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a) Calcula razonadamente el área de la región determinada por la curva 𝑓(𝑥)  =  (𝑥 −  1)(𝑥 +  2), las rectas 𝑥 =  −3, 

𝑥 =  2 y el eje de abscisas. Esboza dicha región.  
b) Encuentra razonadamente la ecuación de la recta tangente a la gráfica de la función f(x) en el punto de abscisa 𝑥 =

 2.  
 

Primero calculamos el vértice: 

𝑉𝑥 =
−2𝑏

𝑎
= −

1

2
→  𝑉𝑦 = −

9

4
→ 𝑉 = (−

1

2
,−
9

4
) ≈ (−0.5,−2.25) 

Los puntos de corte con el eje de abscisas nos lo da el enunciado: (1, 0) y (-2, 0). La gráfica de la función 𝑓(𝑥) = 𝑥2 + 𝑥 − 2, 
queda: 

 

El área total será la suma de las dos áreas pequeñas: 

𝐴 = ∫ 𝑥2 + 𝑥 − 2 𝒹𝑥
−2

−3

 +  ∫ 𝑥2 + 𝑥 − 2 𝒹𝑥
2

1

= [
𝑥3

3
+ 𝑥2]

−3

−2

+ [
𝑥3

3
+ 𝑥2]

1

2

= (−
8

3
+ 4 + 9 − 9) + (

8

3
+ 4 −

1

3
− 1) → 𝑨

= 
𝟐𝟎

𝟑
𝒖𝟐  

La ecuación de la recta tangente tiene la expresión: 𝑦 − 𝑦0 = 𝑓′(𝑥0)(𝑥 − 𝑥0) . Según nos dice el enunciado, 𝑥0 = 2 . 
Calculamos la derivada de la función, y después calcularemos la pendiente de la recta sustituyendo el valor de 𝑥0 en dicha 
derivada: 

𝑓′(𝑥) = 2𝑥 + 1 → 𝒇′(𝟐) = 𝟓 

Ahora calculamos la ordenada correspondiente a 𝑥0: 

𝑓(2) = 22 + 2 − 2 → 𝒇(𝟐) = 𝟒 

Por lo que la ecuación de la recta tangente queda: 

𝑦 − 4 = 5(𝑥 − 2) → 𝒚 = 𝟓𝒙 + 𝟔 

a) Determina el valor de k  R para que la siguiente función sea continua en 𝑥 =  0. 𝑓(𝑥) = {(
𝑥+1

2𝑥+1
)
1
𝑥⁄

     𝑠𝑖 𝑥 < 0

6𝑥 + 𝑘         𝑠𝑖 𝑥 ≥ 0
 

b) Enuncia el teorema de Bolzano y comprueba si la ecuación 𝑐𝑜𝑠 𝑥 =  2 − 𝑥 tiene alguna solución real en el intervalo 
[0;  2𝜋]. 

 

Para que 𝑓(𝑥) sea continua en x = 0, se tiene que cumplir que: 𝑙𝑖𝑚
𝑥→0−

𝑓(𝑥) = 𝑙𝑖𝑚
𝑥→0+

𝑓(𝑥) = 𝑓(0) 

𝑙𝑖𝑚
𝑥→0−

𝑓(𝑥) = 𝑙𝑖𝑚
𝑥→0−

(
𝑥 + 1

2𝑥 + 1
)

1
𝑥⁄

= 𝑒
𝑙𝑖𝑚
𝑥→0−

1
𝑥
(
𝑥+1
2𝑥+1

−1)
= 𝑒

𝑙𝑖𝑚
𝑥→0−

1
𝑥
(
−𝑥
2𝑥+1

)
= 𝑒

𝑙𝑖𝑚
𝑥→0−

−𝑥
2𝑥2+𝑥 = 𝑒

𝑙𝑖𝑚
𝑥→0−

−𝑥
𝑥(2𝑥+1) = 𝑒

𝑙𝑖𝑚
𝑥→0−

−1
(2𝑥+1) = 𝑒−1 =

𝟏

𝒆
 

𝑙𝑖𝑚
𝑥→0+

𝑓(𝑥) = 𝑙𝑖𝑚
𝑥→0+

(6𝑥 + 𝑘) = 𝒌 

𝑓(0) = 𝒌 

-1

4

2-3
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Igualando, nos queda: 

𝒌 =
𝟏

𝒆
 

Teorema de Bolzano.- si f(x) es continua en el intervalo [a, b] y toma valores de distinto signo en los extremos del intervalo 
[signo f(a)  signo f(b)], entonces existe al menos, un punto c  (a, b) tal que f(c) = 0. 

