.

4. Escribí las fracciones opuestas a las dadas. Explicá cómo lo hiciste.

   1
2

     3
4

        – 5
3

        11
5

 

5. En tu carpeta, ordená de menor a mayor las ocho fracciones de la actividad 
anterior. Explicá cómo hiciste para ordenarlas.

a. b. c. d. 

Las marcas dividen la 
distancia entre 0 y 1 
en 4 partes iguales.

©
 e

di
ci

on
es

 s
m

 S
.A

. P
ro

hi
bi

da
 s

u 
fo

to
co

pi
a.

 L
ey

 1
1.

72
3



50

6. Ubicá en las siguientes rectas los números que se indican.

a. – 1
3 y 4

3 .

b. –3, –2 y 1.

Los números racionales son aquellos que pueden expresarse como una fracción.
Cada número racional tiene su opuesto, que es aquel que se encuentra a la misma 
distancia del 0 en la recta numérica. 

Por ejemplo, el opuesto de 5
4

es – 5
4

y el opuesto de – 1
3

es 1
3

.

1
2– 1

2

7. Ubicá en la recta numérica los siguientes números considerando que m es un 
número natural. Explicá cómo los ubicaste.

 –m m
2  – m

2  –2 m – 2
3 m – m

6

0–1

0 m

8. Ordená los siguientes números racionales de menor a mayor. Explicá cómo 
los ordenaste.

 – 1
2   2

3  – 3
4  – 1

3  1
8  0 1 –1

9. Elegí una escala adecuada y ubicá en esta recta los números de la actividad 
anterior. Escribí cómo elegiste la escala.
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51Nombre y apellido:   Curso: 

Expresiones decimales
1. Escribí las expresiones decimales equivalentes a cada fracción. Podés usar 

la calculadora.

  1
2 =  3

5 =  1
6 = 

  – 1
4 =  – 3

10=  – 9
20= 

  1
3 =  18

10=  – 3
6 =  

Las expresiones decimales pueden ser finitas o infinitas. Son finitas cuando las 
cifras decimales tienen un final y son infinitas cuando no lo tienen. Si la expresión 
decimal es infinita y tiene una parte que se repite, se la llama periódica y a la 
parte que se repite se le dice período. El período se suele marcar con un arco.
Por ejemplo, la expresión decimal de 8

5  se puede obtener haciendo 8 : 5, que es 
1,6 y es finita, mientras que 2

11
= 0,181818... es infinita y periódica con período 18, 

por eso se escribe 0,18

(

.

2. Escribí 6 fracciones que tengan expresión decimal finita y 6 que tengan ex-
presión decimal periódica.

3. Expresá como fracción las siguientes expresiones decimales finitas.

 a.  0,24 =       c. –0,125 =    e.   1,395 =  

 b.  2,3 = 
 

 d. –9,34 =             f.   –23,4567 =  

4. Sin hacer cálculos, escribí las expresiones decimales iguales a cada fracción.

       3
10 =    –705

10  =  44
1.000 = 

       567
100 =  – 7

100 =  – 2.203
100 = 

5. Usá la calculadora para hacer divisiones y encontrar una fracción que corres-
ponda a cada expresión decimal periódica.

       0, 3

(

=  1,6

(

=  –0,16

(

= 

       –0, 1

(

=  0,27

(

=  0,83

(

= 

a. d. g.

b. e. h.

c. f. i.

a. c. e.

a. c. e.

b. d. f.

b. d. f.

Podés usar potencias 
de diez para los 
denominadores.
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Expresiones decimales finitas
1. Sin hacer cuentas, indicá cuáles de estas fracciones tienen una expresión 

decimal finita.

  2
3   4

5   1
10   1

4    75
100  

   – 1
4   1

6   3
6    – 2

15    15
4

2. Usá la calculadora para revisar tus decisiones de la actividad anterior. ¿De 
qué depende que una fracción tenga expresión decimal finita: del numerador, 
del denominador o de ambos?

3. Laura, Amelia y Estefanía escribieron estrategias para darse cuenta de si una 
fracción tiene una expresión decimal finita o no. En grupos, decidan cuáles 
son correctas y justifiquen cada decisión en la carpeta.

Las fracciones que tiene una expresión decimal finita son aquellas que tiene una fracción decimal 
equivalente, y esto sucede si el denominador de su fracción irreducible equivalente es producto de 
potencias de 2 y/o de 5.
Por ejemplo, la fracción equivalente irreducible de 

15
12 es

5
4 , su denominador es 4, que es 22, al 

multiplicar numerador y denominador por 25, se obtiene la fracción decimal 125
100

 , cuya expresión 
decimal es 1,25. Es decir: 15

12
 = 5

4
= 125

100
 = 1,25.

Laura
Si el denominador es 2 o 
4, la expresión decimal 
termina en coma 5, coma 
25, coma 75 o es entero.

Amelia 
Si el denominador es 3 
o un múltiplo de 3, la 
expresión decimal 
siempre es periódica.

Estefanía 

Busco la fracción equivalente irreducible; 

si no, es engañoso: parece que la expresión 

decimal de 
3
6  es infinita, pero no es así.

4. Para cada una de estas fracciones, escribí, si es posible, una fracción deci-
mal equivalente. Para las que no sea posible, explicá por qué.

 a.   5
4 =  c.  2

3 =  e.  7
20= 

 b.    – 4
5 =  d   21

12 =  f.    – 1
125 = 

5. Escribí la expresión decimal de las fracciones de la actividad anterior. Rodeá 
las que sean finitas.

 a.   5
4 =  c.   2

3 =  e.   7
20= 

 b.   – 4
5 =   d.   21

12 =  f.    – 1
125  = 

©
 e

di
ci

on
es

 s
m

 S
.A

. P
ro

hi
bi

da
 s

u 
fo

to
co

pi
a.

