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¿ Ves algo en este libro que no está bien explicado ? ¿ Encontraste
algún error ? 
¿ La notación que usé y o no es la que usa la cátedra ? Mandame un
mail y  lo corrijo.

www.asimov.com.ar
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te enseñó a razonar. 
¿ Este es tu caso ? No desesperéis ! Aquí estoy  para ay udarte !

Ojo con esto: No hice escribí esto para expertos en matemática. No
busques acá rigurosidad, demostraciones raras o cosas por el estilo.
Este no es un libro para docentes. Este es un libro para alumnos.
Más concretamente, es un libro para el alumno que existe en la
realidad-real (o sea, v os).

Dejame darte unas recomendaciones para cursar la materia

* No hay  manera de estudiar matemática a último momento. Tenés
que llev ar la materia al día e ir haciendo los ejercicios de la guía.
Consultá los resultados con otros chicos o v erif icalos con los
ejercicios resueltos que saqué y o.

* Tratá de no f altar a las clases. Si en tu aula no explican bien,
cambiate a otra. ( No digas que te lo dije y o porque se enojan )

* Atento. Leer sólo teoría no sirv e. Ellos te v an a tomar ejercicios.
Tenés que saber resolv er ejercicios. Conclusión, antes del examen
buscá parciales v iejos y  resolv elos. Tenés algunos para temas de
exámenes bajar de mi página:

www.asimov.com.ar

También saqué un apunte con parciales resueltos de año pasado. (
No están para bajar. Están impresos en papel ). 
Por último: si te llega a ir mal o tenés que recursar... Bueno, no es
terrible, che. Siempre v iene bien saber matemática. Hacela de
nuev o y  sacate mil. 
Última cosa: Por f av or, si v es errores o pensás que hay  cosas que
están mal en este libro, av isame. Entrá a la página, mandame un
mail y  lo corrijo. Suerte en el examen !
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OTROS APUNTES ASIMOV
* EJERCICIOS RESUELTOS DE LA GUIA DE MATEMATICA Son los
ejercicios de la guía resueltos y  explicados.

* PARCIALES RESUELTOS DE MATEMATICA 
Son exámenes que f ueron tomados el año pasado. Todos los
ejercicios están explicados. También hay  parciales resueltos de años
anteriores.

* EJERCICIOS RESUELTOS DE OTRAS MATERIAS
Son ejercicios resueltos de f ísica, química, matemática, Biof ísica y
otras materias del CBC. De todas estas materias hay  parciales
resueltos. También hay  parciales resueltos de Biología Celular.

OTROS LIBROS DE ASIMOV:

* QUÍMICA PARA EL CBC * FISICA PARA EL CBC * BIOFISICA
PARA EL CBC

Estos libros tienen lo que se da en clase pero hablado en castellano.

Temas que están en el libro 2 : DERIVADAS E
INTEGRALES
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absolutamente todo lo que f igura v a a aparecer y  v as a tener que
usarlo. Pero:☺¡Alegría!

Vas a v er que no es tan dif ícil ! Empecemos
PASAR DE TÉRMINO - DESPEJAR VER

En f ísica todo el tiempo hay  que andar despejando y  pasando de
término. Tenés que saber esto a la perf ección. No es dif ícil. Sólo
tenés que recordar las siguientes reglas:

1 - Lo que está sumando pasa restando
2 - Lo que está restando pasa sumando
3 – Lo que está multiplicando pasa div idiendo
4 - Lo que está div idiendo pasa multiplicando

5 - Lo que está como2pasa como raíz

6 - Lo que está como raíz pasa como2

Reglas para pasar de término

Estas reglas se usan para despejar una incógnita de una ecuación.
Despejar x signif ica hacer que esta letra incógnita x quede sola a un
lado del signo igual. ( Es decir que a la larga me v a a tener que
quedar x = tanto ).

Veamos: Usando las reglas de pasaje de términos despejar X de las
siguientes ecuaciones:
1) 2 = 5 – X
X está restando, la paso al otro lado sumando: 2 + X = 5 El 2 está
sumando, lo paso al otro lado restando: X = 5 – 2

Por lo tanto⇒x=3 ←Solución. 82) 4 =X
X está div idiendo, la paso al otro lado multiplicando: 4 . X = 8 8 El
cuatro está multiplicando, lo paso al otro miembro div idiendo: X 4
Es decir: x=2 ←Solución.

3) x2= 25
La x está al cuadrado. Este cuadrado pasa al otro lado como raíz: X=
25
Por lo tanto⇒ x=5 ←Solución.
( En realidad la solución sería + 5 o - 5 . Eso lo v amos a v er
después )
Resolv ete ahora estos ejercicios. En todos hay  que despejar X :
1) x + 5 = 8 Rta: x = 3 
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Simplif icando por dos:

3 +5 = 11  ←Resultado2 4  4 
Comprobá este asunto con algunas f racciones a v er si aprendiste el
método:

1)1 +1 Rta : 12 2
2)
1 +1 Rta :3 2 4 4
3) 1 +
1 Rta :3 2 2
4)
1 +2 Rta :7

2 3 6 5)

2 +4 Rta :22 3 5 15
6)
7 +5 Rta :64 3 7 21

7) 
1
 + 1 Rta : b + aa b a b

8) 
a
 + c Rta : a.d + b.cb d b d

DISTRIBUTIVA
Suponé que tengo que resolv er esta cuenta: 2 ( 3 + 5 ) = X. Se
puede sumar primero lo que está entre paréntesis , y  en ese caso
me quedaría:

2 ( 8 ) = X ⇒ 16 = X ←Solución.
Pero también se puede resolv er haciendo distributiv a. ( "Distributiv a"
signif ica, distribuir el número que multiplica ). Eso sería hacer lo
siguiente:
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Acá v an otro tipo de ejercicios que también son importantes:
* DADO EL GRÁFICO, CALCULAR m, b Y DAR LA ECUACIÓN DE
LA RECTA
a)1 Rta: m =1 ; b = 0 y  =1x + 02 2

2
b) 5 Rta: m =−5 ; b = 5 y  = −5 x+5 6 6

6
c)2 Rta: m = - 1 ; b = 1 y  = - 1 x + 11

-1
2 1 1 x −1d)-1 Rta: m= − ; b = -1 y  = 
2 2

-2
PARÁBOLA
Una parábola es una curv a así ⇒ . Desde el punto de v ista
matemático esta curv a está dada por la f unción:

Y= a x2+ b x + c ←Ecuación de la parábola

Fijate que si tuv iera sólo el término y  = b x + c tendría una recta. Al

agregarle el término con x2la recta se transf orma en una parábola.
Es el término cuadrático el que me dice que es una parábola. Ellos

dicen que y  = a x2+ b x + c es una función cuadrática porque tiene

un término con x2. Una parábola podría ser por ejemplo:

Y = 2 x2+ 5 x + 8 
En este caso a sería igual a 2, b a 5 y  c sería 8. Los términos de la
ecuación también pueden ser negativ os como en:

Y = - x2+ 2 x -1

Acá sería a = - 1, b = 2 y  c = -1. A v eces el segundo o tercer
término pueden f altar. ( El primero nunca puede f altar por que es el
cuadrático ). Un ejemplo en donde f altan términos sería:

Y= 0,5 x2– 3 ( a = 0,5 , b = 0, C = -3 ) o también:

Y = x2- 3 x ( a = 1, b = - 3, c = 0 )

La ecuación también puede estar desordenada, entonces para saber
quién es a, quién b, y  quién c, tengo que ordenarla primero. Ejemplo:

