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Estimada/o estudiante:

Es de sumo agrado para nosotros poner en tus manos el cuaderno de trabajo 

Resolvamos problemas 5, que estamos seguros te ayudará a descubrir la presencia 

de la matemática en la vida cotidiana y a utilizarla de manera adecuada y creativa 

en la resolución de problemas vinculados a la realidad.

Este cuaderno ha sido elaborado para ti. En él encontrarás diversas estrategias 

heurísticas, como hacer diagramas tabulares, diagrama de árbol o diagramas 

lineales; particularizar y plantear ecuaciones, utilizar ensayo y error, entre otras, 

que te serán útiles en el proceso de resolución de problemas.

En su estructura, el cuaderno te propone una diversidad de fichas de trabajo, cada 

una de las cuales se encuentra organizada en tres secciones: Aplicamos nuestros 

aprendizajes, Comprobamos nuestros aprendizajes y Evaluamos nuestros 

aprendizajes.

En la primera sección, Aplicamos nuestros aprendizajes, te presentamos 

una situación relacionada con la vida cotidiana, que será 

abordada a través de interrogantes que pretenden movilizar 

tus capacidades y conocimientos, lo cual te ayudará a 

comprender el problema, diseñar o seleccionar una 

estrategia o plan, ejecutar la estrategia y reflexionar 

sobre lo desarrollado.

En la segunda sección, Comprobamos nuestros 

aprendizajes, te planteamos tres situaciones de 

contexto, en cuyo desarrollo podrás explicar 

el proceso de resolución, identificando 

estrategias y describiendo procedimientos 

utilizados. Este análisis te permitirá plantear 

otros caminos de resolución, así como 

identificar errores y realizar tu propia 

corrección.

Finalmente, en la tercera sección, 

Evaluamos nuestros aprendizajes, te 

presentamos situaciones de diverso 

grado de complejidad en contextos 

variados y apoyados en gráficos. 

Al desarrollar las actividades que 

contienen, te darás cuenta de tus 

progresos. 

Esperamos que con esta experiencia 

sientas que hacer matemática es un 

reto posible de alcanzar. Disfrútalo.

©
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Conociendo algunas estrategias

Un buen resolutor de problemas debe llegar 

a desarrollar la capacidad de resolver un 

problema con diversos métodos; además, 

necesita estar en capacidad de combinar 

estrategias creativamente. En cada etapa de 

desarrollo de la solución, debemos definir 

qué estrategia se utilizará en la siguiente 

fase.

1. Estrategias de comprensión

Lectura analítica

Leer analíticamente un texto es dividirlo en 

unidades que proporcionen algún tipo de 

información y establecer, luego, cómo estas partes 

se interrelacionan y muestran el panorama de lo 

que se quiere decir. Al leer un problema de manera 

analítica, uno puede hacerse estas preguntas: 

¿quiénes participan en la historia?, ¿qué es lo que 

no varía a lo largo de la historia?, ¿cuáles son las 

condiciones del texto?, ¿cuáles son los datos que 

nos proporciona?, ¿qué datos son relevantes para 

resolver el problema?, ¿qué debemos encontrar?, 

¿qué condiciones se imponen a lo que buscamos?, 

entre otras interrogantes que ayudarán a que el 

estudiante se familiarice y le pierda temor a resolver 

el problema.

La lectura analítica ayuda mucho en la comprensión 

lectora del problema, pero no garantiza el camino a 

su solución. Leer analíticamente no es identificar 

las palabras claves ni buscar tips para encontrar 

la variable (estos son procesos mecánicos que no 

ayudan a comprender cabalmente un problema). 

En la vida real, los problemas matemáticos pueden 

no contener esas palabras claves que aparecen 

en problemas diseñados para libros de texto, por 

lo que el estudiante enfocará erradamente un 

problema si hace uso de este mecanismo.

La lectura analítica es importante en la 

comprensión de problemas, pues estos textos 

contienen elementos matemáticos como números, 

diagramas, relaciones dentro de una historia o un 

contexto real complejo, por lo que no es lo mismo 

que leer un cuento o un ensayo. De hecho, hay 

personas que comprenden perfectamente textos 

humanísticos, pero no aquellos que contienen 

elementos matemáticos.