 L
ey

 1
1.

72
3



53Nombre y apellido:   Curso: 

Expresiones decimales periódicas
1. Julio encontró una forma de escribir algunas expresiones decimales perió-

dicas. Leé la estrategia de Julio y usala para averiguar, en la carpeta, una 
fracción equivalente a 0,5

(

; a 0,7

(

 y a 1,2

(

.

Los números que tienen una expresión decimal infinita pero que no es periódica, no se pueden 
escribir como una fracción y, por lo tanto, no son números racionales; se llaman irracionales. 
Un número irracional muy conocidos es π, cuyas primeras cifras son: 3,141592653589... y lo 
han estudiado en geometría como la constante de proporcionalidad entre el diámetro de una 
circunferencia y su longitud. Otros números irracionales son 2 y 3.

Descubrí que  19 = 0,111... entonces para encontrar una fracción igual a cualquier expre-
sión periódica con un período de una sola cifra que empiece justo después de la coma, 
multiplico el período por la fracción  1

9  . Por ejemplo, si tengo 0,444... hago 4 ·  1
9  =  4

9  .

Los puntos suspensivos (…), 
usualmente, indican omisión 
o elipsis. 
Averiguá cómo se usan los 
puntos suspensivos en 
matemática. 
En el foro de la unidad, 
discutí con tus compañeros 
si el uso de los puntos 
suspensivos es el mismo, 
o no, en 2

11= 0,181818… y 
en π = 3,141592653589… .

Glosario activo

2. Ana miró lo que hizo Julio y se quedó pensando cómo podía hacer si el perío-
do no empezaba a repetirse justo después de la coma. Escribió lo siguiente. 

Si el período empieza unas cifras después de la coma, descom-
pongo la expresión decimal en una suma entre una finita y otra 
periódica.
Por ejemplo, si tengo 0,4333..., lo escribo como 0,4 + 0,0333..., 
y, como 0,0333... es la décima parte de 0,333... entonces puedo 
aplicar el procedimiento de Julio. Me queda así: 0,4333... = 0,4 
+ 0,0333... =   + 0,333... ·  1

10  =  4
10  + 3 ·  1

9  ·  1
10  =  4

10  +  3
90 =  39

90  =  13
30  .

a. Usá la estrategia de Ana para averiguar, en la carpeta, 
una fracción equivalente a 0,27

(

; a 0,54

(

 y a 0,16

(

. 
b. ¿Podés usar la estrategia de Ana para cualquier expre-

sión periódica? Si es posible, explicá por qué. Si no es 
posible, mostrá para cuáles no sirve la estrategia.

3. En grupos, elaboren alguna estrategia para poder escri-
bir como fracciones otros tipos de expresiones decimales 
periódicas. Consideren las fracciones 1

90 ; 1
900; 1

99 y 1
999. 

Escriban sus conclusiones en la carpeta.

4. Tomás inventó un número y dice que, aunque tiene infini-
tas cifras decimales, no tiene período. Para construirlo es-
cribe un cero, la coma, y a continuación todos los números 
naturales uno detrás del otro: 0,12345678910111213…. En 
grupos, respondan las consignas en la carpeta.

a. ¿Es cierto que tiene infinitas cifras decimales? ¿Y que 
no tiene período?

b. ¿Se podrá escribir ese número como fracción?
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 Comprensión lectora

54

Uno de los grandes compositores del 
siglo pasado fue el húngaro Béla Bartók, 
quien introdujo en su obra varios elemen-
tos de la matemática. 

En realidad, él nunca habló explícita-
mente de su método formal de composi-
ción; lo que veremos a continuación es el 
resultado del análisis exhaustivo de diver-
sos musicólogos. Y, puesto que hemos ju-
gado en el título de esta sección con la ho-
mofonía entre “bella” (italiano) y el nombre 
“Béla”, vale la pena anunciar ya que uno de 
los principales sustentos de dicho método 
fue, justamente, una sección que se consti-
tuyó desde hace mucho tiempo como pará-
metro de belleza: la sección áurea. 

Muchas de las obras de Bartók se basan 
en el famoso número, que establece la di-
visión áurea de un segmento. Se trata de 
ϕ (se lee fi), cuyo valor real es 1 +√5 

2  y su 
valor aproximado es 1,618. Existen muchos 
ejemplos de la aparición de este número, 
tanto en la naturaleza como en el arte. 

Muy relacionado con ϕ está Fibonacci  
(o bien: ϕ -bonacci), aquel matemático me-
dieval cuyo verdadero nombre era Leonar-
do de Pisa y, entre otras cosas, introdujo 
el cero en Europa al traducir a principios 
del siglo XIII varios importantes textos 
árabes. Pero su invento más conocido es 

aquella sucesión en la que después de los 
dos primeros términos (que los dos son 
1), cada nuevo término se construye como 
la suma de los dos anteriores. De esta 
forma, el tercer término es 1 + 1 = 2, el 
cuarto es 1 + 2 = 3, y así sucesivamente:  
1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89,…

A pesar de su simplicidad, la sucesión 
cobró singular fama en virtud de sus nota-
bles propiedades matemáticas y variadas 
apariciones en la naturaleza. Pero tal vez 
una de las más festejadas sea aquella que 
la liga de manera indisoluble a la otra “ce-
lebridad” de la que veníamos hablando, el 
número de oro. 

