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CONCEPTO INTUITIVO DE LÍMITE DE UNA FUNCIÓN 

El límite de una función es el concepto en el que se apoyan todos los demás temas del cálculo tales como: 

➢ Razón de cambio instantánea entre dos magnitudes, lo cual lleva al concepto de derivada 

➢ Área delimitada por una curva, lo cual genera el concepto de integral 

Iniciemos el estudio del límite de una función por medio de un ejemplo 

EJEMPLO 1 

Dada la función 𝑓(𝑥) =
𝑥2−1

𝑥−1
 nos damos cuenta que su dominio es 𝐷𝑜𝑚(𝑓) = ℝ − {1}, lo cual significa que no 

está definida para 𝑥 = 1. 

La pregunta que surge es: ¿“cómo se comporta la función cuando 𝑥 toma valores muy cercanos a 1? 

Para tratar de dar respuesta a este interrogante haremos una tabla de valores1 

En la parte coloreada con amarillo hemos dado valores a 𝑥 que, empezando en −1, se van acercando a 1 siendo 

𝑥 < 1. Al analizar el comportamiento de la función nos damos cuenta que ésta se acerca cada vez más a 2. Lo cual 

se expresa diciendo: 

El límite de 
𝑥2−1

𝑥−1
 cuando 𝑥 tiende a 1 por la izquierda es 2 

Lo cual se simboliza: 

lim
𝑥→1−

 
𝑥2 − 1

𝑥 − 1
= 2 

En la parte coloreada con verde hemos dado valores a 𝑥 que, empezando en 2, se van acercando a 1 siendo 𝑥 > 1. 

Al analizar el comportamiento de la función nos damos cuenta que ésta se acerca cada vez más a 2. Lo cual se 

expresa diciendo: 

El límite de 
𝑥2−1

𝑥−1
 cuando 𝑥 tiende a 1 por la derecha es 2 

Lo cual se simboliza: 

lim
𝑥→1+

 
𝑥2 − 1

𝑥 − 1
= 2 

 
1 Sólo haremos tabla de valores en este ejemplo para emitir el concepto. Los demás límites los calcularemos utilizando procesos algebraicos. 

𝑥 -1 0 0,5 0,9 0,99 0,999 … 1 … 1,001 1,01 1,1 1,5 1,9 2 

𝑥2 − 1

𝑥 − 1
 0 1 1,5 1,9 1,99 1,999 … NE … 2,001 2,01 2,1 2,5 2,9 3 

 

𝑥 tiende a 1 por la izquierda 𝑥 tiende a 1 por la derecha 

𝑥2−1

𝑥−1
 tiende a 2 

𝑥2−1

𝑥−1
 tiende a 2 



Como el límite por la izquierda es igual al límite por la derecha, el límite de la función existe y se expresa diciendo 

que: 

“El límite de 
𝑥2−1

𝑥−1
 cuando 𝑥 tiende a 1 es 2” 

Lo cual se simboliza: 

lim
𝑥→1

 
𝑥2 − 1

𝑥 − 1
= 2 

El significado del límite anterior es: la función  
𝑥2−1

𝑥−1
 está tan cerca de 2 como se quiera, siempre que 𝑥 esté 

suficientemente cerca de 1 

Es evidente, en este caso, que la función se acerca a 2 pero nunca alcanza ese valor. 