Parafrasear

Parafrasear es decir algo de otro modo para 

clarificar y comprender un texto. Explicar un 

problema con nuestras propias palabras ayuda 

mucho en el proceso de comprensión. Se debe 

decir que parafrasear no implica aprenderse de 

memoria un texto y repetirlo; es señalar lo más 

importante de una historia y expresarlo con 

palabras, evitando en lo posible particularidades 

como números, fechas, nombres, locaciones, etc.

Veamos un ejemplo:

Problema Parafraseo

Jaime fue el organizador 
de la fiesta de fin de año 
de su colegio. Él proyec-
tó ganar S/4800, para lo 
cual repartió 200 tarje-
tas; pero, lamentable-
mente, solo se vendie-
ron 130, lo que le causó 
una pérdida de S/150. 
¿Cuánto invirtió en la 
fiesta?

Una persona organiza 
una fiesta. Para ganar 
necesita vender una can-
tidad de tarjetas; pero 
vende menos y pierde.

Nos piden saber cuánto 
invirtió en la fiesta.

Se sugiere que el/la docente tome todos los 

problemas del cuaderno y realice una lectura 

analítica de ellos, que produzca sus propios 

esquemas de comprensión y realice al menos dos 

parafraseos por cada problema presentado. Esos 

ejercicios le ayudarán a mejorar su desempeño en 

la conducción de las tareas en el aula.

Hacer esquemas

La capacidad de representar una situación 

compleja mediante esquemas es algo que se 

ESTRATEGIAS HEURÍSTICAS
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va aprendiendo desde los primeros años de 

escolaridad y continúa en proceso de construcción 

toda la vida. Hacer e interpretar esquemas son 

algunas de las capacidades más necesarias en 

nuestra vida laboral adulta. En diversas situaciones 

cotidianas se requiere de la esquematización de 

los sistemas, las situaciones, los procesos, con el 

fin de comprenderlos mejor. Un esquema apunta 

a encontrar una estrategia de solución; no existe 

una relación directa entre hacer un esquema y dar 

solución a un problema, pero ayuda mucho en 

este proceso.

2. Estrategias de resolución

Una estrategia importante en la búsqueda de 

soluciones es representar el problema mediante 

algún organizador visual. Aquí presentamos 

algunos organizadores de información que se 

utilizan frecuentemente en el proceso de resolver 

problemas matemáticos.

Diagramas de tiras

Se utilizan mayormente cuando la cantidad que 

interviene en el problema varía en el tiempo o es 

dividida en partes que se relacionan entre sí.

Ejemplo: 

La tercera parte de las entradas para el estreno de 

una película se vendieron días antes de la función, 

y 1/3 del resto se vendió el día del estreno. Final-

mente, quedaron 48 entradas sin vender. ¿Cuál era 

el número total de entradas previsto para la función 

de estreno?

Solución:  

Cantidad: Número total de entradas.

     Elabora un diagrama de tiras.

Diagramas tabulares (tablas)

Se emplean cuando se brinda información sobre 

características que relacionan dos grupos. También 

en problemas sobre edades o de proporcionalidad, 

en los que se debe buscar algún patrón o regla de 

formación.

Ejemplo: 

Dos amigos tienen lápices, borradores y tajado-

res en sus cartucheras. Hay 8 borradores en total. 

Mónica tiene el doble de lápices que Felipe, quien 

tiene 5 tajadores más que lápices. Mónica tiene 

tantos tajadores como lápices posee Felipe. Mó-

nica tiene 18 útiles y ningún borrador. ¿Cuántos 

lápices, tajadores y borradores tiene cada uno?

Solución:  

Grupo 1: Mónica, Felipe.

Grupo 2: Lápices, borradores, tajadores.

Lápices Borradores Tajadores TOTAL

Mónica 2x 0 x 18

Felipe x 8 x + 5

TOTAL 8

Diagramas analógicos

Se suelen utilizar en problemas geométricos. Son 

dibujos que representan la realidad de manera si-

milar, pero esquemática, sin considerar los elemen-

tos irrelevantes para el problema.