Es muy simple: si consideramos los suce-
sivos cocientes de dos números consecutivos 
de Fibonacci, entonces obtenemos una nue-
va sucesión que se acerca cada vez más a ϕ. 
Los primeros números de esa sucesión son:  
1
1 , 2

1 , 3
2 , 5

3 , 8
5 , 13

8 ,  21
13, 34

21 , 55
34, 89

55, … . 
Notaremos que los últimos valores ob-

tenidos están ya respetablemente cerca del 
número de oro: 55

34= 1,6176470588235294
1176470588235....

Pablo Amster.  ¡Matemática, maestro!
 Un concierto para números y orquesta.  

Buenos Aires, Siglo XXI, 2013, 
pp. 83-84 (adaptación).

Actividades

1. Reflexionar sobre la forma. En el texto el autor explica la razón del título de esta sección. 
Explicá con tus palabras el porqué. 

2. Reflexionar sobre el contenido. 
 a. ¿Cómo se relacionan las matemáticas y la música de Bêla Bârtok según el texto?
 b. En el texto se da una sucesión de cocientes entre los términos consecutivos de la 
      sucesión de Fibonacci. Expresá las primeras 8 fracciones en forma decimal.
3. Interpretar y relacionar. ¿El número de oro es racional o irracional? 
4. Buscar información. 
 a. ¿Cómo se lee ϕ?
    Alfa         Beta        Efe       Fi  
 b. ¿Qué relación tiene la sucesión de Fibonacci con ϕ? 
 c. ¿Cuál era el nombre real de Fibonacci?

La matemática é Béla
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55Nombre y apellido:   Curso: 

Operaciones con racionales
1. Calculá mentalmente las siguientes sumas y restas.

a.   3
4 + 1

2 =  d.  8
3  – – 1

5  =   g.–3,6 + 5,99 =  

b.   3
8 – 1

16=   e.   2 – 5
4 – 3

2 =  h. –1,9 – (–3,5) = 

c.    1 – 3
8 =   f.   1

3 – 1
9 – 1

6 =  i.    2,55 – 3,65 = 

2. En cada caso, proponé dos pares de números racionales para que se cumpla 
la igualdad.

a. m · n =  4
5

b. m · n = 3,6 

c. m · n = – 4
5

d. m · n = –3,6 

3. Completá las multiplicaciones con una fracción para que el resultado sea 1. 
Luego escribí una conclusión en tu carpeta.

a.  4
5  ·  = 1  b.    ·  – 7

3  = 1 c.    1
10 ·  = 1

4. Usá las multiplicaciones de la actividad anterior para completar las multipli-
caciones de la izquierda. Luego completá la división de la derecha.

a.   4
5  · = 2   2 : 4

5 =  

b.   · – 7
3  = 1

2    1
2 : – 7

3   = 

c.   1
10 ·  = 3

4   3
4 : 1

10 = 

Dos fracciones se llaman inversas si al multiplicarlas, el resultado es 1. Para que 
esto suceda, el numerador de una debe ser igual al denominador de la otra y deben 
tener el mismo signo. 
Por ejemplo, – 1

3  y –3 son inversas.

Para dividir dos fracciones se multiplica la primera por la inversa de la segunda. 
Por ejemplo, 2

3
 : 5

4
 = 2

3
 · 4

5
 = 8

15
 .
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5. Un tren realiza 
1
5  de su recorrido, luego avanza 

3
4  más del resto del trayec-

to. ¿Qué parte le falta para completar el recorrido si este es de 250 km?

5
6

1
6

9
6

6. La figura está formada por un cuadrado y un rectángulo. 
Calculá el perímetro y el área.

7. Para pintar el exterior de una casa se quiere usar el mismo tono de verde 
para las 4 paredes. Para la primera se mezclaron 2 litros de pintura azul con 
5 litros de pintura amarilla.

a. Si para pintar la segunda pared necesitan la mitad de pintura, ¿cuántos 
litros usarán de cada color?

b. Si para pintar la tercera pared cuentan con 3 litros de pintura azul, ¿cuán-
ta pintura amarilla necesitan para la mezcla?

c. Si para la última pared tienen 6 litros de pintura amarilla, ¿cuántos litros 
de pintura azul necesitan para hacer la mezcla?

8. Se tienen que envasar 1.800 litros de agua mineral en  
botellas de 3

4 litro.

a. ¿Cuántas botellas se necesitan?

b. Si se utilizan botellas con el 60% de la capacidad de las anteriores,  
¿en qué porcentaje se incrementa el número de botellas?
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Videraetorem quodionsum

Urio. Core consequi dollecupturi doloren istruntio. Hil mostis 
exerum quunti tenis estibus.

Orrore solest aut rernam, aut accum si ut arciendiore de eatem 
faccaturit harciisquat et utem voluptat od eic tem et quam com-
nimus ex essitio. Ibere plit od que venis dem etur molendestium 
solorae nulparum volo dolupta testioreium suntet, sae inctatis 
magnatectia dolorerchit dundicti quist adias vid maionseque re 
ellaten impossinctur ma aut ut volore prore maximporias quiamen 
debisto commoditate magnam derum doluptate inihictia platemp 
oritio ium unte ium qui rerum qui commos recab ilit voluptumqui 
autemolorum necesti oreicitemo con electorionse nonsequ idig-
nihic tet aut int dolorera aut quiatem int ius eumet aut a dolore am 
aute illeneseque debis intio. Ugit, omnis et quiaestota dolessita 
vit, ium denimol umquaerum in consedi te sitiis cumquae ssequo-
dis doloren ditatem harum earit fuga. 