Y = - 3 x - 1 + 5 x2 Ordeno y  me queda :
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ecuación podría ser la ecuación de un problema del tipo: " Encontrar
un número x tal que si le resto 3 me da 5 ". ¿ Cómo se resolv ería
una ecuación de este tipo ?
Rta: Muy  f ácil. Se despeja x y  chau. Fijate :

x – 3 = 5 ⇒ x = 5 + 3 ⇒ x = 8

¿Qué pasa ahora si me dan una ecuación así ? : x + y  = 6 .
Esto es lo que se llama una ecuación con 2 incógnitas. Así como
está, no se puede resolv er. O sea, tendría inf initas soluciones. Por
ejemplo, algunas podrían ser:

x = 6 ; y  = 0 ó x = 7 ; y  = - 1
ó x = 8 ; y  = - 2

Creo que v es a dónde apunto. Si trato de buscar 2 números x e y  tal
que la suma sea 6, v oy  a tener millones de soluciones. ( Bueno...
millones no... inf initas !!! ) Bueno, ahora distinta es la cosa si y o te
digo: " dame dos números cuy a suma sea 6 y  cuy a resta sea 4 "
Ahí el asunto cambia. Este problema SItiene solución.
Matemáticamente se pone así:

x + y  = 6 x - y  = 4 
Esto es lo que ellos llaman sistema de dos ecuaciones con dos
incógnitas. ¿ Cómo se resuelv e esto ? Veamos.
SOLUCIÓN DE UN SISTEMA DE 2 ECUACIONES CON 2
INCÓGNITAS Hay  v arios métodos para resolv er 2 ecuaciones con 2
incógnitas. Te recuerdo los dos más f áciles. Supongamos que tengo
el sistema:
x + y  = 6 x - y  = 4 
MÉTODO 1 : DESPEJAR Y REEMPLAZAR ( SUBSTITUCIÓN ) Se
despeja una de las incógnitas de la primera ecuación y  se reemplaza
en la segunda. Por ejemplo, despejo x de x + y  = 6. Me queda: x = 6
– y. Reemplazando esta x en la segunda ecuación. Tengo: ( 6 – y  ) –
y  = 4 Ahora:
6 – y  - y  = 4 6 – 4 = 2 y
2 = 2 y  ⇒ y = 1
Ya calculé el v alor de y. Reemplazando esta Y en cualquiera de las
2 ecuaciones originales saco el v alor de x. Por ejemplo, si pongo y  =

1 en la 1rade las ecuaciones:
x + 1 = 6 x = 6 – 1
⇒ x = 5
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Supongamos que tengo un país determinado tal que h(t) representa a
la cantidad

de habitantes de ese país en el tiempo t (t en años). La f unción g(t)
representa el consumo por habitante en f unción del tiempo. Se
pregunta:
a) ¿Cuál es el consumo total de ese país en el año t?
Igual que antes lo que hago es:

CONSUMO POR HABITANTE x CANTIDAD DE
HABITANTE = CONSUMO TOTAL ⇒Si f (t) es el consumo
total:
f (t) = h

(t)
x
g

(t)
FUNCIÓN QUE DA EL CONSUMO TOTAL Acá v es como
una f unción puede ser producto de 2 f unciones. Ahora, ¿ Cuánto
v alen las f unciones h y  g ? Rta: Bueno, no lo sé. Pero su producto
da el consumo total.
EJEMPLO Che, ¿ se callan ? Vamos a hacer un ejercicio. Se quiere
hacer una caja partiendo de una cartulina de 30 cm x 40 cm. Se pide
calcular el v olumen de la caja. El v olumen de la caja será: Vol =
ancho xalto xlargo. Es decir:
V = (40 – 2x) (30 – 2x) . x

Ahora, x no v a a poder tomar v alores may ores que 15 cm. Porque
sino no tendría caja. Tampoco xpuede ser negativ o. Entonces digo
que la f unción que me da el v olumen de la caja en f unción de x es:

V(x) = (40 – 2x) (30 – 2x) . x con 0 < x < 15
¿ Cómo hago si quiero graf icar esto ? Bueno lo que hago es darle
v alores a x (entre 0 y  15 ) y  sacar los de V(x).
Vamos a otro ejemplo
Supongamos que los precios de la electricidad son los siguientes:

2,38 $ costo f ijo que paga todo el mundo
0,0634 $ / kilowatt si uno consume menos de 126 Kwh.
0,094 $ / kilowatt si uno consume másde 126 Kwh.

Encima de esto, se cobra 17,20 % de impuesto sobre el total
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consumido. De manera que v oy  a tener 2 f unciones: una para
consumo may or que 126 Kwh. y  otra p/ consumo menor que 126
Kw-h. Si no hubiera que pagar ese 17,20 % de más, lo que habría
que pagar sería:

Ahora, para aumentar una cosa un 17,20 % lo que se hace es

multiplicar a todo por 17.20 y  sumárselo a lo que uno y a tenía. (Esto
hay  que pensarlo un poco)100
De manera que la f unción que me dice lo que tengo que pagar (f (x))
en f unción de los kilowats-hora que consumo (x) v a a ser lo que

tenía antes multiplicado por 1+172, .a1+17,20  . Esto es porque hacer

la cuenta a + 17,20 a es lo mismo100 100  100 
que hacer ( Lo que hice es sacar a f actor común).

La f unción queda: Esta f unción así def inida es lo que el problema
pedía calcular. Teniendo la f unción ésta, puedo calcular por ejemplo
cuánto paga un tipo que consumió 122 Kw. (por ejemplo). Para hacer
eso, reemplazo xpor 122 en la f unción para x ≤ 126 Kwh.

Quedaría así : Plata a pagar = 1.172x[ 0,0634 .122+ 2,38]
Si el consumo f uera may or a 126 Kw. (por ejemplo130Kw), la cosa
quedaría:

Plata a pagar = 1.172 x[2,38 + 0,0634x126 + 0,094 (130– 126)] FIN
FUNCIONES
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Represento esta f unción:

Esta f unción es como la f unción y  = x pero igual de los 2 lados. El
eje Y es el eje de simetría. Es como si el eje Y f uera un espejo.

EJEMPLO GRAFICAR LA FUNCION f (x) = x - 2
Lo que hago es darle v alores a x y  f ormar una tabla:

Esta f unción es igual a la f unción módulo de x ( l xl ) pero toda
corrida para allá  en 2 lugares. Vamos a hacerlo ahora en f orma
analítica, es decir, aplicando la def inición de módulo.

Fíjate. Tengo f (x) = x - 2 . Eso signif ica que aplicando la def inición
me queda: 
Ahora, x -2 ≥ 0 signif ica x ≥ 2 y  x -2 < 0 signif ica x < 2. La f unción
queda def inida así: 

Fíjense ahora esta otra f unción: f (x) = x - 2. ¿ será igual que la
anterior? RTA: NO. Voy  a hacer una tabla con v alores y  la
represento:

Es decir, lo que pasa es que todo el gráf ico se v a para abajo en 2
unidades. Si tuv iera f (x) = a.x me queda como la x  pero más
abierta o más cerrada. Supongamos que a = 2. Le doy  v alores a x y
me queda:

¿ Cuál es la pregunta ? ¿ Qué para que sirv e la f unción módulo ? 
Rta: Eeehhhhmmm... Que se y o. Para nada. La matemática es así.
Uno def ine cosas y  después se pone a jugar con ellas. ¿ Cómo? ¿
Que ? ¿ Que estoy  chapita ? Sí, sí, los matemáticos estamos re-
chapitas ! ( Risas )

EL CASO DEL MOVIMIENTO RECTILINEO Y UNIFORME
Este es un tema de f ísica. ¿ Alguien cursa f ísica ? En f ísica la
ecuación de la posición de un móv il que se muev e con mov imiento
rectilíneo y  unif orme es: 

x(t) = xo + v  (t – to) Esta es una f unción lineal. V es la v elocidad del
móv il y  xo es la posición inicial. ( Es el lugar de donde salió). to es la
hora en el momento de salir. 

Si tengo el caso de que xo = 0 y  to = 0  me queda: x(t)= v.t

Esta es una ecuación del tipo y  = m x . Acá a y y o la llamé x y  a x
la llamé t. Lo demás es lo mismo. 
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22d(P1, P2) = (y  -y  ) + (x -x )

21 2 1

No v oy  a hacer la deducción de esta f órmula choclaza. Pero si lo
pensás un poco, v as a v er que sale de plantear el teorema de
Pitágoras en el triángulo f ormado entre los puntos P1 y  P2.