Mediante esta representación es posible visualizar 

las relaciones entre los datos y las incógnitas.

Ejemplo: 

Un hombre de 1,8 m de estatura camina hacia un 

edificio a razón de 1,5 m/s. Si hay una lámpara 

sobre el suelo a 15 m del edificio, ¿cuánto mide 

la sombra del hombre sobre el edificio cuando se 

encuentra a 9 m de este?

48

ESTRATEGIAS HEURÍSTICAS
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Resolución: 

Hagamos un diagrama que represente la situación 

narrada.

Diagramas de flujo

Se emplean cuando una cantidad varía a lo largo 

de la historia o si tenemos la situación final de esta 

cantidad. También cuando se dan secuencias de 

pasos para encontrar objetos matemáticos, entre 

otras aplicaciones.

Ejemplo: 

Un número se duplica, luego se le resta 8 y después 

se invierten las cifras de este número. Finalmente, 

se divide por 6 y se obtiene 8. ¿Cuál era el número?

Resolución: 

Haremos un diagrama que indique las fases por las 

que pasó el número.

Diagramas conjuntistas

Se suele recurrir a estos cuando se trata de 

información acerca de dos o más grupos cuyos 

elementos pueden pertenecer a más de un conjunto. 

También cuando se deben realizar clasificaciones. 

Los más conocidos son los diagramas de Venn y los 

de Carroll.

Ejemplo: 

De los 35 estudiantes de un aula, 23 usan lentes y 

20, reloj. ¿Cuántos usan ambas cosas?

Resolución: 

Grupo 1: Estudiantes que usan lentes.

Grupo 2: Estudiantes que usan reloj.

Diagramas cartesianos

Son de gran utilidad cuando se requiere represen-

tar funciones o si tenemos pares ordenados o rela-

ciones entre dos variables.

Ejemplo: 

El crecimiento de un grupo de bacterias se da con 

el paso de los días de manera constante. Al inicio, 

había 3 bacterias, y después de 8 días llegan a 20. 

¿Cuántos días transcurrirán desde el inicio para que 

la colonia tenga 400 bacterias?

Resolución:  

Cantidad:

Organizaremos los datos en un gráfico cartesiano.

Pares ordenados: (0; 3) (8; 20)

Diagramas lineales

Se usan cuando se cuenta con información acerca 

de una característica de un solo grupo. General-

mente se emplean para ordenar los elementos del 

grupo con respecto a esa característica.

Ejemplo: 

Si tanto Roberto como Alfredo están más alegres 

que Tomás, mientras que Alberto se encuentra me-

nos alegre que Roberto, pero más alegre que Alfre-

do, ¿quién está menos alegre?

× 2 –8 Invertir ÷ 6
8

815 12

Lentes Reloj
U

C
an

ti
d

ad
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e 
b

ac
te

ri
as

Tiempo (días)

25

20

15

10

5

0 2 4 6 8 10
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Resolución:

Tomás, Alfredo, Alberto, Roberto.

Diagrama de árbol

Se suelen utilizar en conteos de casos posibles o 

para hacer listas sistemáticas. Es la representación 

gráfica de los principios de adición y multiplicación.

Ejemplo: Un productor de cumbia quiere armar 

un dúo mixto (varón y mujer). Puede elegir entre 3 

cantantes mujeres y 2 cantantes varones. ¿Cuántos 

dúos mixtos diferentes puede formar?

3. Otras estrategias

Busca patrones

En algunos problemas es necesario experimentar 

con varios casos con el fin de encontrar pautas o 

regularidades que después se podrán emplear para 

llegar a la solución.

Ejemplo: 

El arreglo mostrado se conoce como el triángulo de 

Pascal.

Escribe las tres filas siguientes de este arreglo. 

Como observas, cada fila empieza por uno. ¿Qué 

número sigue al 1 en la fila 75?, ¿cuál es la suma 

de los números que ocupan la fila número veinte?, 

¿puedes encontrar un patrón en las diagonales del 

triángulo de Pascal?