Rum quaectum rae volupid quiam sa voloruntis est as alit et 
inctur sa non core, sus exces ut veratia quas aut eosaeped quatur? 
Atio sus exces . 

Et mi, tem hilliquatus se nessitibus voloribus rem et mint quo 
qui quam eum velibus voloraepe molum et rem sit, corempo rup-
tisquid et qui ipis volo occus dusanis con peribus, unt aborro veni-
meni beaturem autae pore saernat aturere.

Itatur reni nectae cum quosae vendis aspe nissime officilias vo-
lupidebit aut harcipicatem ea nusam facesec uptatiur sitas sed ut 
quam earum apient preriorupta et magnat lia vent.

Videraetorem quodionsum
Ce ipienent cultu merfestrei inatuid etimiust viribemquer hos, 

inampote, Palium addum in seracii inatalem rec re me apernih in-
teme auc teatquo poptil vivatum or uro et veheben atienatanum 
virmis ina vir locum mus conloccior pelibus andiae molor aut offi-
cil ere perenihil iunt as as sequatius evele. 

Taller de modelización

57Nombre y apellido:   Curso: 

 Modelización y fracciones
Para resolver problemas con fracciones es importante prestar atención al interpretar-

los y describirlos matemáticamente, porque muchas veces hay que considerar partes de 
otras partes, o bien las fracciones se refieren a enteros diferentes.

Consideren la siguiente situación:

Actividades

1. ¿Por qué los ejemplares que quedaron después de la venta de la mañana son 1
3 · m?

2. ¿Por qué la mitad de esa cantidad es 1
6 · m?

3. ¿Por qué dividir por 1
6  es lo mismo que multiplicar por 6?

4. ¿Cuál es la cantidad de revistas que se vendieron por la mañana? ¿Y por la tarde?
5. Resolvé el mismo problema pero con otras cantidades. En el quiosco hay una cantidad de ejem-

plares de otra revista. A la mañana se venden tres quintos de las revistas, a la tarde se venden 
cuatro sextos de las que quedaban, y al final del día hay 34 ejemplares. ¿Cuántos ejemplares 
de esa revista había inicialmente?

Si llamamos m a la cantidad inicial de ejemplares de la revista, entonces por la mañana 
se vendieron 2

3 · m. 
Como por la tarde se vendieron la mitad de los que quedaron y estos eran 1

3 · m, enton-
ces por la tarde se vendieron 1

6 · m.
El problema después da la cantidad de ejemplares que quedaron luego de los dos 

períodos de venta: 40 revistas. Es decir que si a la cantidad inicial se le resta la cantidad 
vendida, el resultado tiene que ser 40. Esto lo podemos escribir así:

    m – 2
3 · m – 1

6 · m = 40cantidad de revistas

cantidad vendida por la mañana

cantidad vendida por la tarde

Nos queda una ecuación que podemos resolver para averiguar el valor de m.
Como en el lado izquierdo tenemos todas cantidades en relación con m, podemos ope-

rar con ellas aplicando la propiedad distributiva: 

               m – 2
3 · m – 1

6 · m = 1 – 2
3  – 1

6  · m = 1
6  · m.

Así resulta: 1
6 · m = 40

Para hallar el valor de m solo queda dividir por 1
6 , que es lo mismo que multiplicar por 6.

    1
6  · m · 6 = 40 · 6

                m = 240
Resulta que la cantidad inicial de revistas era 240. 

En un quiosco se vendieron, por la mañana, dos tercios de los ejemplares de una revista. Por 
la tarde se vendió la mitad de los que quedaban de la mañana. Al final del día había aún en 
el quiosco 40 ejemplares. ¿Cuántos había inicialmente?
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Potenciación de números racionales
1. Resolvé las siguientes potencias usando la multiplicación.

a.  (–5) 4 =       d.   6
5  3 = 

b.  (–8) 3 =  e.           – 1
2  5= 

c.   1
2  5 =  f.   –12

7  2 = 
 

2. Clara leyó un libro de matemática que decía: 

a. Explicá cada paso de lo que muestra el libro.

b. ¿Cómo se resuelve una potencia en la que el exponente es negativo?

Un número elevado a un exponente negativo es igual al número inverso de la base 
elevado al número opuesto del exponente. Es decir: a

b  
m

 = b
a  

– m.  

Por ejemplo: 2
5  

–3 
= 5

2  3.

53 : 57 = 53–7 = 5–4 porque:

53 : 57 = 5 · 5 · 5
5 · 5 · 5 · 5 · 5 · 5 · 5 = 1

54 = 5–4

3. Resolvé las siguientes potencias.

a.  2
5  4 =  f .  4

5
– 3 =  

 
b.  3

4  2 =  g.  – 4
5  

–3=
 
c.  3

4  
–2=  h.   1

3  
–1 = 

d.  1
4  

–2=  i.     3–1 =  

e.  4–2 =  j.  – 2
5  

–3 = 

La potencia cumple las siguientes propiedades, siendo ab un número racional y  
m y n números enteros.

a
b  

m
 · a

b  
n
 = a

b  
m

 
+
 
n
                    a

b  
m

 : a
b  

n
 = a

b  
m

 
–
 
n
                     a

b  
m

 
n
= a

b  
m

 
·
 
n

©
 e

di
ci

on
es

 s
m

 S
.A

. P
ro

hi
bi

da
 s

u 
fo

to
co

pi
a.

 L
ey

 1
1.

72
3



59Nombre y apellido:   Curso: 

Radicación de números racionales
1. Escribí, si es posible, el número que se indica en cada caso y analizá cuántas 

posibilidades hay. Justificá tus respuestas. 

a. Un número que multiplicado por sí mismo dé 4
9 .

b. Un número que multiplicado por sí mismo dé  49
64.

c. Un número que elevado al cubo dé – 27
125 .

d. Un número que elevado a la cuarta dé 81
16 .

e. Un número que elevado a la cuarta dé – 81
16 .