Che, ahora ojo, entiendan lo que estoy  diciendo. Cuando digo "
calcular la distancia" me estoy  ref iriendo ef ectiv amente a la
distancia real que hay  de un punto a otro. O sea, la distancia que
v os podrías ir y  medir con una regla sobre el papel. Vamos a un
ejemplo: 
CALCULAR LA DISTANCIA QUE HAY ENTRE LOS PUNTOS P1 ( 1 ,
4 ) Y P2 ( 3 , 2 )

Solución: Bueno, hago un dibujito y  escribo la f órmula 
La distancia v a a ser: d(P

1
, P

2
) =

22 (y  -y  ) + (x -x )

21 2 1
Entonces: d(P

1
, P

2
) = 

22 (2 - 4) + ( 3 - 1)

d(P

1
, P

2
) = 

22 (- 2) + ( 2) = 8
Raíz de 8 es más o menos 2,82. Si hicieras el dibujito en escala en
un papel, la distancia entre P1 y  P2 medida con una regla te daría
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FUNCIONES 
CUADRÁTICAS
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OTRO EJEMPLO: Representar y  = (x -2)2 + 3 
El ( x – 2) hace que toda la f unción se corra para allá en dos
unidades. El +3 hace que toda la f unción se corra para arriba en 3
unidades. 
El mínimo de la parábola está en x = 2. El eje de simetría es la recta
x = 2. La imagen de la f unción es Im (f ) = R ≥ 3 

La f unción f (x) = (x–2)2 + 3 no parece tener la f orma f (x) = ax2+ bx
+c. Sin embargo es una cuadrática. Fijate. Hago el cuadrado del
binomio y  v eamos que da: 

f (x) = ( x – 2 )2 + 3 = ( x2 – 2.2 x + 22) + 3 
cuadrado del binomio

⇒ f (x) = x2 – 4 x + 4 + 3 

⇒ f (x) = x2 – 4 x + 7

¿ Es lo mismo escribir la ecuación de cualquiera de las dos maneras
? Rta: SI, es lo mismo. Lo que pasa es que si quiero graf icar, la
primera manera me permite hacerlo prácticamente sin tener que
hacer una tabla.

Por ejemplo quiero que dibujen a ojo esta f unción: Y = 3 ( x + 1)2 +
4. Vay an pensándolo. ¿ Listo ? Bueno. ¿ a v er que hicieron ? 
El + 1 me dice que la f unción está corrida para allá ← en 1 unidad. El
+ 4 me dice que la parábola está corrida en 4 unidades para arriba. El
- del 3 indica que v a para abajo. De manera que el gráf ico tiene que
dar algo así: 
¿ El 3 que signif ica ? Bueno, solamente me dice si la parábola v a a
ser más ancha o más angosta. ( así o así ) 
Ahora quiero poner todo esto en f orma general. Supongamos que

tengo la parábola escrita en la f orma f (x) = a (x - α)2 + β

Eso querrá decir que el v értice está en el punto (α,β) 
Ojo, (α , β ), NO (- α , β ). Recuerden esto. 
Si a es positiv a la cosa irá para arriba (sonriente ). Si a es negativ a
la cosa iría así (triste). 
El eje de simetría será la recta x = α. 
VÉRTICE DE UNA PARÁBOLA

Hay  una cosa que se llama completar cuadrados. La deducción no la
v oy  a hacer. Les v oy  a dar las f órmulas f inales. Estas f órmulas

sirv en para escribir la parábola en la f orma y  = a (x - α)2 + β, si a
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Vamos a hacer un ejemplo: 
HALLAR LA INTERSECCIÓN ENTRE LA RECTA g(x) = 3x + 2 Y LA

PARÁBOLA f (x) = 2x2 + 8x -1 
Bueno, lo que hago es graf icar la recta y  la parábola y  v er donde se
cortan.

Lo que hice f ue resolv er el ejercicio gráf icamente. Ahora quiero
resolv erlo analíticamente. ¿ Qué hago ? A v er, piensen. Claro, tengo
que igualar las dos ecuaciones y  despejar x. Entonces: Hago f (x) =
g(x) :

⇒ 2x2 + 8x - 1 = 3x + 2 

⇒ 2x2 + 8x - 3x - 1 - 2 = 0 

⇒ 2x2 + 5x - 3 = 0 Aplico la f órmula para las raíces de la ec.
cuadrática y  me da:

Estas son las coordenadas de x donde se cortan la recta y  la
parábola. Para hallar las coordenadas y, lo que hago es reemplazar
x1 y  x2 en la ecuación de f (x) o de g(x). Si hice todo bien, tendría
que dar lo mismo. Si hago eso me da:

g(-3) = 3(-3) + 2 = -7 

g(1/2) = 3(1/2) + 2 = 3.5 Entonces, los puntos de encuentro son:
Quiero que v eas ahora otra aplicación de todo este tema de
f unciones cuadráticas. Vamos a hacer el problema del rendimiento
de la naf ta. 
PROBLEMA:
EL RENDIMIENTO DE NAFTA r (EN Km/LITRO) DE UN
AUTOMOVIL ESTÁ RELACIONADO CON LA VELOCIDAD ( EN
Km/h ) POR LA FUNCIÓN: 

r(v ) = -1/3 v 2 + 60 v  con 0 < v  < 180

a) HALLAR LOS VALORES DE v  PARA LOS CUALES EL
RENDIMIENTO DE NAFTA AUMENTA CON v  Y LOS VALORES DE
v  PARA LOS CUALES EL RENDIEMIENTO DE NAFTA DISMINUYE.

b) HALLAR LA VELOCIDAD PARA LA CUAL EL RENDIEMITNO ES
MÁXIMO Y CACULAR DICHO RENDIMIENTO.

a) Tengo que graf icar la f unción r (v) = 1/3 v 2 + 60 v. Esto me v a a
dar una parábola que v a para abajo. Fijate que el domino está
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restringido (la f unción solo ∃ para v alores de v  comprendidos entre
0 y  180 Km/h.

Para graf icar, hago lo de siempre. Calculo las coordenadas del
v értice. 
Haciendo las cuentas me da: 
a) Entonces v eo que el rendimiento de naf ta aumenta en ( 0, 90 ) y
disminuy e en ( 90, 180 ).

b) La v elocidad para la cual el rendimiento es máximo es v  = 90
Km/h. El máximo rendimiento será r = 2.700 Km/L. 
PROBLEMA: Se lanza una pelota desde 25 m de altura. Piden hacer
el gráf ico de la posición en f unción del tiempo y  preguntan en que
momento la pelota v uelv e a estar a 25 m de altura. Dan como dato
la ecuación de la posición en f unción del tiempo que es: s(t) = - 16

(t-3)2 + 169 Para t ≥ 0

Hago el gráf ico de esto. Las coordenadas del v értice son ( 3, 169 ).
Vamos a v er dónde corta esta f unción al eje t. En este caso como

tengo expresada la f unción en la f orma y  = a (xα)2 + β. Puedo

directamente despejar directamente ( t - 3)2 sin usar la f órmula para
la ecuación cuadrática. Igualo a cero:

- 16 (t -3)2 + 169 = 0 

⇒ - 16 (t -3)2 = -169 
⇒

(t -3)

2 = 169
16
Los 2 signos menos se cancelan. Ahora lo que no se tienen que

olv idar es que cuando pasan el 2 al otro lado como raíz cuadrada,
esa raíz tiene doble signo.