Para comprobar que la ecuación tiene al menos una solución real dentro del intervalo [0;  2𝜋], trabajamos con la función 
diferencia y luego vemos si se cumple Bolzano: 

𝑐𝑜𝑠 𝑥 =  2 − 𝑥 → 𝑑(𝑥) = cos𝑥 − 2 + 𝑥 

La función es continua en el intervalo [0;  2𝜋], ya que su dominio es el conjunto de los números reales. 

Por último, comprobamos que el signo de la función en los extremos del intervalo estudiado, sea distinto: 

{
𝑑(0) =  cos 0 − 2 + 0 →  𝒇(𝟎) =  −𝟏             

𝑑(2𝜋) =  cos 2𝜋 − 2 + 2𝜋 →  𝒇(𝟐𝝅) = 𝟓. 𝟐𝟖
 

Por tanto, se cumple Bolzano, es decir, existe al menos un punto c  (0, 2) tal que f(c) = 0, siendo c una solución real de la 
ecuación en dicho intervalo. 

 

a) Discute el siguiente sistema de ecuaciones lineales en función del parámetro a  R  {

𝑎𝑥 + 𝑦 + 𝑧 = 1
𝑥 + 𝑎𝑦 + 𝑧 = 0
𝑥 + 𝑦 + 𝑎𝑧 = 0

 

b) Resuélvelo razonadamente para el valor 𝑎 =  0. 
 

Para discutir el sistema de ecuaciones empleamos el teorema de Rouché Frobenius: “la condición necesaria y suficiente 
para que un sistema de m ecuaciones y n incógnitas tenga solución, es que el rango de la matriz de los coeficientes y el de 
la matriz ampliada sean iguales”.  

Siendo M la matriz de los coeficientes y M* la matriz ampliada: 

 Si Rg(M) = Rg(M*) = nº incógnitas  Sistema compatible determinado 

 Si Rg(M) = Rg(M*)  nº incógnitas  Sistema compatible indeterminado 

 Si Rg(M)  Rg(M*)   Sistema incompatible 

|𝑀| = |
𝑎 1 1
1 𝑎 1
1 1 𝑎

| = 𝑎3 − 3𝑎 + 2 → 𝑎3 − 3𝑎 + 2 = 0 → {

𝒂𝟏 = 𝟏   
𝒂𝟐 = 𝟏   
𝒂𝟑 = −𝟐

→ ∀𝒂 ∈ 𝑹 − {−𝟐, 𝟏}: 𝑹𝒈(𝑴) = 𝟑 

Si a = 1: 

|𝑀∗| = |
1 1 𝟏
1 1 𝟏
1 1 1

    
𝟏
𝟐
0
| = 𝟎 →  𝒂 = 𝟏: 𝑹𝒈(𝑴∗) = 𝟐 

Si a = -2: 

|𝑀∗| = |
−2 1 1
1 −2 1
1 1 −2

    
1
0
0
| → |𝑑𝑒𝑡| = |𝐶1, 𝐶2, 𝐶4| = 𝟑 →  𝒂 = −𝟐: 𝑹𝒈(𝑴

∗) = 𝟑 

Por tanto: 

  a  R – {-2, 1}:  Rg(M) = Rg(M*) = nº incógnitas = 3  SCD 
 Si a = 1:   Rg(M) = 1  Rg(M*) = 2  nº incógnitas  SI 
 Si a = -2:  Rg(M) = 2  Rg(M*) = 3    SI 

Para a = 0, el sistema es compatible determinado, lo resolvemos por Gauss: 