Haz una lista sistemática

En los casos en que se requiere la enumeración de 

objetos matemáticos, es conveniente realizar un 

conteo o listado organizado, con el fin de no dejar 

de lado ninguna posibilidad. Esta estrategia es muy 

útil al buscar soluciones en una ecuación polinómi-

ca, para encontrar espacios muestrales o resolver 

problemas de permutaciones o combinaciones.

Ejemplo:

¿Cuántos triángulos hay 
en la siguiente figura?

Pongamos una etiqueta 
a cada uno de los cuatro 
triángulos en que se 
ha dividido el triángulo 
mayor.

Resolución:

•  Contemos ahora los triángulos identificándolos 

por el número de letras:

 Triángulos con una letra: a-b-c-d

 Triángulos con dos letras: ab-bc-cd

 Triángulos con tres letras: abc-bcd

 Triángulos con cuatro letras: abcd

•  En total tenemos: 4 + 3 + 2 + 1 = 10 triángulos.

Generaliza

En algunos problemas puede ser muy útil simbo-

lizar las expresiones o averiguar si lo que piden se 

refiere a un caso particular de alguna propiedad 

general; a esto se conoce como la paradoja del in-

ventor. A veces, es conveniente investigar más de lo 

que piden.

Tomás Alfredo Alberto Roberto +

a b c d

José

Rosa

Raúl

José

Ana

Raúl

José

Nancy

Raúl

1 4 6 4 1
1 5 10 10 5 1

1 3 3 1
1 2 1

1 1
1
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Ejemplo:

Halla el valor de (234 756 474)2 – (234 756 473)2.

Solución: 

Se observa que elevar al cuadrado cada número 

y luego realizar la resta sería demasiado labo-

rioso, así que se trata de ver en la estructura del 

problema alguna particularidad. Lo primero que 

se observa es que consiste en una diferencia de 

cuadrados, lo que nos hace recordar las fórmulas 

algebraicas pertinentes. Además, se aprecia que 

los números son consecutivos.

•  Al generalizar el problema, se observa que se 

solicita:

 (n + 1)2 – n2, cuando n vale 234 756 473

• Factorizando por diferencia de cuadrados, se 

tiene:

 (n + 1 + n) (n + 1 – n) = (n + 1) + n

•  Luego, podemos afirmar que, para cualquier n 

entero positivo, se cumple:

 (n + 1)2 – n2 = (n + 1) + n = 2n + 1

•  Ahora el problema se ha simplificado bastante; 

para hallar la respuesta, solo basta duplicar el 

número dado y aumentarle 1.

 Entonces: 

 (234 756 474)2 – (234 756 473)2 = 469 512 947

Particulariza

Conviene siempre utilizar casos particulares para 

familiarizarse con el problema; de este modo, es 

posible observar algún método que guíe hacia la 

solución de un problema genérico.

Ejemplo: 

En una tienda de remates te ofrecen un descuento 

del 12 %, pero, al mismo tiempo, debes pagar el 

impuesto general a las ventas (18 %). ¿Qué pre-

ferirías que calculasen primero, el descuento o el 

impuesto?

Solución: 

• Particularicemos para algunos casos: Si el ar-

tículo vale S/100 y elijo primero el descuento, 

termino pagando S/106. Pero si elijo pagar el 

impuesto antes, entonces termino pagando la 

misma cantidad.

•  Podemos probar con otros precios y obtener un 

resultado análogo. Esta experimentación me da 

pie para inferir que es lo mismo elegir primero el 

descuento o el impuesto.

•  Ahora deberé evaluar mi conjetura.

Razona lógicamente

El razonamiento lógico es muy importante al re-

solver problemas, pues gracias a él podemos en-

garzar los pasos y comprender las secuencias y 

cadenas de razonamientos que se producen en el 

desarrollo de su solución. Un ejemplo clásico es el 

siguiente acertijo.

Ejemplo:

José, Jaime, Tito y Rosa son guardias en un mu-

seo. Ellos hacen guardia cuatro días a la sema-

na. Dos personas solamente hacen guardia cada 

día. Nadie hace tres días de guardia seguidos.

¿Cuál de los tres hombres no hace guardia con 

Rosa?

Solución: 

•  Veamos una lista parcial que muestra los días de 

la semana en los que cada uno hace guardia:

Dom. Lun. Mar. Miér. Juev. Vier. Sáb.