Miren: (t -3)2 = 169 ⇒ t – 3 = ± 169 ⇒ t 1,2 = 3 ± 3,25 16 16
Si hubiera hecho esto aplicando la f órmula para la ecuación
cuadrática … ¿ me hubiera dado lo mismo ? 
Rta: Sí, claro. TIENE QUE DAR LO MISMO. (Probalo). El gráf ico
queda: 
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−b ± b2−4ac → Los ceros son 11/3 y  13/32a
El dominio nos queda div idido en tres interv alos (lo div idimos en los

ceros). Vemos que es positiv a en (∞, 13/3) U (11/3 , +∞)
3 2 32. Sea f(x)= .Hallar el valor de c є R de manera que 4
2
la imagen de f sea el intervalo [-3;+∞). Para el valor de
c encontrado,hallar el conjunto de positividad de f 
La f unción tiene un mínimo en el v értice. La abscisa del v értice la

calculamos como xv = −b . En este caso, nos da xv = -12a

Entonces, el mínimo v alor de la f unción v a a ser 

f (-1) = 3/4 (-1)2 + 3/2 (-1) + c = c – 3/4
Nos piden que la imagen de la f unción sea [-3 ; +∞) → el mínimo es
-3

c – 3/4 = -3 → c = -3 + 3/4
→ c = 9/4
Entonces, la f unción nos queda f (x) = 3/4 x2 + 3/2 x – 9/4

Calculamos los ceros: −b ± b2−4ac → 1 y  - 3 2a
El dominio nos queda div idido en tres interv alos:

(∞ ; -3) → f  (-4) = 15/4 > 0 

(-3; 1) → f  (0) = 9/4 < 0 

(1; +∞) → f  (2) = 15/4 > 0

El conjunto de positiv idad es (∞ ; -3) U (1 ; +∞) FIN
FUNCIONES CUADRÁTICAS

* CONTINUIDAD * POLINOMIOS * COMPOSICION DE
FUNCIONES

CONTINUIDAD - TEOREMA DE BOLZANO - DIVISIÓN DE
POLINOMIOS - TEOREMA DEL RESTO - INTERVALOS DE
POSITIVIDAD Y NEGATIVIDAD - COMPOSICION DE FUNCIONES
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la derecha o a la izquierda o arriba o abajo. La f unción se puede
agrandar, se puede achicar, puede ref lejarse sobre el eje x o sobre el
eje y. Eso es lo que quiero que v ean.
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FUNCIÓN INVERSA
Recta a 45º ( Espejo ) 
FUNCIÓN INVERSA

Ustedes saben que puedo tener una f unción F que v a de un
conjunto A a otro conjunto B. Ahora busco la f unción INVERSA, es
decir la f unción que v a de B a A. Pregunto: ¿ Siempre existirá esa
f unción ? Fíjense en este ejemplo:

A f  B A f -1 B

¿ Podría ser F-1 una f unción ? Respuesta: no. Fíjense que no. Hay
dos cosas que no se cumplirían. Por un lado habría un elemento que
no tendría imagen ( ). Por otro lado habría un elemento con dos
imágenes ( )

Entonces, ¿qué tendría que pasar para que existiera f unción inv ersa
? Y bueno, de cada elemento tendría que salir UNA SOLA f lecha y
esa f lecha tendría que llegar a UN SOLO elemento. Es decir, tendré
f unciones inv ersas cuando tenga gráf icos de este tipo:

ESTA FUNCIÓN PUEDE TENER INVERSA

Esto escrito en f orma matemática queda así: 
1) se debe cumplir que Imagen f  = Codominio F 2) dado un elemento
Y0 que pertenece a la imagen de F, debe existir un único x0 que

pertenezca al dominio de F tal que F(x0) = Y0 A estas dos cosas le
v amos a poner nombre. Decimos así (esto anótenlo): 
FUNCIÓN SURYECTIVA: una f unción es sury ectiv a si la imagen de
la f unción coincide con el conjunto de llegada (codominio).

FUNCIÓN INYECTIVA: una f unción será iny ectiv a si cada Y0 es
imagen de un único elemento del dominio. 
Ahora, si una f unción es sury ectiv a e iny ectiv a a la v ez decimos
que la f unción es BIYECTIVA. Siempre que una f unción sea
BIYECTIVA tendrá inv ersa. Vamos a v er algunos ejercicios para
reconocer cuándo una f unción es biy ectiv a, sury ectiv a y  todo eso.

EJEMPLO: Dada la función f(x)= x + 2 decir si tiene inversa.
Bueno, hagamos el gráf ico: 
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y  ← y  = x + 2 
x

El Codominio son todos los reales. La imagen de la f unción también
son todos los reales. De manera que la f unción es sury ectiv a. Toda
la imagen coincide con todo el codominio. 2Para saber si es
iny ectiv a tengo que f ijarme si existe algún v alor Y0 que sea imagen
de dos elementos. Para eso trazo una recta paralela al eje x y  me
f ijo si corta la f unción en más de un punto.

Y0
Veo que la recta corta en un solo punto, ⇒ la f unción dada es
iny ectiv a. Conclusión: F es sury ectiv a e iny ectiv a, ⇒ F es
biy ectiv a y  tiene inv ersa. 
Vamos a este otro caso: Miren esta f unción: 

← f (x)= x2

Veo que la imagen son ℝ≥0. El codominio son todos los reales, por lo

tanto F(x)= x2 no es sury ectiv a. Si trazo una recta horizontal, v eo
que corta el gráf ico en más de un punto. ⇒ la f unción dada tampoco
es iny ectiv a. Entonces... ¿ tendrá inv ersa ? Rta : No, por que no es
biy ectiv a. 
Ahora v amos a hacer unos ejemplos más:

EJERCICIO: Dado el siguiente gráfico: 
a) Resolver la ecuación F(x)=0. 
b) ¿ Para qué valores tiene solución la ecuación F(x)= Y0?

a) Bueno, ¿ cuándo la f unción dada v aldrá cero ? Me tengo que f ijar
para Y0 = 0, cuánto v ale x. Mirando el gráf ico v eo que F(x) es igual
a cero en X = 0, por lo tanto la respuesta es X = 0.

Si me piden cuándo la f unción dada v ale 1, trazo una recta horizontal
en Y0 = 1 y  me f ijo dónde corta a la f unción. El x correspondiente al
lugar donde la recta corte, será la solución.

Esta recta trazo →
x Esta es la solución

b) Ahora, ¿ entre qué v alores puedo mov er la recta horizontal tal que
corte a la f unción?. Bueno, entre –2 y  2. Cualquier recta horizontal
que esté en el interv alo (-2;2) corta la f unción en un solo punto.
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Por lo tanto, la ecuación F(x) = Y0 tiene solución para todos los Y0ε
(- 2 , 2). La f unción dada, ¿tendrá inv ersa?. Bueno, así como está
no, por que la Im f  = (-2 , 2) y  el codominio son todos los reales, de
manera que en principio la f unción no sería sury ectiv a. Sin embargo,
si restrinjo el codominio y  digo que el codominio de f  = (-2, 2) ,
entonces ahí sí la f unción sería sury ectiv a.

Esto de restringir el dominio o el codominio se puede hacer. Ahora:
¿la f unción dada es iny ectiv a? Sí, es iny ectiv a porque rectas
horizontales la cortan en un sólo punto. Es decir, que si restrinjo el
codominio la f unción dada es biy ectiv a y  tendrá inv ersa. Si no
restrinjo el codominio, la f unción no es nada. Fíjense entonces que
el hecho de que una f unción tenga inv ersa o no, depende un poco de
cuáles sean el dominio y  el codominio. 
Vamos a otro ejemplo.
EJERCICIO:

Dada la función F(x)= x2+ 3 decidir en qué caso existe por lo
menos una solución de la ecuación F(x)= Y0. Bueno, supongamos
que me dicen que Y0 = 7. Me queda: 

F(x) = 7 ⇒ x2 + 3 =7 ⇒ x2 = 7 –3 ⇒ x = 4 ⇒ x= ± 2
¿La f unción dada será iny ectiv a?. No. Porque hay  dos v alores de x
(2 y  –2) que v ay an a parar al mismo Y0 (7). Esto se puede v er en el
gráf ico 

← y  = x2 + 3 
7
-2 2

Es decir, la ecuación: x2 + 3 = Y0 tiene solución para todos los Y0≥3.
¿Será única la solución? No. Siempre tendré dos soluciones. El
único caso donde tengo una sola solución es para x=0 (ahí la f unción

v ale 3). Ahora piensen: F(x) = x2 + 3 ¿cuándo tendrá solución la
ecuación f (x)=Y0? Y bueno, hago F(x)=Y0 y  me f ijo qué pasa:

X2 + 3= Y0 ⇒ x2= Y0 – 3 
⇒ x = y0−3
Lo que se tiene que cumplir es que Y0 – 3 sea may or que cero,
entonces: 
Y0 - 3 ≥ 0 ⇒ Y0≥ 3
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La ecuación F(x)=Y0 tendrá solución siempre que Y0 sea may or o
igual que tres. La imagen de la f unción será [3; +∞). Lo importante
de entender es esto: ¿ qué hacía la f unción F(x)? Yo le daba un x y
ella me daba un Y. 
Ahora... ¿qué hace la f unción x = y −3 Exactamente lo contrario. Yo
le doy  un v alor de Y, y  ella me da un x. 
A esto apunta todo este asunto de las f unciones inv ersas. ¿lo v en,
chicos?.