{
𝑦 + 𝑧 = 1
𝑥 + 𝑧 = 0
𝑥 + 𝑦 = 0

→ (
0 1 1
1 0 1
1 1 0

    |
1
0
0
)
𝐸1 ↔ 𝐸2
→    (

1 0 1
0 1 1
1 1 0

    |
0
1
0
) →

𝐸3 = 𝐸1 − 𝐸3

→ (
1 0 1
0 1 1
0 −1 1

    |
0
1
0
) →

𝐸3 = 𝐸2 + 𝐸3

→ (
1 0 1
0 1 1
0 0 2

    |
0
1
1
) → 𝑧 =

1

2
→ {

𝑥 +
1

2
= 0

𝑦 +
1

2
= 1

→ 𝑥 = −
1

2
→ 𝑦 =  

1

2
→ 𝑆𝑜𝑙𝑢𝑐𝑖ó𝑛 = (−

𝟏

𝟐
,
𝟏

𝟐
,
𝟏

𝟐
) 
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  Dados los planos  ≡  −𝑥 +  2𝑦 +  𝑧 +  2 =  0 y  ≡ −2𝑦 +  𝑧 =  0 

a) Calcula razonadamente el volumen del tetraedro formado por el origen de coordenadas y los puntos de 
intersección del plano  con los tres ejes coordenados. 

b) Encuentra razonadamente la ecuación general o implícita de la recta paralela a los planos  y  que pase por el 
punto P(0,-1,3).  

 
Un vértice del tetraedro ya lo tenemos A (0, 0, 0). Los otros tres vértices tenemos que hallarlos como los puntos de 
intersección de los tres ejes coordenados con el plano : 

 Eje x   y = 0, z = 0  -x + 2 = 0  x = 2   B (2, 0, 0) 
 Eje y   x = 0, z = 0  2y + 2 = 0  y = -1   C (0, -1, 0) 
 Eje z   x = 0, y = 0  z + 2 = 0  z = -2 D (0, 0, -2) 

El tetraedro queda como sigue: 

 

Por último, calculamos el volumen del tetraedro utilizando el producto mixto: 

𝑉 =
|[𝐴𝐵⃗⃗⃗⃗  ⃗, 𝐴𝐶⃗⃗⃗⃗  ⃗, 𝐴𝐷⃗⃗ ⃗⃗  ⃗]|

6
=

||
2 0 0
0 −1 0
0 0 −2

||

6
=
4

6
→ 𝑽 = 

𝟐

𝟑
𝒖𝟑 

 
Si la recta r es paralela a los planos  y , su vector director será perpendicular a los vectores normales de los dos planos. 
Por lo que podemos calcular el vector director de la recta r como el producto vectorial de los vectores normales de ambos 
planos: 

�⃗� 𝛼 = (−1, 2, 1)

�⃗� 𝛽 = (0,−2, 1)
→ 𝑑 𝑟 = �⃗� 𝛼 × �⃗� 𝛽 = |

𝑖 𝑗 �⃗� 

−1 2 1
0 −2 1

| → �⃗⃗� 𝒓 = (𝟎, 𝟏, 𝟐) 

El punto de la recta nos lo da el enunciado, por lo que la ecuación general de la recta será, partimos de la ecuación continua: 

𝑥

0
=
𝑦 + 1

1
=
𝑧 − 3

2
→

𝑥
0 =

𝑦 + 1
1

𝑦 + 1
1

=
𝑧 − 3
2

→ 𝒓 ≡ {
𝒙 = 𝟎                  
𝟐𝒚 − 𝒛 + 𝟓 = 𝟎

 

 

a) En una empresa hay tres robots A, B y C dedicados a soldar componentes electrónicos en placas de circuito 
impreso. El 25% de los componentes son soldados por el robot A, el 20% por el B y el 55% por el C. Se sabe que la 
probabilidad de que una placa tenga un defecto de soldadura es de 0,03 si ha sido soldado por el robot A, 0,04 por 
el robot B y 0,02 por el robot C. 

a. Elegida una placa al azar, calcula razonadamente la probabilidad de que tenga un defecto de soldadura. 
b. Se escoge al azar una placa y resulta tener un defecto de soldadura, calcula razonadamente la probabilidad 

de que haya sido soldada por el robot C.  
b) Lanzamos cinco veces una moneda trucada. La probabilidad de obtener cara es 0,6. Calcula razonadamente la 

probabilidad de: 
a. Obtener exactamente tres caras. 
b. Obtener más de tres caras. 