La definición de raíz es la misma para los números racionales que para los enteros: la raíz es la 
operación inversa de la potencia. Es decir que la raíz de un número racional es un número que 
elevado al índice de la raíz da por resultado su radicando.

a n = b   si   bn = a

Por ejemplo: 3 27
8– = – 3

2
, porque – 3

2
 3 = – 27

8
.  

No siempre la raíz de un número racional es un número racional. Por ejemplo, no existe un 
número racional que sea el resultado de 3

7  , ya que no existe una fracción c
d

 tal que c
d

 2 dé 3
7

. 

En esos casos se dice que el resultado es irracional, es decir, un número que no se puede expresar 
como una fracción.

2. Resolvé las siguientes raíces. Si no es posible, explicá por qué en la carpeta.

a.  4
9 =     d.   8

125
3 ―  =    g.  16

81
4 ― =  

 

b.  64
27

3  =     e.  1.000
8

3 ―  =     h.  2
3 =  

 
c.  1

32
5  =     f.  16

36― =    i.   1
64

6 =  

La raíz cumple la propiedad distributiva respecto de la multiplicación y la división. 
Por esto es posible distribuir la raíz al numerador y al denominador de una fracción. 

Por ejemplo: 25
49 = 25 

49 
 = 5

7
. 
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 Notación científica
1. Leé este extracto de un artículo científico  

y resolvé las consignas en la carpeta.

a. ¿Cuál de los dos planetas está más cerca 
del Sol? Explicá cómo te diste cuenta.

b. ¿Cómo se expresan las distancias de los 
planetas al Sol?

2.  Leé el siguiente extracto de un artículo y resolvé las consignas en tu carpeta.

La sangre está formada, entre otros elementos, 
por glóbulos rojos y glóbulos blancos. Los glóbu-
los rojos son de un tamaño estándar de aproxi-
madamente 6 · 10–4  a 8 · 10–4 cm de diámetro, 
mientras que los glóbulos blancos tienen entre  
8  · 10–4 y 20 · 10–4 cm de diámetro.  

En el día de la fecha, 
Mercurio se encuentra a 
una distancia aproximada 
de 5,791 · 107 km del Sol, 
mientras que Neptuno 
está ubicado a una 
distancia aproximada de 
4,5043 · 109 km del Sol. 

a. ¿Cómo se expresa el tamaño del diámetro de los glóbulos rojos y blancos?
b. ¿Cuáles son más grandes, los glóbulos blancos o los rojos? Explicá cómo 

te diste cuenta.
c. ¿Por qué pensás que los artículos científicos usan este modo de expresar 

los valores numéricos muy grandes o muy pequeños?

3. Escribí los números que representan las siguientes expresiones.

a.  5,84 · 106 =  d.  6 · 10–8 = 

b.  1,3 · 107 =  e.   8,15 · 10–5 = 

c.  3,07 · 1011 =  f.  0,9 · 10–9 = 

4. En cada caso, completá con una potencia de 10 para que valga la igualdad.

a.  60.000.000 = 6 ·  d.  150.000 = 1,5 · 

b.  2.410.000.000 = 2,41 ·  e.  0,00009 = 9 · 

c.  0,000000037 = 3,7 ·  f.  0,00000204 = 2,04 · 

Se llama notación científica a una escritura que permite abreviar números muy grandes o muy 
pequeños. Cada número se escribe como el producto de un número que está entre 1 y 10 por una 
potencia de base 10. 
Por ejemplo: 750.000.000 = 7,5 · 100.000.000 = 7,5 · 108  y  0,0000652 = 6,52 · 10–5.
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61Nombre y apellido:   Curso: 

Cálculos combinados y aproximaciones
1. Resolvé los siguientes cálculos. 

a. 3
7 · – 2

5  + 1
5  –1 = 

 

b. – 2
3 – 1

4  : – 1
2  2 =

 

c. – 1
5 · 100

36  +  – 2
5  – 1  : (–3) = 

2. Resolvé los siguientes cálculos e indicá las propiedades que usaste.

a. (0,5)7 · (0,5)6 : (0,5)11 = 

b. 7
3  40 : 7

3  48 · 49
9  4 = 

c. – 25
3  2 · – 25

3  5 :  – 625 
9  6 = 

3. Con la calculadora, obtené cada uno de estos números me-
diante una división de números enteros y escribilos como 
fracción.

a.  3,45 =        c.  5,888... =       

b.  –7,8 =        d.  1,666... =  

Para redondear un número a una cierta cantidad de cifras, se busca la expresión 
decimal más cercana: si la primera cifra que se va a cortar es mayor o igual a 5, se 
cambia la cifra anterior por el número siguiente; si es menor que 5, se mantiene 
esa última cifra como está. Por ejemplo, si se quiere redondear 3,5648 a tres 
cifras decimales, se obtiene 3,565 y si se quiere redondear a dos cifras decimales, 
se obtiene 3,56.
Para truncar un número a una cierta cantidad de cifras, se quitan las demás 
cifras sin cambiar ninguna de las que quedan. Por ejemplo, si se quiere truncar 
3,5648 a tres cifras decimales, se obtiene 3,564 y si se quiere truncar a dos cifras 
decimales, se obtiene 3,56.