EJERCICIO: Dada la función F(x)= (x-1)2+ 2 que va de ℝ enℝ,
decir si:

a) ¿es inyectiva? 
b) ¿es suryectiva? c) Calcular la imagen.

Despejo x de Y= (x-1)2 + 2 . Me queda: y  – 2 = ( x – 1 )2 

⇒ x – 1 = ± y −2 ⇒ x= 1 ± y −2
Me queda entonces: x= 1 ± y −2
¿Cuál será la imagen de la f unción?. Tenemos que lograr que la raíz
no me de negativ a, entonces: 
y ≥ 0 ⇒ y -2 ≥ 0 ⇒ Y ≥ 2

Entonces la imagen de la f unción será Imf = [2; +∞). Eso también se

v e si graf ico la f unción original que era F(x) = (x-1)2 + 2. Es una
parábola. Ustedes y a saben eso. ¿ El v értice está en dónde ? Rta:
En ( 1 ; 2 ).

← y  = (x-1)2 + 2 
2 
1

Ahora, ¿será sury ectiv a la f unción?. No. La imagen son todos los
reales may ores o iguales que 2 y  el codominio son todos los reales.
La imagen no coincide con el codominio y  la f unción no es
sury ectiv a. 
¿Es iny ectiv a?. No, tampoco. Fíjense que si trazo una recta
horizontal ella me corta la f unción en dos puntos ⇒ no es iny ectiv a. 
¿Tiene inv ersa? No. No es biy ectiv a, así que no tiene inv ersa. 
Ahora quiero que v ean algo. Vamos a hacer que la f unción tenga
inv ersa. Fíjense: Para hacer eso tendría que cambiar un poco la
f unción. Es decir, elimino la parte que me hace que la f unción no sea
iny ectiv a. La cosa queda así:
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←Y= (x – 1)2 + 2 Lo saco→
Con Dom F = ℝ≥ 1

Es decir, restringí el dominio para que la rama izquierda no exista. La
f unción y a es iny ectiv a. Ahora tengo que hacer que sea sury ectiv a.
¿ Cómo hago ? Piensen. Lo que tengo que hacer es restringir
también el codominio. Digo:

Cod f = [ 2, +∞ ) 
Ahora el codominio coincide con la imagen y  la f unción es
sury ectiv a. Entonces la f unción esta: 

Cod (f ) ←Y= (x – 1)2 + 2
2 
1 Dom (f )

Va a ser biy ectiv a. ¿Tendrá inv ersa? Y sí. Justamente sí. Para eso
hice todo esto de restringir dominio y  codominio. Chicos, una cosa.

Para hablar de la f unción inv ersa de F la ponemos así: F-1. Ahora,
ojo. Esto no quiere decir “hago la cuenta 1/F”. Nada que v er. Por
f av or, no me hagan horrores en los parciales. Cuando les piden:

“Hallar F-1” están queriendo decir que busquen la f unción inv ersa.

Nada más. El asunto de poner que la inv ersa de F es F-1 es sólo

una manera de escribirlo. F-1 es sólo una notación para expresar:
“f unción inv ersa de F”. Es decir, lo que tengo es esto:

f  

A X Y B 

f-1
La f unción v a del dominio A al codominio B. La inv ersa v a al rev és,
del conjunto B al conjunto A.

Volv amos al ejercicio. Me habían dado la f unción F(x)= (x-1)2 + 2.
Llegué a la conclusión que restringiendo el dominio y  el codominio,
podía encontrar la inv ersa que era: F(y )= 1 + y − 2

Ahora v ean esto. F(y ) es F-1 ¿ s i? Bien. ¿ Cómo hago para
graf icarla ?. ¿ Le doy  v alores a Y y  saco los de X? No. Primero lo
que tengo que hacer es reemplazar la Y por la X para poder
graf icarla. Tenía: F(y )= 1 + y −2
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Cambiando la Y por la X me queda: F(x)= 1 + x −2

Ahora si, y a la puedo graf icar. Tengo que darle v alores a x y  saco
los de F(x). Noten una cosa. La f unción no me quedó 1 ± x −2 . Me
quedó 1 + x − 2 .Eso es por la restricción que hice del dominio al
principio. Entonces, v oy  dando v alores y  me queda esto: 

Y Y= (x-1)2 ← recta y  =x

2 

←f -1 (x)= 1 + x −2
1 X

Lo que quiero que v ean es que el gráf ico de la f unción inv ersa es
simétrico al gráf ico de la f unción dada con respecto a la recta Y=X.

Esto siempre es así. Es como si la f unción F-1 f uera la F pero
ref lejada en un espejo que sería la recta Y = X. Esto no lo olv iden.
Por f av or. Repito: El gráf ico de la f unción inv ersa es siempre
simétrico al de la f unción dada respecto de la bisectriz del primer y
tercer cuadrante, es decir la recta Y=X.

Por ejemplo, si me dicen que una f unción cualquiera tiene esta
f orma: Yo sé que la f unción inv ersa será algo así:

Función Y dada → ← recta y = x
← f unción inv ersa 
x

En los parciales siempre pedimos que calculen f unciones inv ersas
y  que las graf iquen. Por lo tanto, estudien esto bien. ¿Hay  dudas?
¿Entienden? ¿ Voy  demasiado rápido ?

Bueno, v amos a v er otro ejemplo.
Hallar la función inversa de 
f
(
x
)
=
1
x −1+ 2 (si es posible). El dominio de 
f=ℝ-{ 1 }. El codominio son todos los reales. 
Bueno, lo que v oy  a hacer es igual que antes. Tengo que despejar x.

98



Entonces: 
1 1 f (x) = x −1+ 2 ⇒ Y-2 = x −1 ⇒ ( x-1).(y-2) = 1 
1 1 ⇒ x - 1 = y − 2 ⇒ X = 1 + y −2

¿Cuál es la imagen de f  ? Bueno, según lo que despejé, Im f  = ℝ - {
2 }. Ahora, ¿ Es sury ectiv a ? Y...no. Porque el codominio eran todos
los reales y  la imagen son todos los reales menos el elemento 2. Por
un elemento la imagen no coincide con el codominio y  la f unción no
es sury ectiv a. ¿Qué tengo que hacer para que si lo sea ? Bien,
restringir el codominio. Digo que con el codominio Cod f = ℝ-{2} la
f unción F(x) es sury ectiv a. Vamos v er ahora si la f unción es
iny ectiv a. Bueno, hay  que hacer el gráf ico de F y  v er qué pasa
cuando trazo rectas horizontales. Miren.

El gráf ico de y  =1 era así: x
← Y = 1/x 
¿ Cómo será ahora el de F(x-1), es decir Y= 1/(x-1) ?. Bueno, tiene
que quedar toda la f unción corrida para allá → en 1. 