z

B
y

x

C
A

D
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Para responder a las preguntas del apartado a), hacemos un diagrama de árbol. Si llamamos a los sucesos: 

- A = “soldado por el robot A” 

- B = “soldado por el robot B” 

- C = “soldado por el robot” 

- D = “que el componente sea defectuoso” 

- D̅ = “que el componente no sea defectuoso” 
 

 
Para calcular la probabilidad de que sea defectuosa, usamos el teorema de la probabilidad total: 

𝑃(𝐷) = 𝑃(𝐴) · 𝑃(𝐷|𝐴) + 𝑃(𝐵) · 𝑃(𝐷|𝐵) + 𝑃(𝐶) · 𝑃(𝐷|𝐶) = 0.25 · 0.03 + 0.2 · 0.04 + 0.55 · 0.02 → 𝑷(𝑫) = 𝟎. 𝟎𝟐𝟔𝟓 

Para calcular la probabilidad de que siendo defectuosa haya sido soldada por el robot C, empleamos la probabilidad 
condicionada y el teorema de Bayes: 

𝑃(𝐶|𝐷) =
𝑃(𝐶 ∩ 𝐷)

𝑃(𝐷)
=
𝑃(𝐷|𝐶) · (𝑃𝐶)

𝑃(𝐷)
=
0.02 · 0.55

0.0265
→ 𝑷(𝑪|𝑫) = 𝟎. 𝟒𝟏𝟓 

 
En el apartado b) empleamos la tabla de la distribución Binomial. Para ello tenemos que designar la variable X = “sacar 
cruz”, que sigue una distribución binomial: 𝐵𝑖𝑛 (𝑛, 𝑝).  
Además, la probabilidad de sacar 3 caras será la misma que de sacar 2 cruces y la probabilidad de sacar más de 3 caras será 
la misma que la de sacar 3 o menos cruces: 

𝑿~𝑩𝒊𝒏 (𝟓,𝟎. 𝟒)

→ {

𝑷(𝑿 = 𝟐) = 𝟎. 𝟑𝟒𝟓𝟔                                                                                                                                                                 

𝑃(𝑋 ≤ 3) = 1 − 𝑃(𝑋 > 3) = 1 − [𝑃(𝑋 = 4) + 𝑃(𝑋 = 5)] = 1 − (0.0768 + 0.0102) → 𝑷(𝑿 ≤ 𝟑) = 𝟎. 𝟗𝟏𝟑
 

 
Si empleamos la variable X = “sacar cara”, la 𝑝 = 0.6 y no podríamos usar la tabla, ya que esta llega hasta una 𝑃 = 0.5 

  Halla razonadamente las dimensiones más económicas de una piscina de 32 m3 con un fondo cuadrado, de manera 

que la superficie de sus paredes y el suelo necesiten la cantidad mínima de material. 

 
La función a optimiza (minimizar) es el área lateral y de la base: 

𝐴(𝑥, 𝑦) =  𝐴𝑏𝑎𝑠𝑒 + 𝐴𝑙𝑎𝑡𝑒𝑟𝑎𝑙  →  𝑨(𝒙, 𝒚) = 𝒙
𝟐 + 𝟒𝒙𝒚 

Usamos el volumen de la piscina para poner una variable en función de la otra: 

𝑉(𝑥) =  𝐴𝑏𝑎𝑠𝑒 ℎ →  32 = 𝑥
2 · 𝑦 →  𝒚 =

𝟑𝟐

𝒙𝟐
→  𝐴(𝑥) = 𝑥2 + 4𝑥

32

𝑥2
→  𝑨(𝒙) = 𝒙𝟐 +

𝟏𝟐𝟖

𝒙
 

𝐴′(𝑥) = 2𝑥 −
128

𝑥2
→ 𝑨′(𝒙) = 𝟎  →  2𝑥 −

128

𝑥2
= 0 → 𝒙 = 𝟒𝒎   

 𝐴′′(𝑥) =  2 +
256

𝑥3
 → 𝐴′′(4) = 6 >  0 →  𝑴í𝒏𝒊𝒎𝒐 →  𝒚 =  𝟐 𝒎  

Con lo que las dimensiones de la piscina son 4x4x32. 