4. Verificá que las fracciones de la actividad anterior son iguales a las expre-
siones decimales haciendo la división con la calculadora. En las expresiones 
decimales periódicas, la última cifra que muestra el visor es diferente de las 
anteriores. Escribí en tu carpeta si eso es correcto y por qué pensás que la 
calculadora muestra ese número.

5. En tu carpeta, redondeá los siguientes números a tres cifras decimales. Lue-
go, truncá esos mismos números a cuatro cifras decimales.

0,52631             2,16298       2,3

(

            –35,28974        1,6

(

         0,0227

(

Tené en cuenta

Cuando la cantidad de cifras 
que se repite en un resultado 
es infinita, la calculadora 
muestra un número cercano al 
resultado con tantas cifras 
como las que puede mostrar 
en el visor.
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 Herramientas para aprender

62

Actividades

1. Observá la parte de mapa conceptual construido. Indicá cuál es el tema al que se refiere y 
cuáles son los conceptos más importantes.

2. Pensá en otros dos o tres conceptos que podrías conectar con “fracción” y completá el mapa 
conceptual usando los conectores adecuados.

3. Observá cómo quedó el mapa conceptual. ¿Podrías agregar muchos conceptos relacionados 
con números enteros y naturales? ¿Por qué? 

4. Copiá en una hoja lo que quedó armado del mapa conceptual teniendo en cuenta el espacio 
que podrías necesitar para agregar conceptos relacionados con números enteros y con nú-
meros naturales.

5. Completá el mapa conceptual con los contenidos más importantes desarrollados en las tres 
primeras unidades de este libro.

Elaborar un mapa conceptual  
de los conocimientos de aritmética

Un mapa conceptual es un esquema en el que se relacionan los conceptos de un de-
terminado tema. Su organización permite visualizar las jerarquías entre los diferentes con-
ceptos y resumir la información en forma clara y precisa. Para hacerlo se utilizan recuadros 
y flechas tratando de usar la menor cantidad de texto posible.

Podemos realizar un mapa conceptual de los conocimientos de aritmética que es-
tudiaste en las tres primeras unidades de este libro.

• Primero es necesario identificar los principales conceptos del bloque “Números y 
operaciones”. Estos pueden ser: números naturales, enteros, racionales, fracciones, 
expresiones decimales, fórmulas, ecuaciones, operaciones, divisibilidad, etcétera.

• Luego hay que relacionar los conceptos mediante palabras, que serán los conectores  
y se escribirán sobre flechas. Algunos ejemplos son: tienen, pueden ser, incluyen.

• Al realizar el mapa conceptual hay que considerar que habrá que hacer varios borra-
dores, ya que frecuentemente hay que reorganizar la ubicación de los conceptos y 
los conectores para incluir nuevos conceptos sin entorpecer la lectura del esquema.

Por ejemplo, una parte del mapa conceptual podría ser así:

existe una fracción decimal equivalente

periódica

NÚMEROS

Números irracionales

fracción expresión decimal

Números enteros

incluyen a pueden ser

pueden escribirse como

incluyen a

Números naturales

puede ser

es

si si no             

finita infinita
Comprobá lo que aprendiste 
en las unidades 1, 2 y 3 con 
el juego propuesto.

no es

tienen
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Integro lo aprendido

63Nombre y apellido:   Curso: 

 

1. Observá el siguiente fractal, conocido como Alfombra de Sierpinski.

a. Descubrí cuál es el procedimiento geométrico que genera este fractal.

b. ¿Cuántos cuadrados se le recortan a la segunda figura para generar la tercera?

c. ¿Cuánto mide el lado de cada uno de esos cuadrados en relación con el lado del 
cuadrado original?

d. Supongamos que el área de C0 es 1. ¿Cuál es el área de C1? 

e. ¿Y el área de C2? 

C0 C1 C2 C3

2. La figura está formada por un cuadrado de 15 cm de lado y un triángulo isósceles, 
cuyo lado distinto mide 3

5  de la base del cuadrado. Hallá el área de la figura pinta-
da de celeste.

3. La figura tiene un perímetro de 721
6  cm y está formada por un cuadrado y un rec-

tángulo. Hallá el valor de x y calculá el área de la figura.

9
6

x + 1
3

2 
x 

+ 
1

 x
 +

 6
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Me pongo a prueba

1. De un libro ya se leyó la cuarta parte en la pri-
mera semana, 1

3 de lo que faltaba en la segun-
da semana y se pierden las últimas hojas equi-
valentes a 1

6  del total del libro. ¿Qué parte del 
libro queda por leer?

 

2.  Elegí una escala adecuada y ubicá los si-
guientes números en la recta numérica.
5
4 ; –0,25; –1,25; 7

3 ; 1,75; – 3
4 ; –2.

3. Respondé en cada caso dando todos los valo-
res que cumplen la condición. Explicá cómo 
lo pensaste.
a. ¿Qué valor puede tomar a, para que a

9  sea 
mayor que 1?

b. ¿Y para que 
a
9   sea mayor que –1?

c. ¿Y para que a
9

  sea menor que –2?