Utilizando la tabla de valores podemos construir la gráfica que se muestra en la figura 1(a) 

En la figura 1(b) se representó la gráfica de la función 𝑔(𝑥) = 𝑥 + 1 y puede observarse que su comportamiento es 

idéntico al de 𝑓(𝑥) =
𝑥2−1

𝑥−1
, excepto en el punto donde 𝑥 = 1, de tal manera que puede concluirse que: 

lim
𝑥→1

𝑥2 − 1

𝑥 − 1
= lim

𝑥→1
𝑥 + 1 = 1 + 1 = 2 

 

DEFINICIÓN INTUITIVA DE LÍMITE DE UNA FUNCIÓN: sea 𝑎 un número real y 𝑓 una función definida 

en algún intervalo que contiene a 𝑎 excepto tal vez en 𝑥 = 𝑎. 

lim
𝑥→𝑎

𝑓(𝑥) = 𝐿 significa que la función (valores de 𝑦) se acerca a 𝐿 tanto como se quiera siempre que 𝑥 esté 

suficientemente cerca de 𝑎 

 

CONDICIÓN NECESARIA Y SUFICIENTE PARA LA 

EXISTENCIA DE LIMITES 

El límite de una función existe si el límite por la izquierda es 

igual al límite por la derecha. 

En la figura 2(a) se observa que: lim
𝑥→𝑎−

𝑓(𝑥) = lim
𝑥→𝑎+

𝑓(𝑥) = 𝐿, 

entonces, lim
𝑥→𝑎

𝑓(𝑥) = 𝐿. El límite existe aun cuando la 

función no esté definida en 𝑥 = 𝑎. 

En la figura 2(b) se observa que lim
𝑥→𝑎−

𝑓(𝑥) = 𝐿1 mientras que 

lim
𝑥→𝑎−

𝑓(𝑥) = 𝐿2 y que 𝐿1 ≠ 𝐿2, por lo tanto: lim
𝑥→𝑎−

𝑓(𝑥) NO 

existe. 

FIGURA 1: 𝑓(𝑥) equivale a 𝑔(𝑥) excepto en  𝑥 = 1 

(a) 𝑓(𝑥) =
𝑥2−1

𝑥−1
 

(b) 𝑔(𝑥) = 𝑥 + 1 

𝑓 no está definida 

para 𝑥 = 1 

𝑓 si está definida 

para 𝑥 = 1 

(a) 𝑙𝑖𝑚
𝑥→𝑎

𝑓(𝑥) = 𝐿 (b) 𝑙𝑖𝑚
𝑥→𝑎

𝑓(𝑥) NO existe 

FIGURA 2: existencia de límites 



LÍMITE DE UNA FUNCIÓN POLINÓMICA 

Sea 𝑓 una función polinómica, entonces: lim
𝑥→𝑎

𝑓(𝑥) = 𝑓(𝑎), lo cual significa que para hallar el límite de una función 

polinómica cuando 𝑥 → 𝑎 basta evaluar la función en 𝑎. 

EJEMPLO 2: lim
𝑥→2

3𝑥2 − 2𝑥 + 1 = 3(2)2 − 2(2) + 1 = 9 

EJEMPLO 3: lim
𝑥→−1

2𝑥3 − 3𝑥2 = 2(−1)3 − 3(−1)2 = −5 

LÍMITES DE FUNCIONES RACIONALES 

Sea 𝑓(𝑥) =
𝑃(𝑥)

𝑄(𝑥)
 donde 𝑃 y 𝑄 son funciones polinómicas 

1) Si lim
𝑥→𝑎

𝑄(𝑥) ≠ 0, entonces, lim
𝑥→𝑎

𝑓(𝑥) = 𝑓(𝑎) 

Lo anterior significa que, si el denominador no tiende a cero, el límite se halla por sustitución de la variable por 

el valor al que ésta tiende. 

2) Si lim
𝑥→𝑎

𝑃(𝑥) = lim
𝑥→𝑎

𝑄(𝑥) = 0 se dice que lim
𝑥→𝑎

𝑓(𝑥) presenta una indeterminación de la forma 
0

0
, el límite se halla 

factorizando el numerador y el denominador y simplificando los factores que generan el  
0

0
. 