0,25

B

D

0,04

0,96

A
D0,03

0,97

C
D

D0,98

0,020,55

D

D0,2

x

y

x
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  Calcula razonadamente las siguientes integrales: 

a) ∫
𝑥3+2𝑥2+𝑥−10

𝑥2+𝑥−2
 𝒹𝑥 

b) ∫ 𝑥2 𝐿𝑛𝑥 𝒹𝑥 
 
La primera es una integral racional: 

∫
𝑥3 + 2𝑥2 + 𝑥 − 10

𝑥2 + 𝑥 − 2
 𝒹𝑥 →

𝑥3 + 2𝑥2 + 𝑥 − 10

𝑥2 + 𝑥 − 2
=
𝑥3 + 2𝑥2 + 𝑥 − 10

(𝑥 − 1)(𝑥 + 2)
→
𝑥3 + 2𝑥2 + 𝑥 − 10

𝑥2 + 𝑥 − 2
=

𝐴

(𝑥 − 1)
+

𝐵

(𝑥 + 2)

→
𝑥3 + 2𝑥2 + 𝑥 − 10

𝑥2 + 𝑥 − 2
=
𝐴 (𝑥 + 2) + 𝐵(𝑥 − 1)

(𝑥 − 1)(𝑥 + 2)
→ 𝑥3 + 2𝑥2 + 𝑥 − 10 = 𝐴 (𝑥 + 2) + 𝐵(𝑥 − 1)

→ {
𝑥 = −2 → −12 = −3𝐵 → 𝑩 = 𝟒
𝑥 = 1 → −6 = 3𝐴 → 𝑨 = −𝟐      

 

𝐼 = ∫
−2

𝑥 − 1
 𝒹𝑥 + ∫

4

𝑥 + 2
 𝒹𝑥 → 𝑰 = −𝟐𝑳𝒏|𝒙 − 𝟏| + 𝟒𝑳𝒏|𝒙 + 𝟐| 

La segunda la hacemos por partes: 

∫𝑥2 𝐿𝑛𝑥 𝒹𝑥 →
𝑢 = 𝐿𝑛𝑥 →  𝒹𝑢 =

1
𝑥 𝒹𝑥

𝒹𝑣 = 𝑥2𝒹𝑥 → 𝑣 =
𝑥3

3
  
→ 𝐼 = 𝐿𝑛𝑥 ·

𝑥3

3
−∫

𝑥3

3
·
1

𝑥
𝒹𝑥 =

𝑥3 𝐿𝑛𝑥

3
− ∫

𝑥2

3
𝒹𝑥 → 𝑰 =

𝒙𝟑 𝑳𝒏𝒙

𝟑
−
𝒙𝟑

𝟗
 

 Dadas matrices 

𝐴 = (
0 1 1
1 0 0
0 0 1

)           𝐵 = (
−1 0 1
0 −1 0
1 1 0

)           𝐶 = (
1 1 0
0 3 0
−1 0 1

) 

a) Calcula razonadamente A-1 
b) Calcula razonadamente la matriz X que verifica que 𝐴 · 𝑋 +  𝐵 =  𝐶2 

 
Calculamos la inversa de A mediante Gauss: 

(
0 1 1
1 0 0
0 0 1

   |   
1 0 0
0 1 0
0 0 1

)
𝐸1 ↔ 𝐸2
→    (

1 0 0
0 1 1
0 0 1

   |   
0 1 0
1 0 0
0 0 1

) → 𝐹2 = 𝐹2 − 𝐹3 → (
1 0 0
0 1 0
0 0 1

   |   
0 1 0
1 0 −1
0 0 1

) 

Por lo que la matriz inversa de A será: 

𝑨−𝟏 = (
𝟎 𝟏 𝟎
𝟏 𝟎 −𝟏
𝟎 𝟎 𝟏

) 

Primero despejamos X de la ecuación: 