1←y= x −1
1 ¿Y cómo será el gráf ico de f (x) = x −1+ 2 ? Y bueno, ahora tengo
que correr este último gráf ico que hice así: ↑ en dos. El gráf ico de la
f unción queda así: 
Y ← y  = [1/(x-1)] +2 
2 
Recta 1 x horizontal→

¿Qué pasa si trazo rectas horizontales ? Bueno, éstas cortan a la
f unción siempre en un sólo punto. Quiere decir que la f unción dada
es iny ectiv a. Fíjense que la recta Y = 2 nunca corta a la f unción.
Bueno, eso no importa. Lo que importa, es que si la recta corta a la
f unción, la corte en un solo punto. No importa que hay a una recta
que no la corte en ningún punto. 
Conclusión, con la restricción del codominio, la f unción dada es
sury ectiv a. Aparte la f unción así como está es iny ectiv a. Por lo
tanto, con la restricción del codominio la f unción es biy ectiv a y
tendrá inv ersa. Ahora v iene la pregunta: ¿Cuál es la inv ersa? Y
bueno, es la f unción que a cada Y le hace corresponder un x, es
decir, es lo que tenía antes. A v er. ¿qué f ue lo que hice al principio?
Había despejado la x. Bueno, esa es la f unción inv ersa. Entonces:
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1 X = 1 +y −2 ES LA FUNCIÓN INVERSA !

¿ Cómo es el gráf ico de la f unción inv ersa ? Y bueno, para
graf icarla puedo aplicar la regla que dice que la f unción inv ersa tiene
que ser simétrica respecto de la recta Y = X. Es decir que el gráf ico
me v a a dar así:

Función inv ersa Función dada

Atención: ¿puedo graf icarla dando v alores y  haciendo una tabla? Sí,
claro. En la f unción f (y ) = 1 + [ 1 / ( y  – 2 ) ] reemplazo la y  por la x.
Esto lo hago sólo para poder graf icar. No se olv iden. Me queda:

1 Y= 1 + x −2

Ahora si me quiero tomar el trabajo de darle v alores a x y  sacar los
de F(x), lo puedo hacer. Es un poco largo, pero lo puedo hacer. Con
esto podría v erif icar si el gráf ico de la f unción inv ersa me da
simétrico respecto de la recta y  = x. Otra cosa mas que quiero que

v ean es la siguiente: Tengo una f unción F. Hallo la inv ersa F-1. La

f unción F era biy ectiv a, ¿ sí ? Y la F-1 ¿ Cómo será ? Claro,

también biy ectiv a. Es decir que F-1 también tendrá inv ersa.
Pregunta: ¿ Cuál será la f unción inv ersa de la f unción inv ersa ?
Respuesta: la f unción dada. FUNCIONES CRECIENTES Y
DECRECIENTES (MONÓTONAS)

Cuando una f unción crece todo el tiempo o decrece todo el tiempo
digo que es una f unción MONÓTONA. Es como si f uera una f unción
“aburrida”. Todo el tiempo hace lo mismo: o crece o decrece. Miren
estos ejemplos:

1 2 3 4 5 
sube baja sube baja v er

FUNCIONES ESTRICTAMENTE CRECIENTES O DECRECIENTES.
Son f unciones que no paran de crecer o no paran de decrecer. En los
gráf icos de arriba, todas las f unciones son estrictamente crecientes
o decrecientes salv o el número 5. E gráf ico número 5 me muestra
una f unción que no es estrictamente monótona. Eso pasa porque
hay  un momento en donde la f unción es constante. No crece ni
decrece. Para saber si una f unción es creciente o decreciente lo que
hago es mirar el gráf ico. Si sube todo el tiempo es creciente. Si baja
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todo el tiempo es decreciente. Más adelante v amos a v er la manera
rigurosa de demostrar que una f unción es creciente o decreciente.

ASÍNTOTAS 
¿ Qué es una asíntota ? Bueno, son rectas a las cuales la f unción
se acerca pero nunca toca. Por ejemplo, si tengo la f unción
y
=
1
x +2, el gráf ico da así: −1
←Asíntota hori- zontal en y  = 2 
← Asíntota v ertical x = 1

¿Cuáles son sus asíntotas? Bueno, en el gráf ico lo v eo bien. Son
las que marqué. Ahora, dada una f unción ¿cómo hago para saber si
tiene asíntotas ? Bueno, miren, v amos a v er primero las asíntotas
v erticales. ¿ Qué pasa cuando me v oy  acercando al v alor x = 1 ?
Bueno, si v engo por derecha (← así) la f unción sube cada v ez más
y  tiende a más inf inito (+ ∞).

Si me acerco a x = 1 por la izquierda (→ así) la f unción tiende a
menos inf inito. (∞). Es decir, acercándome a x = 1 la f unción tiende
a tomar v alores muy  grandes. Estos v alores tienden a inf inito. De
un lado es + ∞ y  del otro - ∞. Esta es la condición para que hay a
asíntota v ertical. Anoten:

ASÍNTOTA VERTICAL: 
Una f unción tiene asíntota v ertical en un punto x = a cuando
acercándome al punto a la f unción tiende a +∞ o a ∞. 
Para decir esto lo v amos a poner con la siguiente notación usamos
la palabra límite que signif ica “ir acercándose al punto”. Por ejemplo,
digo que: 
Lim
x
→
1+
F(x)= + 
∞
ESTO SE LEE: el límite de F(x) cuando x tiende a 1 por derecha es +
inf inito Y 
Lim
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x
→
1
F(x)= - 
∞
ESTO SE LEE: el límite de F(x) cuando -
x tiende a 1 por derecha es - inf inito. 

El poner 1+ o 1- es una notación para indicar que me v oy  acercando
por derecha o por izquierda. Vamos a poner esto en f orma
matemática. Fíjense. Digo que: 

UNA FUNCIÓN TIENE ASÍNTOTA VERTICAL EN x = a SÍ: a+ F(x)=

± ∞ o Limx→a F(x)= ± ∞Limx→
Ojo, el “o” no es excluy ente. Puede pasar una de las condiciones o
las dos a la v ez. Vamos ahora a las asíntotas horizontales. Acá pasa
lo mismo. Cuando me daban y
=
1
x +2, la f unción tendía a y  = 2 cuando x tendía a inf inito o a menos
inf inito. −1
y
1
− =+2x1
Asíntota horizontal en y  = 2. Asíntota v ertical en x = 1 ASÍNTOTA
HORIZONTAL
La f unción tendrá una asíntota horizontal cuando tienda a tomar un
v alor constante al tomar x v alores tendientes a inf inito o a menos
inf inito 
Puedo escribir esto en f orma matemática usando el concepto de
límite: 
UNA FUNCIÓN TENDRÁ ASÍNTOTA HORIZONTAL EN Y = b
CUANDO SE CUMPLA QUE: 
Limx→+∞ F(x) = b o Limx→-∞ F(x) = b 
Ojo, el número b no puede ser inf inito. Tiene que ser un v alor
constante como 1, 2, 500, 1.000,000 o algo por el estilo. Vamos a un
ejemplo: 
EJERCICIO:
Hallar las asíntotas para la función 
f (x) = 3x +1
()
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Lo que tengo que hacer primero es f ijarme cuál es el dominio. El
dominio serán todos los v alores que NO hagan que se anule el
denominador. 
Dom F(x)= ℝ- { 0 ; 1 }

Ahora, siempre los lugares donde se anula el denominador son
posibles candidatos a lugares donde puede haber asíntotas. Lo que
hago entonces es tomar el límite de la f unción para x tendiente a
cero y  para x tendiendo a uno. Si me da inf inito o menos inf inito,
tendré una asíntota v ertical en esos puntos. 
¿ Cómo hago para tomar el límite ? Bueno, v oy  dando v alores con
la calculadora y  v oy  v iendo qué pasa. Miren:

X F(x) 3x +1 Me acerco a cero →0,1 - 14 f (x) = x()0,01 - 104 
0,00 -1004 
1 
¿Qué v eo? Veo que a medida que me acerco a cero por derecha, la
f unción se acerca a ∞. Puedo poner entonces que: 

