
COLEGIO SANTA BERNARDITA 
TALCAHUANO 

ASIGNATURA: MATEMÁTICA 
CURSO: NM2 
PROFSOR: JORGE ILLANES PAREJA 

 

Unidad 1: Operatoria con Números Reales y Cuerpos Esféricos 

Guía de Aprendizaje N°5 

Números reales y Esfera. 

Nombre: 

Objetivo: Mostrar que comprenden las relaciones entre potencias y raíces enésimas. Desarrollar la 

fórmula del área de la superficie y el volumen de una esfera. 

Instrucciones: Esta guía tiene como objetivo coordinar el trabajo entre las clases sincrónicas, videos 

explicativos, comentarios escritos, el texto escolar y el cuaderno de actividades, para lograr generar 

aprendizajes en ustedes. 

 Dudas vía correo electrónico a jillanes@cosanber.cl y por la plataforma PRO-Educa.  

 Tiempo de trabajo estimado: 4 horas  

 Tiempo de trabajo diario recomendado: 60 minutos.  

I. Recordemos   

  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Las imágenes de arriba muestran representaciones de figuras 3d (también llamados 

cuerpos geométricos) y expresiones que permiten calcular medidas interesantes en estos 

como el área, volumen, diagonales.  

II. ¿Cómo relacionamos los irracionales y la geometría? 

 Algunas históricas aproximaciones a la construcción de los números irracionales se 

dan a través de la geometría. Si bien en India, China o incluso América se pudieron haber 

tenido nociones de estos números, el ejemplo clásico es el de Hipaso de Metaponto y el 

cuadrado de lado 1, cuya diagonal debe medir √2 explicado por el Teorema de Pitágoras. 

Aunque no es hasta el siglo XVI donde se les da el símbolo que conocen hoy: √     
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 Y no será de extrañar que en numerosos problemas geométricos 

los números irracionales estén presentes en nuestras soluciones, porque 

estos son parte del lenguaje en que el mundo está escrito y nos ayudarán 

a describirlo de una mejor manera. 

III. Raíces ¿enésimas? (página 40 del libro) 

 Las raíces cuadradas respondían a la pregunta: ¿qué número multiplicado por sí 

mismo me da esto?, por ejemplo, en √36, nos estamos refiriendo al número 6, porque           

6 ⋅ 6 = 36. No siempre existía un número racional que cumpliera con la característica, pero 

sí podemos asegurar que aquel número existe, porque puede ser construido (mirar imagen 

del triángulo con hipotenusa √2). 

 De este modo, las raíces cuadradas representaron un gran avance para la historia 

de la matemática, pues permitía encontrar nuevas relaciones y que más tarde fueron 

empleadas para describir nuevos procesos relacionados con crecimiento y decrecimiento 

de poblaciones o procesos de las ciencias naturales. 

 Sin embargo, no fueron suficientes las raíces cuadradas, porque a veces la necesidad 

era otra. Si querían encontrar un número que al multiplicarse a si mismo 3 veces diera un 

resultado, se necesitaría de una simbología que representara esto. 

 Es así como se definen las raíces enésimas, que corresponde a una extensión de las 

raíces para un índice natural mayor a uno que se puede entender de la siguiente manera: 

√𝑎𝑛 = 𝑥 

Las raíces enésimas representan la pregunta ¿qué número multiplicado n veces por sí 

mismo resulta a? Este número es x se llama la raíz enésima de a. Al número n le 

llamaremos índice de la raíz y al número a se le dirá sub-radical. 

Ejemplos:  

• √16
4

 : ¿qué número multiplicado 4 veces por si mismo me da 16? El número 2 

• √−27
3

 : ¿qué número multiplicado 3 veces por si mismo me da -27? El número -3 

• √
1

32

5
 : ¿qué número multiplicado 5 veces por si mismo me da 

1

32
? El número 

1

2
 

• √1
60

 : ¿qué número multiplicado 60 veces por si mismo me da 1? El número 1 

• √0
2020

 : ¿qué número multiplicado 2020 veces por si mismo me da 0? El número 0. 

• √2
9

 : ¿qué número multiplicado 9 veces por si mismo me da 2? El número existe, pero 

es un irracional (decimal infinito sin periodo). En este caso no se puede escribir de 

otra manera sencilla que √2
9

  

 

IV. Raíces de índice par vs raíces de índice impar (página 40 del libro) 

 Aunque las raíces enésimas comparten muchas de las propiedades que ya poseen 

las raíces cuadradas, existe una gran diferencia que estudiaremos a continuación. 

• √−8
3

    ¿existirá algún número que multiplicado 3 veces por si mismo de como 

resultado −8? Sí, el (−2). 

• √−4
2

    ¿existirá algún número que multiplicado 2 veces por si mismo de como 

resultado −4? No, debido a la regla de los signos dos números negativos o positivos 

al multiplicarse siempre darán positivo. 