𝐴 · 𝑋 +  𝐵 =  𝐶2 → 𝐴 · 𝑋 =  𝐶2 − 𝐵 → 𝐴−1 · 𝐴 · 𝑋 = 𝐴−1 (𝐶2 − 𝐵) → 𝐼 · 𝑋 = 𝐴−1 (𝐶2 − 𝐵) → 𝑿 = 𝑨−𝟏 (𝑪𝟐 −𝑩) 

𝐶2 = (
1 1 0
0 3 0
−1 0 1

) · (
1 1 0
0 3 0
−1 0 1

) → 𝑪𝟐 = (
𝟏 𝟒 𝟎
𝟎 𝟗 𝟎
−𝟐 −𝟏 𝟏

) 

𝐶2 − 𝐵 = (
1 4 0
0 9 0
−2 −1 1

) − (
−1 0 1
0 −1 0
1 1 0

) → 𝑪𝟐 − 𝑩 = (
𝟐 𝟒 −𝟏
𝟎 𝟏𝟎 𝟎
−𝟑 −𝟐 𝟏

) 

𝑋 = (
0 1 0
1 0 −1
0 0 1

) ·  (
2 4 −1
0 10 0
−3 −2 1

) → 𝑿 = (
𝟎 𝟏𝟎 𝟎
𝟓 𝟔 −𝟐
−𝟑 −𝟐 𝟏

) 

a) Halla razonadamente el valor de a  R para el cual el plano 𝛼 ≡  𝑥 −  𝑦 −  𝑎𝑧 +  5 =  0 es paralelo a la recta 𝑟 ≡
𝑥−2

3
=

𝑦

−5
=
𝑧

2
 

b) Calcula razonadamente la distancia del punto P(1, 2, 3) a la recta 𝑟 ≡
𝑥−3

2
= 𝑦 − 1 = 𝑧 
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Si el plano tiene que ser paralelo a la recta, su vector normal será perpendicular al vector normal de la recta. Por lo que 
podemos emplear el producto escalar, ya que cuando dos vectores son perpendiculares su producto escalar es nulo: 

�⃗� 𝛼 = (1,−1,−𝑎)

𝑑 𝑟 = (3,−5, 2)    
→ �⃗� 𝛼 ⊥ 𝑑 𝑟 → �⃗� 𝛼 · 𝑑 𝑟 = 0 → (1,−1,−𝑎) · (3,−5, 2) = 0 → 3 + 5 − 2𝑎 = 0 → 𝒂 = 𝟒 

Para calcular la distancia entre el punto P y la recta r, primero hallamos un plano  
perpendicular a r que contenga a P. 

Después calculamos el punto Q como intersección del plano  con la recta r. 

Por último, calculamos la distancia entre los puntos Q y P. 
 

 

El vector normal del plano  es el vector director de la recta r. Para deducir la ecuación del plano usamos la ecuación normal 
del plano: 

𝑑 𝑟 = (2, 1, 1) → 𝜋 ≡ 2(𝑥 − 1) + 1(𝑦 − 2) + 1(𝑧 − 3) = 0 → 𝝅 ≡ 𝟐𝒙 + 𝒚 + 𝒛 − 𝟕 = 𝟎 

Para hallar el punto Q, sustituimos las coordenadas genéricas de r en la ecuación de . Para ello necesitamos las ecuaciones 
paramétricas de la recta: 

𝑟 ≡ {
𝑥 = 3 + 2𝜆
𝑦 = 1 + 𝜆  
𝑧 = 𝜆           

→ 𝜋 ≡ 2(3 + 2𝜆) + (1 + 𝜆) + 𝜆 − 7 = 0 → 𝜆 = 0 

Ahora sustituimos  en las coordenadas genéricas de r: 

𝑸 = (𝟑, 𝟏, 𝟎) 

Por último, la distancia entre dos puntos es igual al módulo del vector que forman: 

𝑑(𝑃, 𝑄) = |𝑃𝑄⃗⃗⃗⃗  ⃗| = √(3 − 1)2 + (1 − 2)2 + (0 − 3)2 → 𝒅(𝑷, 𝒓) = 𝒅(𝑷, 𝑸) = √𝟏𝟒 𝒖 

 

a) De una urna que contiene tres bolas blancas y dos bolas rojas extraemos, sucesivamente y sin reemplazamiento, 
dos bolas. Calcula razonadamente la probabilidad de: 

a. Que la segunda bola extraída sea blanca.  
b. Si la segunda bola extraída ha sido blanca, que la primera fuera roja.  

b) El tiempo de duración de las llamadas telefónicas a cierta centralita se distribuye según una distribución normal 
de media 5 minutos y varianza 4. Calcula razonadamente: 

a. La probabilidad de que una llamada dure menos de 4,5 minutos. 
b. El tiempo de duración que no es superado por el 33% de las llamadas.  