EJEMPLO 5: 

lim
𝑤→4

  
𝑤2 + 4

3𝑤 − 2
=

42 + 4

3(4) − 2
=

20

10
= 2 

EJEMPLO 6: 

lim
𝑛→−2

  
𝑛2 − 4

4𝑛 + 1
=

(−2)2 − 4

4(−2) + 1
=

0

−7
= 0 

EJEMPLO 7: 

lim
𝑤→−1

  
𝑤2 + 2𝑤 + 1

2𝑤2 + 𝑤 − 1
=

(−1)2 + 2(−1) + 1

2(−1)2 + (−1) − 1
=

0

0
= 𝑖𝑛𝑑𝑒𝑡𝑒𝑟𝑚𝑖𝑛𝑎𝑐𝑖ó𝑛 

Para determinar el límite se factorizan los polinomios del numerador y del denominador: 

lim
𝑤→−1

  
𝑤2 + 2𝑤 + 1

2𝑤2 + 𝑤 − 1
= lim

𝑤→−1

(𝑥 + 1)2

(2𝑤 − 1)(𝑤 + 1)
                    

  = lim
𝑤→−1

𝑤 + 1

2𝑤 − 1
 

=
−1 + 1

2(−1) − 1
    

=
0

−3
                  

lim
𝑤→−1

  
𝑤2 + 2𝑤 + 1

2𝑤2 + 𝑤 − 1
= 0                                                             

 

EJERCICIO DE PRÁCTICA 1 

1) Lea la gráfica mostrada en la figura 3 para estimar los valores de: 

a) 𝑓(−1) b) lim
𝑥→−1−

 𝑓(𝑥) c) lim
𝑥→−1+

 𝑓(𝑥) 

d) lim
𝑥→−1

 𝑓(𝑥) e) 𝑓(−2) f) lim
𝑥→−2

 𝑓(𝑥) 

g) 𝑓(2) h) lim
𝑥→2−

 𝑓(𝑥) i) lim
𝑥→2+

 𝑓(𝑥) 

j) lim
𝑥→2

 𝑓(𝑥) k) 𝑓(4) l) lim
𝑥→4−

 𝑓(𝑥) 

m) lim
𝑥→4+

 𝑓(𝑥) n) lim
𝑥→4

 𝑓(𝑥) o)  𝑓(6) FIGURA 3: función 𝑓 para el 

ejercicio de práctica 1  



p) lim
𝑥→6

 𝑓(𝑥) q) 𝑓(1) r) lim
𝑥→1

 𝑓(𝑥) 

2) Lea la gráfica mostrada en la figura 4 para estimar los valores de: 

a) 𝑔(−3) b) lim
𝑥→−3

 𝑔(𝑥) c) 𝑔(−2) 

d) lim
𝑥→−2

 𝑔(𝑥) e) 𝑔(−1) f) lim
𝑥→−1

 𝑔(𝑥) 

g) 𝑔(0) h) lim
𝑥→0

 𝑔(𝑥) i) 𝑔(1) 

j) lim
𝑥→1−

 𝑔(𝑥) k) lim
𝑥→1+

 𝑔(𝑥) l) lim
𝑥→1

 𝑔(𝑥) 

m) 𝑔(2) n) lim
𝑥→2

 𝑔(𝑥)  

3) Evalúe los siguientes límites: 

a) lim
𝑥→2

(2𝑥 − 3) b) lim
𝑥→−1

(
1

𝑥+2
) c) lim

𝑥→3
(

3−𝑥

𝑥+1
) 

d) lim
𝑥→2

(
𝑥2−4

𝑥+4
) e)  f) lim

𝑧→1
(

2𝑧2+𝑧−3

𝑧−1
) 

g) lim
𝑧→−3 2⁄

(
2𝑧2+𝑧−3

𝑧+1
) h) lim

𝑡→2
(

3𝑡2−7𝑡+2

𝑡2−2𝑡
) i) lim

𝑥→−3
(

𝑥3+27

𝑥2−9
) 

4) Para cada función evalúe  lim
𝑥→𝑎

𝑓(𝑥)−𝑓(𝑎)