José Tito Rosa José Jaime Tito Rosa

Jaime

Empieza por el final

La estrategia de utilizar el pensamiento regresivo 

se utiliza mayormente en problemas en los 

cuales tenemos información de una situación 

final; también para demostrar desigualdades. La 

ESTRATEGIAS HEURÍSTICAS
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combinación de métodos progresivos y regresivos 

es una potente técnica para demostrar teoremas.

La utilización del razonamiento regresivo nos 

evitará tener que trabajar con ecuaciones 

complicadas.

Ejemplo: 

El nivel del agua de un pozo desciende 3 centíme-

tros por debajo de su mitad en cada hora, hasta 

quedar vacío luego de 4 horas. ¿Qué profundidad 

tenía el agua inicialmente?

Solución: 

• “3 cm debajo de su mitad” se interpreta como  

÷ 2, –3.

•  Esto ocurre en cada hora y se repite 4 veces, ya 

que todo el suceso ocurre en 4 horas; de modo 

que al final el nivel es cero (0).

•  Las operaciones directas serían así:

 x → (÷ 2, –3, ÷ 2, –3, ÷ 2, –3, ÷ 2, –3) → 0

•  Ahora, operando al revés, obtenemos: x = 90

Plantea una ecuación

Una de las técnicas de modelación por excelencia 

a nivel elemental es el planteo de ecuaciones. 

Lo primordial para poderla aplicar con éxito es 

el entrenamiento que se tenga en la traducción 

del lenguaje cotidiano al lenguaje algebraico. 

Es conveniente ponerse de acuerdo en cuanto 

a convenciones generales de redacción para no 

crear ambigüedades.

Ejemplo: 

Dos velas de la misma longitud se encienden al 

mismo tiempo. La primera se consume en 4 horas y 

la segunda, en 3. ¿Cuánto tiempo pasa, después de 

haberse encendido, hasta que la primera vela tenga 

el doble de longitud que la segunda?

Solución: 

•  La primera vela se consume en su cuarta parte 

cada hora.

•  La segunda se consume en su tercera parte cada 

hora.

 Tiene que verificarse; por tanto:

 L – (1/4)Lx = 2 [L – (1/3)Lx]; simplificando:

 1 – (1/4) x = 2 – (2/3)x; de donde x = 2,4 horas

•  Es decir, pasan 2 horas 24 minutos.

Establece submetas

Muchas veces, para llegar a la solución de un pro-

blema, se deben resolver problemas más peque-

ños. Es como escalar una gran montaña: se sabe 

que se debe llegar a alturas menores para conquis-

tar la cima. De igual manera, para resolver un pro-

blema original, se necesita de un problema auxiliar 

que sirva de medio.

Ejemplo:

Supongamos que la población actual del Perú es 

de 22 millones de habitantes y se sabe que la tasa 

de crecimiento es de un 5 % anual. ¿En cuánto 

tiempo se duplicará la población?

Solución: 

•  La primera meta es hallar una fórmula que mo-

dele el comportamiento de la población, y solo 

después de formada se igualará a 44 millones. Si 

bien aquí la incógnita es el tiempo, se busca en su 

lugar la relación entre el tiempo y el número de 

habitantes.
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Utiliza el ensayo y error

Tantear es una estrategia muy útil cuando se hace 

de forma organizada y evaluando cada vez los en-

sayos que se realizan. En realidad, algunos méto-

dos específicos de solución, como el de regulación 

o el de aproximaciones sucesivas, se basan en el 

uso sistemático de numerosos ensayos y sus res-

pectivas correcciones. La idea es que cada rectifi-

cación conduzca a un ensayo que se acerque más 

a la respuesta.

Ejemplo:

Un libro se abre al azar. El producto de las dos pá-

ginas observadas en ese momento es 3192. ¿Cuál 

es el número de las páginas en las que se abrió el 

libro?

Solución: 

•  Primero se observa que 50 × 50 = 2500, número 

que no llega; y que 60 × 60 = 3600, el cual se 

pasa. Con esto observamos que los números es-

tán en el rango entre 50 y 60.