Limx→0+ F(x) = - ∞

¿ Es suf iciente esto para decir que la f unción tiene una asíntota
v ertical en x = 0 ? Rta: SI, es suf iciente. Después v eremos qué
pasa cuando me acerco a cero por la izquierda. Pero por ahora, la
f unción tiene asíntota v ertical en x = 0, Bueno, entonces

inv estiguemos qué pasa con la f unción cuando me acerco a 0-. Voy
dando v alores con la calculadora, igual que antes:

x F(x) 
La función toma -0,1 6 valores cada vez -0,01 96 más grandes -0,001 996

Veo que la f unción tiende todo el tiempo a más inf inito. Quiere decir
que del lado izquierdo la f unción también tiene una asíntota v ertical. 
Vamos ahora a X = 1 ¿qué pasa ahí ? Bueno, tendamos a
acercarnos a 1 por izquierda y  por derecha. Veamos qué pasa.
Agarro la calculadora y  hago miles de cuentas:

3x+1f(x)= x()

Por x F(x) x F(x) Por 0,9 - 41 1.1 39 ← Por izquierda 
izquierda 0,99 - 401 1.01 399 derecha
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0,999 - 4001 1.001 3999 0,9999 -40001 1.0001 39999 
¿ Qué v eo ? Veo que la f unción tiende a +∞ por derecha y  a ∞ por
izquierda. Puedo poner entonces que: 

Limx→1+ F(x)= + ∞ y  Limx→→ F(x)= ∞

Bien. Con esto demuestro que la f unción tiene asíntotas v erticales
en x = 1. Vamos ahora a las asíntotas horizontales. ¿ Qué tenía que
hacer ? Tenía que hacer tender a la f unción a +∞ y  a ∞ y  v er qué
pasaba ¿ sí ? Bueno, hago eso. Otra v ez agarro la calculadora y
empiezo a darle v alores cada v ez más grandes.

f
(
x
)
=
3x+1
x()

x F(x) x F(x) 
10 0,3 -10 -0,26 
100 0,03 -100 -0,029 

1000 3 x 10-3 -1000 -3 x 10-3

10000 3x 10-4 -10000 -3 x 10-4

¿Qué v eo? Veo que Limx→+∞ F(x) = 0 y  Limx→-∞ F(x) = 0 ¿Qué
comprobé, entonces? Comprobé que la f unción tiene asíntotas
horizontal en Y = 0. Esto pasa porque la f unción toma un v alor
constante cuando x → ± ∞. Ese v alor constante es Y = 0.

Ahora, quiero que v ean para qué sirv ió todo este asunto de buscar
las asíntotas de una f unción. La cosa es así: el tener las asíntotas
de una f unción me ayuda a graficarla. Es decir, a ustedes les dan
una f unción... Ahora, ¿ Cómo saben qué f orma tiene? Habría que
dar v alores y  sería todo un lío. Teniendo las asíntotas es más f ácil.
Fíjense. Para la f unción dada sé que tiene asíntotas v erticales en x
= 0 y  x = 1. También sé que tiene una asíntota horizontal en y  = 0.
Comprobé que los v alores que tomaba la f unción eran:

Limx→→ F(x)= +∞ ; Limx→0+ F(x)= ∞

Limx→→ F(x)= ∞ ; Limx→1+ F(x)= +∞
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Limx→-∞ F(x)= 0 ; Limx→+∞ F(x)= 0

Eso quiere decir que la f unción que me dan v a a tener esta f orma: 
f
(
x
)
=
3x +1
x() y

1 x No sé exactamente cuál v a a ser el gráf ico de la f unción, pero
sé que v a a tener esta f orma. Eso es lo importante.

Vamos a v er otro ejemplo de asíntotas: 

HALLAR LAS ASINTOTAS DE LA FUNCIÓN f (x)=x2

−2x −3. x −3

Vamos. Fijémonos primero cuál es el dominio de la f unción ¿por qué
busco el dominio? Bueno, porque justamente estoy  buscando los
puntos problemáticos. Donde se anule el denominador v oy  a tener
posibles asíntotas v erticales. El denominador se anula en x = 3 ⇒
Dom F= ℝ- { 3 } 
Muy  bien. Ya tengo el dominio. Sé que v oy  a tener problemas en el
punto x = 3. Voy  ahora al numerador. Quiero buscar los ceros de la

f unción. Fíjense: Tengo x2 – 2x – 3. Si hago la cuadrática, me da:

X 1=-1 ← Raíces de x2 – 2x – 3 X2 = 3
¿Ahora qué pasa? Pasa que en x = 3 el numerador se hace cero,
pero atención, x-3 también se hace cero en x = 3. Es decir, que en x
= 3 la f unción v aldría 0/0. O sea, la f unción no existe en x = 3. (Por
f av or piensen bien esto chicos !!) los ceros de F v an a ser: ceros
de F= { -1 } ( 3 NO ! )

Ahora que tengo las raíces del numerador, puedo f actorear este
polinomio y  ponerlo como: (x + 1) (x – 3). La f unción original que era

f (x) =x2 −2x −3 queda: 
( )( )
x −3
f(x)= ()
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Busquemos las asíntotas v erticales ¿se acuerdan lo que había que
hacer? Había que buscar el límite de la f unción para x tendiendo a
algún número. Si ese límite daba inf inito o menos inf inito, iba a tener
asíntota v ertical. 
Escrito en f orma matemática:

Lim

x
→
a 
F (x) = 
±
∞

Condición para que haya asíntota vertical 
Bueno, empiezo probando con x = 3. A v er. Tomemos primero el
límite por izquierda: 

Limx→→F(x) = Limx→→(x+1)(x-3) = Limx→3- = (x + 1) = 4 (x-3)

El límite no me dio inf inito ni menos inf inito. Quiere decir que por
ahora no tengo asíntota v ertical en x = 3. Lo que si quiero que v ean
es lo siguiente: ¿ Por qué simplif iqué el (x-3) con el (x-3) ? ¿Puedo
hacer eso? Si Puedo hacerlo x no es igual a 3. Es decir, y o me
estoy  acercando a x = 3, pero no estoy  justo en x = 3. entonces si
puedo tachar los paréntesis. Aclaro esto porque si x f uera justo 3,
me quedaría la cuenta 0/0 y  ahí la simplif icación no se podría hacer.

¿Queda claro esto, che? Pregunten si no entienden, chicos. Veo
caras que... Bueno, sigo. Pruebo ahora por derecha. Tomo el

Limx→3+f (x). Veamos:

Limx→3+ (x+1)(x-3) (x-3) Limx→3+ (x + 1) = 4

Otra v ez el límite no me dio inf inito. Quiere decir que la f unción no
v a a tener asíntota v ertical en x = 3. ¿Hay  algún otro punto en
donde se anule el denominador ? Rta: NO. No hay  ningún otro.
Entonces puedo decir que la f unción dada NO tiene asíntotas
v erticales. 
Voy  a buscar ahora las asíntotas horizontales ¿se acuerdan lo que
había que hacer? Había que buscar los límites para x tendiendo a ∞
y  a ∞. Si alguno de esos límites daba un número que no f uera ∞ o ∞
iba a tener asíntota horizontal. Bien, empecemos. Hago tender
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primero x a + ∞:

Lim x→+∞ F(x) = Lim x→+∞ x2 −2x +3 = +∞x −3

¿Cómo hice para saber que el límite da inf inito? Muy  simple. Le f ui
dando v alores con la calculadora. Si le doy  a x v alores muy
grandes, la f unción toma v alores muy  grandes. Prueben. Agarren la
calculadora y  prueben. Bueno, ahora me f ijo qué pasa para x→-∞

Lim x→-∞ F(x) = Limx→-∞ x2 − 2x +3 =+∞x −3
Otra v ez el límite no me dio un número. Signif ica que la f unción NO
v a a tener asíntotas horizontales. 