𝑥−𝑎
  en el punto dado 

a) 𝑓(𝑥) = 3𝑥 + 2; 𝑎 = 2 b) 𝑓(𝑥) = 1 − 2𝑥; 𝑎 = −1 c) 𝑓(𝑥) = 𝑥2 + 3𝑥 − 1; 𝑎 = 0 

d) 𝑓(𝑥) = 𝑥3 − 2; 𝑎 = −3 e) 𝑓(𝑥) =
1

𝑥
; 𝑎 = −1 f) 𝑓(𝑥) =

1

𝑥
; 𝑎 = 2 

5) Para cada función evalúe  lim
ℎ→0

𝑓(𝑥+ℎ)−𝑓(𝑥)

ℎ
  

a) 𝑓(𝑥) = 3𝑥 + 2 b) 𝑓(𝑥) = 1 − 2𝑥 c) 𝑓(𝑥) = 𝑥2 + 3𝑥 − 1 

d) 𝑓(𝑥) = 𝑥3 − 2 e) 𝑓(𝑥) =
1

𝑥
 f) 𝑓(𝑥) =

1

𝑥
 

 

 

LÍMITES DE FUNCIONES CON RAÍCES CUADRADAS. 

EJEMPLO 8:  

lim
𝑥→2

√𝑥 + 1 − √3

𝑥 − 2
 

Al reemplazar 𝑥 por 2 se obtiene 
0

0
, por lo tanto, 

debemos racionalizar el numerador multiplicando y 

dividiendo la fracción por la conjugada del numerador 

lim
𝑥→2

√𝑥 + 1 − √3

𝑥 − 2
= lim

𝑥→2

√𝑥 + 1 − √3

𝑥 − 2
∗

√𝑥 + 1 + √3

√𝑥 + 1 + √3
 

                       = lim
𝑥→2

(√𝑥 + 1)
2

− (√3)
2

(𝑥 − 2)(√𝑥 + 1 + √3)
 

                       = lim
𝑥→2

𝑥 + 1 − 3

(𝑥 − 2)(√𝑥 + 1 + √3)
 

                       = lim
𝑥→2

𝑥 − 2

(𝑥 − 2)(√𝑥 + 1 + √3)
 

     = lim
𝑥→2

1

√𝑥 + 1 + √3
 

=
1

√2 + 1 + √3
   

EJEMPLO 9:  

lim
𝑥→−1

 
1 − 𝑥2

1 − √𝑥 + 2
 

Al reemplazar 𝑥 por −1 se obtiene 
0

0
, por lo tanto, 

debemos racionalizar el denominador multiplicando y 

dividiendo la fracción por la conjugada del 

denominador 

lim
𝑥→−1

 
1 − 𝑥2

1 − √𝑥 + 2
= lim

𝑥→−1
 

1 − 𝑥2

1 − √𝑥 + 2
∗

1 + √𝑥 + 2

1 + √𝑥 + 2
 

                       = lim
𝑥→−1

(1 − 𝑥2)(1 + √𝑥 + 2)

(1 − √𝑥 + 2)(1 + √𝑥 + 2)
 

                      = lim
𝑥→−1

(1 − 𝑥2)(1 + √𝑥 + 2)

1 − (𝑥 + 2)
         

                      = lim
𝑥→−1

(1 − 𝑥2)(1 + √𝑥 + 2)

−1 − 𝑥
         

                          = lim
𝑥→−1

(1 − 𝑥)(1 + 𝑥)(1 + √𝑥 + 2)

−(1 + 𝑥)
 

FIGURA 4: función 𝑔 para 

el ejercicio de práctica 2 



=
1

2√3
                    

lim
𝑥→2

√𝑥 + 1 − √3

𝑥 − 2
=

√3

6
  

       =
(1 − 𝑥)(1 + √𝑥 + 2)

−1
   

  =
(2)(1 + 1)