•  55 × 56 no puede ser, pues el producto termina en 

0. Se quiere que termine en 2 y que los números 

sean consecutivos.

•  Al probar 53 × 54 = 2862, el resultado no corres-

ponde.

•  Pero, al hacer la prueba con 56 × 57 = 3192, se ob-

serva que cumple con el resultado que plantea el 

problema.

•  Entonces, las páginas que se observaron fueron 

la 56 y la 57.

Supón el problema resuelto

Ejemplo:

Usando solo regla y compás construye una tangen-

te a una circunferencia dada, desde un punto exte-

rior a ella.

Solución:

Para resolver este problema, se supone que se 

debe hallar la tangente a una circunferencia, traza-

da desde un punto exterior a ella.

•  El punto T es de tangencia. Entonces, ¿qué rela-

ción existe entre la tangente y algún elemento 

de la circunferencia? ¿Hay algún teorema que 

los relacione?

•  Existe un teorema que nos dice que el radio 

es perpendicular a la tangente en el punto de 

tangencia.

•  Por tanto, si unimos O con T, tendremos que OT 

es perpendicular a PT.

•  Además, como tenemos tres puntos involucrados, 

P, T y O, es posible hacer un triángulo uniendo el 

punto P con el punto O. Se observa que el triángu-

lo es rectángulo.
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En una feria escolar se presentaron diversos entretenimientos: tómbola, espectáculos musicales, venta de co-

mida, tiro al blanco, etc. La promoción del quinto de secundaria propuso un juego que consistía en lanzar cinco 

monedas simultáneamente. El costo de jugar era de S/1 y se entregaba como premio un kit escolar si se lograba 

como resultado que en todas las monedas saliera cara o que en todas saliera sello; con cualquier otro resultado 

se perdía. 

1. ¿Cuál es la probabilidad de que un jugador gane el kit escolar?

2. ¿Cuál es la probabilidad de que un jugador pierda el kit escolar?
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La feria escolar  

Propósito: Determinamos las condiciones y restricciones de una situación aleatoria, analizando 

la ocurrencia de eventos dependientes o independientes y eventos complementarios; además, 

adaptamos y combinamos procedimientos para determinar el valor de su probabilidad. 

1

Ficha

Aplicamos nuestros aprendizajes
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Diseñamos o seleccionamos una estrategia o plan

1.  ¿Qué estrategias te ayudarán a resolver los retos de 

la situación significativa? Justifica tu respuesta. 

a) Diagrama tabular y usar una fórmula.

b) Diagrama de árbol y usar una fórmula.

c) Diagrama de árbol y el ensayo y error.

2.  Describe el procedimiento que te permita responder 

las preguntas de la situación significativa.   

Comprendemos el problema

1.  ¿En qué consiste el juego presentado en la situación 

significativa?

3.  Replantea el problema con tus propias palabras.     

2.  ¿Cuáles son los datos presentes en la situación 

significativa?

4.  ¿Qué debes calcular para responder las preguntas de 

la situación significativa?
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Ejecutamos la estrategia o plan

Reflexionamos sobre el desarrollo

1.  Aplica la primera estrategia que seleccionaste para 

determinar el número de casos posibles de la situa-

ción aleatoria. 

2.  Aplica la segunda estrategia que seleccionaste 

y responde la primera pregunta de la situación 

significativa.

3.  Si P(A) es la probabilidad de que ocurra un evento 

A, entonces la probabilidad de que NO ocurra el 

evento A es P(A') = 1 – P(A), llamada probabilidad del 

complemento. Según esta afirmación, responde la 

segunda pregunta de la situación significativa.

1. ¿Cómo podrías hallar el número de casos posibles 

sin utilizar el diagrama de árbol? Verifícalo para la 

situación dada.   

2.  Propón un problema en el que puedas aplicar una 

estrategia semejante.
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Resolución

Situación significativa A

En un experimento de genética, el investigador hizo aparear 

dos moscas de la fruta (Drosophila) y observó los rasgos de 

300 descendientes. 

Los resultados se muestran en la tabla.