 
 
Para responder a las preguntas del apartado a), hacemos un diagrama de árbol. Si llamamos a los sucesos: 

- B = “sacar bola blanca” 

- R = “sacar bola roja” 

 
Para calcular la probabilidad de que el libro elegido sea de matemáticas, usamos el teorema de la probabilidad total: 

𝑃(2ª 𝐵) = 𝑃(𝐵) · 𝑃(𝐵|𝐵) + 𝑃(𝑅) · 𝑃(𝑅|𝐵) =
3

5
·
1

2
+
2

5
·
3

4
→ 𝑷(𝟐ª 𝑩) = 𝟎. 𝟓 

P

r

Q

3/5 R

B

B1/2

1/2

R

B

R1/4

3/42/5
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Para calcular la probabilidad de que siendo de matemáticas, sea de la estantería B, empleamos la probabilidad 
condicionada y el teorema de Bayes: 

𝑃(1ª 𝑅|2ª 𝐵) =
𝑃(1ª 𝑅 ∩ 2ª 𝐵)

𝑃(2ª 𝐵)
=
𝑃(2ª 𝐵|1ª 𝑅) · 𝑃(1ª 𝑅)

𝑃(𝑀)
=

3
4 ·
2
5

0.5
→ 𝑷(𝟏ª 𝑹|𝟐ª 𝑩) = 𝟎. 𝟔 

 
En el apartado b) empleamos la distribución Normal. 
Si designamos la variable X = “duración de las llamadas”, sigue una distribución normal: 𝑁 (𝜇, 𝜎) 

𝑿~𝑵 (𝟓,𝟐) 

La probabilidad de que una llamada dure menos de 4.5 minutos será: 

𝑃(𝑋 < 4.5)
𝑻𝒊𝒑𝒊𝒇𝒊𝒄𝒂𝒎𝒐𝒔
→         𝑃 (

𝑋 − 𝜇

𝜎
<
4.5 − 5

2
) = 𝑃(𝑍 < −0.25) 

Si nos fijamos en la curva de la distribución normal tipificada vemos como, al ser el área debajo de la curva igual a 1: 

 

𝑃(𝑍 < −0.25) = 1 − 𝑃(𝑋 > 0.25)
𝑺𝒖𝒄𝒆𝒔𝒐 𝑪𝒐𝒏𝒕𝒓𝒂𝒓𝒊𝒐
→            1 − [1 − 𝑃(𝑥 < 0.25)

𝑩𝒖𝒔𝒄𝒂𝒎𝒐𝒔 𝒆𝒏 𝒍𝒂 𝑻𝒂𝒃𝒍𝒂
→                1 − (1 − 0.5987)] → 𝑷(𝑿 < 𝟒. 𝟓)

= 𝟎. 𝟓𝟗𝟖𝟕 

 
Queremos hallar el valor k, tal que 𝑃(𝑍 < 𝑘) = 0.33. Como en la tabla que tenemos no nos aparece la probabilidad de 0.33, 
buscamos la contraria 0.67: 

𝑃(𝑋 < 𝑘) = 0.33
𝑻𝒊𝒑𝒊𝒇𝒊𝒄𝒂𝒎𝒐𝒔
→         𝑃 (

𝑋 − 𝜇

𝜎
<
𝑘 − 5

2
) = 0.33 

𝑩𝒖𝒔𝒄𝒂𝒎𝒐𝒔 𝒆𝒏 𝒍𝒂 𝑻𝒂𝒃𝒍𝒂
→                 

𝑘 − 5

2
= −0.44 → 𝒌 = 𝟒. 𝟏𝟐 

Es decir, el 33% de las llamadas telefónicas no superan los 4.12 minutos. 

0,25-0,25