−1
                  

lim
𝑥→−1

 
1 − 𝑥2

1 − √𝑥 + 2
= −4 

 

EJEMPLO 10: El numerador tiende a cero, pero el denominador no 

lim
𝑥→2

√𝑥 + 2 − 2

𝑥 + 2
=

√2 + 2 − 2

2 + 2
=

0

4
= 0 

EJEMPLO 10: Ni el numerador ni el denominador tienden a cero 

lim
𝑥→−3

√𝑥 + 4 + 2

2𝑥 + 1
=

√−3 + 4 + 2

2(−3) + 1
=

3

−5
= −

3

5
 

 

EJERCICIO DE PRÁCTICA 2 

Evalúe los siguientes límites: 

1) lim
𝑥→3

√𝑥−2−1

𝑥−3
 2) lim

𝑥→5

𝑥2−25

√𝑥−3+√2
 3) lim

𝑥→4

√𝑥+1+√5

√𝑥+3
 

4) lim
𝑥→5

𝑥2−25

√𝑥−3−√2
 5) lim

𝑥→3

√𝑥+2−√5

√𝑥−√3
 6) lim

𝑥→𝑎

𝑓(𝑥)−𝑓(𝑎)

𝑥−𝑎
  para 𝑓(𝑥) = √𝑥 

7) lim
ℎ→0

𝑓(𝑥+ℎ)−𝑓(𝑥)

ℎ
 para 𝑓(𝑥) = √𝑥 8) lim

ℎ→0

𝑓(𝑥+ℎ)−𝑓(𝑥)

ℎ
 para 𝑓(𝑥) = √𝑥 − 2 

9) lim
ℎ→0

𝑓(𝑥+ℎ)−𝑓(𝑥)

ℎ
 para 𝑓(𝑥) = √𝑥 − 2 10) lim

ℎ→0

𝑓(𝑥+ℎ)−𝑓(𝑥)

ℎ
 para 𝑓(𝑥) = √𝑥 − 1 + 2 

 

  



LÍMITES LATERALES: 

EJEMPLO 11: Consideremos la función  

𝑓(𝑥) = {
2𝑥 − 1   𝑠𝑖 𝑥 ≤ 1         (1)
𝑥 + 1      𝑠𝑖 𝑥 > 1         (2)

 

En el esquema anterior se muestra la forma como está 

definida la función para los diferentes valores de 𝑥 y 

eso nos ayuda a comprender cómo se halla:  

➢ Hallemos 𝑓(−2) 

Como −2 < 1, se cumple la condición (1), por lo 

tanto, 𝑓(−2) = 2(−2) − 1 = −5 

➢ Hallemos 𝑓(4) 

Como 4 > 1, se cumple la condición (2), por lo 

tanto, 𝑓(4) = 4 + 1 = 5 

➢ lim
𝑥→−2

𝑓(𝑥) = 2(−2) − 1 = −5 

➢ lim
𝑥→3

𝑓(𝑥) = 3 + 1 = 4 

En los dos casos anteriores, cuando 𝑥 → −2 y cuando 

𝑥 → 3, la función está definida de la misma forma tanto 

a su izquierda como a su derecha, por lo tanto, el límite 

se halla por sustitución de la variable 

➢ Para hallar lim
𝑥→1

𝑓(𝑥) observamos el esquema y nos 

damos cuenta que a la izquierda de 𝑥 = 1 la 

función está definida de una forma y a su derecha 

de otra, por lo tanto, debe analizarse por separado 

los límites laterales. Así: 

❖ lim
𝑥→1−

𝑓(𝑥) = lim
𝑥→1−

2𝑥 − 1 = 2(1) − 1 = 1 

❖ lim
𝑥→1+

𝑓(𝑥) = lim
𝑥→1+

𝑥 + 1 = 1 + 1 = 2 

Como consecuencia: 

lim
𝑥→1

𝑓(𝑥) no existe 

Porque los límites laterales son diferentes 

EJEMPLO 12: Consideremos la función 

𝑔(𝑥) = {

−2𝑥 − 3  𝑠𝑖    𝑥 < −2
1 − 2𝑥 − 𝑥2      𝑠𝑖   − 2 < 𝑥 ≤ 1

3 − 3𝑥

𝑥
        𝑠𝑖    𝑥 > 1

 

➢ 𝑔(−3) = −2(−3) − 3 = 3 

➢ 𝑔(−2) = No está definida. 