Uno de estos descendientes se selecciona al azar y se observan dos rasgos genéticos. 

a. ¿Cuál es la probabilidad de que la mosca tenga color normal de ojos y tamaño normal de alas?

b. ¿Cuál es la probabilidad de que la mosca tenga color de ojos Bermellón y tamaño de alas miniatura? 

c. Si comparamos las dos situaciones anteriores, ¿cuál es más probable que ocurra?

a. Calculamos la probabilidad de que la mosca tenga color normal de ojos y tamaño normal de alas. 

 Número de casos posibles:  140 + 6 + 3 + 151 = 300

 Número de casos favorables:  140

 P(mosca color normal de ojos y tamaño normal de alas) = 
140

300
 ≈ 0,47

b. Calculamos la probabilidad de que la mosca tenga color de ojos Bermellón y tamaño de alas miniatura.

 Número de casos posibles:  140 + 6 + 3 + 151 = 300

 Número de casos favorables:  151

 P(mosca de ojos bermellón con alas miniatura) = 
151

300
 ≈ 0,50

Tamaño de alas

Color de ojos Normal Miniatura

Normal 140 6

Bermellón 3 151

Comprobamos nuestros aprendizajes

Propósito: Leemos e interpretamos tablas que contengan valores sobre las medidas 

probabilísticas en estudio, para determinar la probabilidad de eventos simples o compuestos,  

así como la probabilidad condicional;  también reconocemos errores, si es que los hubiera, y 

proponemos mejoras.
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c. Comparamos los resultados: 0 ≤ 0,47 < 0,50 ≤ 1

 Mientras más próximo esté el valor de la probabilidad a 1, es más probable que ocurra el evento.

 Por lo tanto, en el experimento de genética, es más probable que la mosca seleccionada tenga ojos de color Ber-

mellón y tamaño de alas miniatura.

1.  Si te preguntaran cuál es el suceso más difícil que 

puede ocurrir, ¿qué responderías sin hacer ningún 

cálculo? ¿Por qué?

3.  ¿Qué probabilidad se tiene de que la mosca de alas 

normales tenga color de ojos Bermellón?

2.  ¿Cuál es la probabilidad de que la mosca de color 

de ojos normales tenga alas de tamaño miniatura?

4.  ¿Qué conclusión sacarías si la probabilidad hubiera 

sido 1? ¿Y si fuera 0?
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Resolución

Situación significativa B

El profesor Julio lleva su baraja de cartas al salón de clase del 5.° grado 

para desarrollar el tema de probabilidades y pregunta a sus estudiantes:

a.  ¿Cuál es la probabilidad de que al extraer dos cartas de la baraja estas 

sean diamantes?

b.  ¿Cuál es la probabilidad de que al extraer dos cartas de la baraja la 

primera sea de tréboles y la segunda, de corazones?

Sabemos que las cartas que componen una baraja son 52:

En total, hay 52 cartas.

a. Para que la primera sea una carta de diamantes:

• Número de casos posibles: 52

• Número de casos favorables: 13

• Probabilidad de que la primera sea una carta de diamantes:

 P(primera carta diamante) = 
13

52

 Para que la segunda sea una carta de diamantes:

• Número de casos posibles: 51

• Número de casos favorables: 12

• Probabilidad de que la segunda sea una carta de diamante: 

 P(segunda carta diamante) = 
12

51

 Por lo tanto:

 La probabilidad de que la primera y la segunda carta sean de diamantes: 
13

52
 × 

12

51
 = 

1

17
 ≈ 0,058

Resolución

A

A

2

2

3

3

4

4

5

5

6

6

7

7

8

8

9

9

J

J

Q

Q

K

K

10

10

A

A

2

2

3

3

4

4

5

5

6

6

7

7

8

8

9

9

J

J

Q

Q

K

K

10

10

A

A

2

2

3

3

4

4

5

5

6

6

7

7

8

8

9

9

J

J

Q

Q

K

K

10

10

A

A

2

2

3

3

4

4

5

5

6

6

7

7

8

8

9

9

J

J

Q

Q

K

K

10

10
13 cartas de 

corazones

13 cartas de 

espadas

13 cartas de 

diamantes

13 cartas de 

tréboles


































































































































































































































































































































































































