 Esto se traduce en que las raíces de índice impar pueden ser encontradas para 

cualquier sub-radical, en cambio las raíces de índice par siempre deben tener un radical 

no negativo (tiene que ser igual o mayor a 0). 
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Actividad: Determina la existencia de estos números en los reales según lo del 

párrafo anterior. Solo debes escribir SÍ, si el número existe o NO si el número no 

existe. 

a) √−8
7

 

b) √−16
10

 

c) √157,54512
75

 

d) √−4 

e) √16
4

 

f) √1, 25̅̅̅̅6
 

g) √
3

7

10
 

V. Propiedades de las raíces enésimas (página 41 y 42 del libro) 

Las siguientes propiedades se cumplen para 𝑛, 𝑚 ∈ ℕ y 𝑎, 𝑏 ∈ ℝ . Puedes apoyar tu 

trabajo con el siguiente video explicativo https://youtu.be/Cfl8HcObbGA  

1) √ann
= a 

2) √an ⋅ √b
n

= √ab
n

 

3) 
√a

n

√b
n = √

a

b

n
             con 𝑏 ≠ 0 

4) √an ⋅ √b
m

= √ambnnm
               

√a
n

√b
m = √

am

bn

nm
 con 𝑏 ≠ 0 

 Las propiedades son exactamente las mismas que poseen las raíces cuadradas, a 

excepción del número 4, que es nueva y la llamaremos propiedad del común índice. Esta 

consiste en poder igualar los índices de dos raíces que no lo tengan para así poder 

multiplicarlas o dividirlas. En general, se puede emplear el común índice como la 

multiplicación de los dos índices de la raíz, que en este caso son n y m. 

Ejemplos:  

A) √96
5

= √2 ⋅ 48
5

= √2 ⋅ 2 ⋅ 24
5

= √2 ⋅ 2 ⋅ 2 ⋅ 12
5

= √2 ⋅ 2 ⋅ 2 ⋅ 2 ⋅ 6
5

=

√2 ⋅ 2 ⋅ 2 ⋅ 2 ⋅ 2 ⋅ 3
5

= √25 ⋅ 3
5

= √255
⋅ √3

5
= 2 ⋅ √3

5
 

B) √108
3

= √33 ⋅ 223
= 3 ⋅ √223

 

C) √32
4

= √254
= √24 ⋅ 214

= 2 √2
4

 

D) √4
5

⋅ √7
5

= √4 ⋅ 7
5

= √28
5

 

E) √2
7

⋅ √64
7

= √128
7

= √277
= 2 

F) √
7

27

3
=

√73

√273 =
√73

3
 

G) √4
5

⋅ √7 = √42 ⋅ 755⋅2=10
= √268.912

10
 

 

VI. Racionalización con raíces enésimas (página 43 del libro) 

 Para racionalizar expresiones con raíces enésimas en el denominador, debemos 

amplificar hasta que el exponente de esa raíz iguale al índice de la misma. Siga el ejemplo: 

3

√2
5 ⋅

√2
5 4

√2
5 4 =

3 ⋅ √2
5 4

√2
5

⋅ √2
5 4 =

3 ⋅ √2
5 4

√2
5 4+1 =

3 ⋅ √2
5 4

√2
5 5 =

3 ⋅ √2
5 4

2
 

 Se amplifica multiplicando el numerador y el denominador por √2
5 4

, ya que en la 

expresión √2
5

, el 2 tiene exponente 1, y para que se convierta en 5, le faltan 4, ya que 

potencias de igual base conservan base y suman exponentes. 

https://youtu.be/Cfl8HcObbGA
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Ahora revisaremos un segundo ejemplo: 

3

√235
⋅

√2
5 2

√2
5 2 =

3 ⋅ √2
5 2

√235
⋅ √2

5 2 =
3 ⋅ √2

5 2

√2
5 3+2 =

3 ⋅ √2
5 2

√2
5 5 =

3 ⋅ √2
5 4

2
 

 Se amplifica multiplicando el numerador y el denominador por √2
5 2

, ya que en la 

expresión √2
5 3

, el 2 tiene exponente 3, y para que se convierta en 5, le faltan 2, ya que 

potencias de igual base conservan base y suman exponentes. 

VII. Raíz de una raíz (página 48 del libro) 

 A veces nos enfrentaremos a situaciones donde será necesario calcular la raíz de 

una raíz y que se representa de la siguiente manera y para expresarla como una sola raíz, 

se pueden multiplicar sus índices. 

√ √7
35

= √7
5⋅3

= √7
15

 

 En otras ocasiones tendremos un número en medio de la raíz anterior, y para poder 

expresarlo como una sola, aplicaremos la propiedad 1 de la parte V. 

√9√7
35

= √93 ⋅ 7
5⋅3

= √93 ⋅ 7
15

 

 En este caso, como el número 9 quiere ingresar a la raíz cúbica donde está el 7, 

debe ser como un 93. Luego se aplica el mismo procedimiento anterior. 

 

VIII. Relación entre raíces enésimas y potencias con exponente fraccionario. 

(página 46 del libro) 

 Quizás en algún momento has pensado que las potencias eran una forma sencilla de 

expresar grandes multiplicaciones o que sus propiedades eran mucho más sencillas que las 

de las raíces. Hoy es tu semana de suerte, porque las raíces y las potencias están mucho 

más relacionadas de lo que podrías imaginar. 