➢ 𝑔(0) = 1 − 2(0) − 02 = 1 

➢ 𝑔(1) = 1 − 2(1) − 12 = −2 

➢ 𝑔(3) =
3−3(3)

3
= −2 

➢ lim
𝑥→−4

𝑔(𝑥) = lim
𝑥→−4

−2𝑥 − 3 = −2(−4) − 3 = 5 

➢ lim
𝑥→−1

𝑔(𝑥) = lim
𝑥→−1

1 − 2𝑥 − 𝑥2 

        = 1 − 2(−1) − (−1)2 = 2 

➢ lim
𝑥→2

𝑔(𝑥) = lim
𝑥→2

3−3𝑥

𝑥
=

3−3(2)

2
= −

3

2
 

➢ lim
𝑥→−2

𝑔(𝑥) =? 

❖ lim
𝑥→−2−

𝑔(𝑥) = lim
𝑥→−2−

−2𝑥 − 3 

               = −2(−2) − 3 = 1 

❖ lim
𝑥→−2+

𝑔(𝑥) = lim
𝑥→−2+

1 − 2𝑥 − 𝑥2 

  = 1 − 2(−2) − (−2)2 = 1 

Por lo tanto: 

lim
𝑥→−2

𝑔(𝑥) = 1 

➢ lim
𝑥→1

𝑔(𝑥) =? 

❖ lim
𝑥→1−

𝑔(𝑥) = lim
𝑥→1−

1 − 2𝑥 − 𝑥2 

  = 1 − 2(1) − (1)2 = −2 

❖ lim
𝑥→1+

𝑔(𝑥) = lim
𝑥→1+

3−3𝑥

𝑥
 = 

3−3(1)

1
= 0 

Por lo tanto: 

lim
𝑥→1

𝑔(𝑥) = No existe 



En las figuras 5 y 6 se muestran las gráficas de las funciones 𝑓 y 𝑔 de los ejemplos 11 y 12, donde se pueden 

observar los resultados obtenidos. 

 

EJERCICIO DE PRÁCTICA 3 

1) Para la función   𝑓(𝑥) = {𝑥2 − 9   𝑠𝑖     𝑥 ≤ 0
𝑥 − 9     𝑠𝑖      𝑥 > 0

   halle: 

a) 𝑓(−3) b) 𝑓(5) c) 𝑓(0) 

d) lim
𝑥→−2

𝑓(𝑥) e) lim
𝑥→2

𝑓(𝑥) f) lim
𝑥→0

𝑓(𝑥) 

2) Para la función      𝑔(𝑥) = {

1

𝑥+1
               𝑠𝑖  𝑥 < −3

      3𝑥 − 1             𝑠𝑖 − 3 < 𝑥 < 0
𝑥3 − 3𝑥 − 1     𝑠𝑖  𝑥 ≥ 0         

      halle: 

a) 𝑓(−5) b) 𝑓(−3) c) 𝑓(−1) 

d) 𝑓(0) e) 𝑓(5) f) lim
𝑥→−4

𝑓(𝑥) 

g) lim
𝑥→−3

𝑓(𝑥) h) lim
𝑥→0

𝑓(𝑥) i) lim
𝑥→1

𝑓(𝑥) 

 

FIGURA 5: función 𝑓 para 

el ejemplo 11 

FIGURA 6: función 𝑔 para 

el ejemplo 12 