4. Ubicá en cada recta las expresiones que se 
indican.
a. –m 

b. b y –2 b
 

  

c. 0

 

d. –n + 1 y –n – 1

5. Indicá las expresiones que dan el mismo re-
sultado. Justificá tu decisión.
1
5

: 2       7 · 1
4

      5 · 3
4

  
 
3
7

 : 7
3

        7 : 4     5 : 4
3

  
 

3
7  2                 1

5
 · 1

2
     1

2
: 5

6. Escribí el resultado sin hacer los cálculos.

  – 1
5  2 · – 1

5  –1 +    – 1
5  2   : (–5)–1

7. Sin hacer los cálculos, decidí si las siguientes 
expresiones son verdaderas o falsas. Justificá 
tus decisiones.
a. 4,5678 · 104 = 0,45678 · 103
b. 0,000000034 = 34 · 10–7
c. 0,0004 · 0,0000003 = 12 · 10–10
d. 0,0000067 · 102 = 67 · 10–5

8. Resolvé los siguientes cálculos.
 

a.  1
27

3 –  – – 2
3  2· √1 – 3

4  + (–2)–2

 

b. 54
2

3 –  + 1
2

1
2·  – 7

3  –1

c. 4
9  · 1

49  –  3
5

· 1
4  0 + 2

5  –2 =  
 

d.  3
16

15
64

3 +  –  5
2

2 + (–1)15 – 2
7  –2 = 

9. El siguiente es un programa de cálculo.

 • Elegí un número.

 • Multiplicalo por 3.

 • Agregale el cuadrado del número que elegiste.

 • Multiplicá por 2.

a. Escribí el resultado que se obtiene cuando 
el número que se elige es 100.

b. Decidí sin hacer el cálculo si el resultado 
será positivo o negativo, cuando el número 
que se elige es –5. Explicá cómo lo pensaste.

c. Sin hacer el cálculo, decidí qué tipo de nú-
mero se obtendrá como resultado cuando 
se elige – 2

3 .
d. ¿Qué números hay que elegir para que al 

ingresarlos al programa el resultado sea 0? 
Explicá cómo lo pensaste.

10. Reflexioná sobre tu aprendizaje y tu desem-
peño al trabajar esta unidad y respondé en   
el foro.
a. ¿Se modificó alguna de las ideas previas 

que tenías acerca del contenido?
b. ¿Incorporaste nuevos conocimientos? Si la 

respuesta es sí, ¿cuáles?

11. Ingresá a  y realizá la au-
toevaluación de la unidad.

0 m

–b 0

0 1 n

–p 2 p
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¿Se puede debatir en torno a la matemática?
En el deporte y en aquellas actividades que realizamos en las que se involucra 

el azar, muchas veces se presentan situaciones controversiales. En esos casos, 
saber matemática, ¿es una herramienta para elegir, argumentar y decidir mejor?

Los invitamos a realizar un debate en el curso a partir de la pregunta anterior. 
Para ello, les proponemos un escenario típico del fútbol para pensar cuál es la 
mejor elección para tener más chances de ganar. 

El debate es una dinámica de trabajo que consiste en establecer un diá-
logo claro y respetuoso sobre algún tema en el que haya, al menos, dos 
posiciones contrarias. Cada uno de los disertantes o participantes muestra 
su posición acerca del tema por medio de la presentación de argumentos. 

En un debate se busca defender una posición, convencer a otros acerca de su 
solidez y generar reflexión para alcanzar una postura compartida y consensuada.

Para poder investigar y debatir en torno a este tema, te invitamos a 
recorrer este taller, leer las propuestas y llevarlo a la práctica en tu curso.

Qué es un debate

Lean y consideren La gran pregunta

Julia es entrenadora del Club Social y Deportivo Unión. En la final del torneo con 
Club Atlético San Marcos le tocó un partido muy difícil. Pasaron los 90’ reglamen-
tarios y el alargue y ninguno de los equipos podía definir el encuentro. Llegaron los 
temidos penales. Los primeros tres fueron fallidos para los dos equipos, pero el cuarto 
lo convirtió San Marcos y Unión tenía que anotar sí o sí o perderían la final. Julia tenía 
que decidir quién lo patearía y tenía dos candidatos en mente: Manuel y Lucas.

Enseguida decidió revisar rápidamente las estadísticas de ambos jugadores de los 
últimos dos años:

 Miró los totales: Manuel convirtió 23 de los 30 pateados mientras que Lucas con-
virtió 24 de los últimos 30. La decisión era sencilla: convenía elegir a Lucas para tener 
mayores probabilidades de ganar.

Pero Roque, su asistente técnico, le dijo que no era lo mejor, que se fijara en los 
porcentajes individuales de cada año y vería que Manuel siempre tenía mejores re-
sultados. Julia no entendía nada: ¿Cómo era posible? ¿Quién de los dos tenía razón? 
¿Cómo tomar la mejor decisión?

2017 2016

  Pateados Goles % 
aprox.   Pateados Goles % 

aprox.
Total

Manuel 18 12 67% 12 11 92%

Lucas 10 6 60% 20 18 90%

23
30
24
30
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Organización del debate

Preparación previa

Dinámica del debate

Los roles en el debate

La organización del trabajo en grupo

El momento del debate

La presencia de un tema que genere controversia es el punto de partida de 
todo debate. Para hacer un debate se tienen en cuenta estos pasos:

• Se forman dos grupos de trabajo: uno que acuerde con una de las 
posturas, por ejemplo, mantener la elección original del sobre; y otro a 
favor de la contraria, es decir, que prefiera cambiarlo.

• Una vez definidos los grupos, hay que asignar roles, es decir, la función 
que cumplirá cada uno de los participantes en el debate.

• Cada grupo elige un portavoz que será el encargado de presentar los 
argumentos que sostiene el grupo.

• Se selecciona un moderador para que el debate se desarrolle adecua-
damente. Su función es iniciar el dialogo, regular las intervenciones de 
los participantes, explicar las reglas, el tiempo de intervención de cada 
portavoz, etcétera.

• Respecto del espacio, es importante ambientar el lugar en donde se 
llevará a cabo el debate. Se pueden colocar escritorios frente a los par-
ticipantes y ubicar allí al moderador y los portavoces.