 Existe una forma de representar una raíz como una potencia y viceversa siguiendo 

la siguiente regla: 

Una raíz puede ser representada como una potencia cuya base es el su sub-radical de 

la raíz y el exponente es el inverso multiplicativo del índice de la raíz. 

√𝑎𝑚𝑛
= 𝑎

𝑚
𝑛  

Ejemplos: 

a) √2𝑚𝑛
= 2

𝑚

𝑛    b) √257
= 2

5

7  c)  5
4

9 = √549
 d) (

4

3
)

𝑎

𝑛
= √(

4

3
)

𝑎𝑛

 

 

 

 

Actividades 

1. Exprese en forma de una sola raíz los siguientes términos 

a) √√3 = 

b) √2√2 = 

c) √√2
3

= 

d) √√5
5

= 

e) √𝑎√𝑎 = 

f) √5 √2
3

 

  

Las páginas para trabajar con el libro de texto son de la 40 hasta la 49 
En los títulos se indican las páginas correspondientes 
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2. Efectúe las siguientes multiplicaciones y divisiones 

a) √2 ⋅ √3 = 

b) √3 ⋅ √12 = 

c) √(𝑎 − 1) ⋅ √(𝑎 + 1) = 

d) √4
5

⋅ √2
5

= 

e) √5 ⋅ √4
3

= 

 

f) √18: √2 = 

g) √125: √5 = 

h) √26𝑎: √2𝑎 = 

i) √5
3

: √25
5

= 

j) √98: √16
3

= 

3. Reduzca a términos semejantes 

a) √2 + 2√2 + 3√2 = 

b) 3√3 − 5√3 − 6√3 + 9√3 = 

c) √5 − 3√5 − 11√5 + 2√5 = 

d) 3√𝑎 − 4√𝑎 + 6√𝑎 − √𝑎 = 

e) √5 − 3√5 − 11√5 + 2√5 = 

f) 3𝑎√2 + 2𝑎√2 − 𝑎√2 = 

g) 11√4 + 3√8
3

− 13√16
4

= 

h) 11√2 + 2√16
3

− √32
4

= 

i) 3√3 − 22√75 − 5√27 = 

j) 4√2 − 3√12 + 3√75 − 6√8 = 

 
4. Simplifique las siguientes expresiones 

a) √9𝑏2 = 

b) √16𝑥2 = 

c) √25𝑎2𝑏2𝑐2 = 

d) √81𝑎4𝑏2 = 

e) √125𝑥3𝑦63
= 

f) √−100
3

= 

g) √𝑎21𝑏7𝑐147
= 

h) √
25𝑎6

𝑏12
= 

 
5. Resuelva los siguientes problemas 

a) El área de un cuadrado es 5 cm2, ¿cuánto mide el lado de este? 

b) Los catetos de un triángulo rectángulo miden 8 cm y10 cm. ¿Cuánto mide la 

hipotenusa? 

c) Una pelota con forma esférica tiene un volumen de 1000π cm3. Se necesita comprar 

la caja más pequeña donde guardar la pelota. ¿Qué forma y dimensiones tiene esta 

caja?  

d) La diagonal de un cuadrado mide 5 cm. ¿Cuánto miden sus lados? 

e) El número de bacterias que quedan en la superficie luego de aplicar el desinfectante 

“limpiadín” es de √0,72√𝑛 ⋅, donde n es el número de bacterias que había 

inicialmente. Si inicialmente habían 100.000.000 de estos organismos. ¿Cuántas 

quedarán luego de aplicar el desinfectante? 

f) La velocidad de la ola de un tsunami en aguas abiertas se puede modelar con la 

ecuación 𝑣 = √𝑔 ⋅ 𝐷 , donde v es la velocidad, g es la fuerza de gravedad (9,8𝑚/𝑠2) 

y D es la profundidad del agua en metros. Si la profundidad promedio del Océano 

Pacífico es de 5km. ¿A qué velocidad viaja un tsunami por este Océano? Exprese su 

resultado en km/h. 

g) Si la distancia entre Chile y Japón es de 17.332km. ¿Cuánto tiempo demoraría 

aproximadamente en llegar un tsunami entre estos dos países? (Considere que viaja 

en línea recta y la velocidad encontrada en la pregunta  

Si quieres complementar tu trabajo, puedes realizar las páginas 15, 16, 17 y 18 del cuaderno 

de actividades y pedirme el solucionario. 

 Atención: Envía tus respuestas escritas a mano SOLO de las preguntas 5-a, 5-b, 

5-e, 5-f y 5-g. al siguiente link https://forms.gle/mwoHuHHuZnYEiWKD8 . Puede sacarles 

foto y enviarlas o agregarlas a un documento Word y enviarlas todas. Plazo hasta Viernes 

19 de junio, hasta 22:00. 

 Recuerda preguntar cualquier duda en clases o enviando un correo a 

jillanes@cosanber.cl. También puedes encontrarme en Discord y preguntarme por ahí. 

 

https://forms.gle/mwoHuHHuZnYEiWKD8
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