El moderador explica las reglas y da comienzo al debate. Los portavoces 
presentan sus argumentos por turnos. Al finalizar, el moderador presenta una 
síntesis de lo expresado y una conclusión. Frente a la conclusión, la audien-
cia y los grupos pueden formular preguntas.

Una vez adoptada una postura acerca del tema, es importante construir 
argumentos que apoyen esa conclusión. Para ello, pueden distribuirse las si-
guientes tareas, calcular cuánto tiempo les tomarán y luego compartir entre los 
miembros del grupo sus resultados. Como el tiempo durante el debate es limi-
tado, los grupos deben construir sus argumentaciones con mucho cuidado 
y planificarlas adecuadamente. 

Tarea Integrante Tiempo

Resumir el contenido de los capítulos que 
puedan ser útiles.

Pensar un problema parecido, por ejemplo,   
tirando una moneda en vez de patear penales.

Simular varias repeticiones del problema y     
analizar los resultados obtenidos.

Proponer una estrategia de resolución
y ponerla a prueba.

Poner en común las conclusiones de lo anterior 
y redactar los argumentos.
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Recomendaciones para el debate
Para poder organizar y llevar a cabo el debate exitosa-

mente, te invitamos a leer estas diez sugerencias. En Savia digital vas a 
encontrar más recursos 
con sugerencias sobre 
cómo debatir.1

2

3

4

6

7

8

9

10

5

Mantener la atención 
• Es importante que el comienzo y el final 

del discurso sean emocionantes. 
•  Las pausas deben hacerse en el momen-

to más adecuado. Cambiar la entonación 
ayuda a mantener la atención.

Estar tranquilo
• Mantener una postura relajada, moverse 

con soltura en el espacio y mantener la 
mirada hacia el público. 

Respetar los turnos y tiempos
• En los debates hay que ajustarse al 

tiempo concedido por el moderador. 
• Aprovechar cada una de las intervencio-

nes al máximo.

Ser cortés
• No interrumpir a los compañeros y per-

mitir que se les hagan preguntas. 
• Ser receptivos, no molestarse cuando los 

demás traten de rebatir sus argumentos. 
El debate no es un ataque personal.

Definir el orden de los argumentos 
• Aporten sus argumentos en orden lógico 

de manera que unos se apoyen en otros 
y sea coherente el discurso. 

Usar un lenguaje enriquecido
• Tratar de utilizar un lenguaje variado. 

Elijan las palabras apropiadas.
• Según el tema de debate, es posible que 

tengan que usar un leguaje técnico.

No insistir con las mismas ideas
• No repetir argumentos que ya hayan 

sido utilizados. Si no, el debate se vuel-
ve monótono y es muy difícil que haya 
intercambio de ideas.

Ser convincentes y fundamentar
• No solo es importante la forma del 

discurso, el fondo es crucial. Hay que ar-
gumentar muy bien la posición tomada. 

• Procurar que los argumentos sean varia-
dos: numéricos, geométricos, gráficos.

Siempre: citar el argumento del otro  
y no a la persona 
• Es fundamental no personalizar el 

debate, recuerden en todo momento que 
están debatiendo ideas.

Anotar las ideas y argumentos
• Una buena manera de organizar las 

ideas que se expondrán es escribirlas y 
ordenarlas. Durante el debate es ideal  
tomar notas breves sobre los argumen-
tos de los demás, para tenerlos presen-
tes cuando sea el turno de rebatirlos.
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Actividades

1. Elijan el tema propuesto en la página 173 o alguno de los sugeridos aquí y realicen un debate. Antes, 
ingresen a , donde encontrarán videos y sitios web sugeridos para ampliar.

2. Una vez realizado el debate, reflexionen: ¿se escucharon entre ustedes? ¿Encontraron valiosas las 
ideas de los demás? ¿Por qué? Compartan su experiencia en el foro de la unidad.

3. Piensen en situaciones de la vida cotidiana donde sería posible y útil llevar a cabo un debate.

Ideas para debatir en matemática

¿Es posible un
 mundo sin matemática?

¿Por qué 
estudiamos matemática?

¡El 29 de la suerte! Una pregunta 
un poco engañosa

Muchas personas creen que la matemática es una ciencia exacta en la 
que no hay debate posible. ¡Nada más distante de la realidad! Para ampliar 
lo que hemos visto en el taller, les brindamos algunas ideas sobre temas 
con los cuales realizar un debate.

Al comienzo del libro, en la unidad 1, vimos un 
video en el que nos preguntamos si era posible un 
mundo sin números. Ahora, la pregunta va más allá. 
¿Es posible imaginar un mundo en donde no exista 
la matemática? ¿Qué problemas y ventajas traería 
que no existiera? ¿Cómo cambiaría nuestra vida?

En un almuerzo familiar, el tío Jorge comenta que 
hace diez días seguidos que el número 29 sale en 
primer lugar en el sorteo nocturno de la Quiniela 
de Mendoza. La familia, sorprendida, le dice que lo 
juegue al día siguiente así gana pero el dice que es 
casi imposible que vuelva a salir. ¿Qué les parece?

Muchas veces nos preguntamos por qué estu-
diamos matemática. La idea de este debate es 
argumentar la postura que elijamos tratando de 
pensar para qué sirve la matemática en lo coti-
diano. ¿Cómo serían nuestras posibilidades en el 
mundo si no supiéramos matemática?

Juan decidió hacer una pregunta a sus compañe-
ros de clase. En el pizarrón copió lo siguiente:
Si respondés esta pregunta al azar, ¿qué chances 
tenés de acertar?
a. 25%           b. 50%          c. 60%          d. 25% 
¿Cuál es la respuesta correcta?