Una cosa más quiero que v ean. En la f unción f (x) =( )( ) puedo
simplif icar ()
siempre (x – 3) con (x – 3) salv o justamente para x = 3. de manera
que puedo poner a la f unción que me dan como: 
F(x)= x + 1 para cualquier x salv o x = 3

¿Puedo hacer esto? Sí, claro que puedo. Es decir que la F que me
dan es en realidad la ecuación de una recta. Esto v ale para todo x≠
3. ¿Y en 3 qué pasa? Y bueno, en 3 la f unción NO EXISTE. 
¿A qué v oy ? Voy  a que traten de darse cuenta de que el gráf ico de
la f unción v a a ser el gráf ico de la recta y  = x + 1 salv o para el
punto x = 3 (ahí la f unción no v a a existir) Es decir que la
representación de f  es:

←Y = (x + 1)(x – 3) (x – 3) 4 
Acá la f unción no existe !! 
3 
¿Hago otro ejemplo de esto, quieren? 
EJERCICIO: Hallar las asíntotas verticales y horizontales (si
existen) de la 
f(x)= −x2 +2x+3función ()
Busco el dominio de la f unción. Lo de abajo se me anula para x = 0
y  para x = 3. esos serán posibles puntos de asíntotas v erticales.
Entonces: 
Dom F=ℝ- { 0 ; 3 } 
Busco los ceros de F. El polinomio de arriba - x2 + 2x + 3 se anula en
x1 = -1 y  x2 = 3. (eso lo saco de la cuadrática). Entonces: 
Ceros de F= {-1} (3 NO)
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Igual que antes. Aclaro que 3 NO es cero de F porque ahí se me
anulan numerador y  denominador. La f unción NO EXISTE en x = 3 (
la cuenta me daría 0/0 ). Busco ahora asíntotas v erticales. Los
puntos posibles serán x = 0 y  x = 3. Empiezo con cero por la
derecha. Como y a saben, hay  que ir dándole v alores con la
calculadora.

(− x2 + 2x +3)Limx→0+ f (x)= Limx→0+3x() =

Limx→0+ −( )( ) 3x() =

Limx→0+ ( ) −∞3x

El límite me dio – inf inito. Quiere decir que F tiene asíntota v ertical
en x = 0, Aclaro que de ahora en adelante v oy  a trabajar con la
f unción F(x)= -(x + 1)/3x Esta f unción v ale para todo x≠ 3. Vamos al
límite tendiendo a cero por la izquierda.

( ) +∞Limx→→ f (x)= Lim x→→3x
⇒ También hay  asíntota v ertical en x = 0 del lado izquierdo.
Probemos ahora con x = 3 por izquierda y  por derecha: 
() ()=−4Limx→→ 3x = 3×3 9
() ()=−4Limx→3+ 3x = 3×3 9
Los límites NO me dieron ∞. La f unción NO tiene asíntota v ertical
en x = 3. 
Vamos a las asíntotas horizontales. Tomo el límite para x→+∞. Voy
dando v alores grandes con la calculadora:

Limx→+∞f (x) = Limx→+∞ ( ) −1 HAY ASÍNTOTA 3x 3
Tomo ahora el límite para x tendiendo a menos inf inito. Probemos
dando v alores grandes negativ os.

Lim 

− x2 + 2x +3

x→-∞ () =−1 HAY ASÍNTOTA 3

Igual que antes. Tengo dos polinomios de igual grado, de manera que
el límite para x tendiendo a inf inito o a menos inf inito v a a dar un
número. ¿Hay  asíntota horizontal? Si, hay. La asíntota es Y= -1/3.
El gráf ico de la f unción v a a dar así:

108





lim f = lim8x −7 x ∞ x→∞ −4
Como el límite queda indeterminado debido a la div isión, entonces
div ido por x tanto en el numerador como en el denominador. 
7
lim
8
x
−
7
8−

= limx = 2 ⇒ y  = 2 es asíntota horizontal. x→∞ −4 x→∞ 4− 4

x
Rta: ⇒ y  = 2 es asíntota horizontal ⇒ x = 1 es una asíntota v ertical.
Hagamos un dibujito:

Y = 2 
f (x) = 8 x - 7 4 x - 4 ↑ X = 1
Calculamos el límite en el inf inito. Veamos:

lim 
bx −14= lim x(b −14/ x)= b 2x −3 x(2−3/ x) 2

x→+∞ x→+∞
Nos dicen que este límite v ale 4. Entonces tenemos: 
b = 4 → b = 4 x 2 2
b = 8 
Para calcular f -1 (x) despejamos la x de la f órmula de la f unción
original:

f (x) = y  = 
8x −14 2x−3

y  (2x - 3) = 8x – 14 → 2xy  – 8x = 3y  – 14 
→ x (2y  - 8) = 3y  – 14 

x = 3y −14 → cambiamos y  por x y  x por f -1 (x) 2y −8
f
-1 (x) = 3x −14 2x −8
M MATEMATICA PRIMER PARCIAL TEMA 6 
APELLIDO:………………………………………….NOMBRES:
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…………………………………………………….D.N.I:………………………………… 
INSCRIPTO EN: SEDE:……………………DIAS:………………… HORARIO:……………
AULA:…………………
CORRECTOR: ………………………………………….
En cada ejercicio escriba los
razonamientos que justifican la respuesta
3. Sean f(x)=
-x-2 y g(x)=
3x2

− x2 +4 y h = g◦f. Hallar las ecuaciones 
de todas las asíntotas de h, mediante el cálculo de los
límites correspondientes.

f (x) = - x -2 g (x) = 3x2 −x2+4

Calculamos la composición: h = g(f (x)) 
h(x) = 
−
(
−
x
−
2
)

2
+
4
→
h (x) = 

3x2 +12x +12−x−2)23(

− x2 −4x

lim 3x2 +12x +12= lim x
2 (3+12/ x +12/ x2)= 3= -3 A H.: − x2 −4x x2

(−1−4/ x) −1
x→+∞ x→+∞

A.V. Hay  que v er en qué puntos la f unción tiende a inf inito. Esto v a
a pasar en los bordes del dominio. 
Los puntos que no pertenecen al dominio son los que hacen 0 al
denominador: x = 0 y  x = -4. Si calculamos los límites, nos dan
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inf inito → son A.V.

Rta: Las asíntotas son y = -3 (A.H.) x = 0 y x = -4 (A.V.) FIN
ASINTOTAS
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FUNCIONES TRIGONOMÉTRICAS
FUNCIÓN Y = SEN X 
FUNCIONES TRIGONOMÉTRICAS 
Se def inen de la siguiente manera. Supongan que me dan un
triángulo rectángulo, es decir que tiene 90°. 
opuesto Triángulo rectángulo→ Hip 
α ←Ángulo de 90° Ady acente 
Tomo un ángulo α. Para ese ángulo: 
Sen α = opuesto Cos α = adyacente ← funciones
trigonométricas Hip Hip 
Ahora v amos a v er otra def inición: supongamos que me dan una
circunf erencia de radio 1. 
y  ← sentido

positiv o 1 P 
α α

x -1 1 x 
El punto P tiene coordenadas x e y. Como el radio de la
circunf erencia es 1, la hipotenusa v ale 1. Entonces el sen α y  el cos
α quedan así: 
Sen α = y /1 ⇒ sen α = y  
Cos α = x/1 ⇒ cos α = x
Esta segunda def inición me permite trabajar con ángulos may ores
que 90°. Por ejemplo, si el ángulo es de 180°, las coordenadas de P
son x = - 1 , y  = 0 . 
180
-1 Mirando el dibujo v eo que, como x = cos α e y  = sen α : 
Sen 180°= 0, Cos 180°= -1 
Vamos a hacerlo ahora, por ejemplo, para 270°. Para 270° el punto P
queda ubicado así: 
α= 270° 
P
Las coordenadas de P v an a ser: x = 0, y  = - 1, entonces: 
Sen 270°= -1, Cos 270°= 0 
Si hago esto para todos los puntos que están en el primer, segundo,
tercer y  cuarto cuadrante, tengo:

1° cuadrante: sen α= +, cos α= + 2° cuadrante: senα = +, cos α = -
3° cuadrante: sen α= , cos α = - 4° cuadrante: sen α= -, cos α = +
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Esto lo puedo resumir en este cuadrito: 
Cos α = - Cos α = + Sen α = + Sen α = + 
Sen α = - Sen α = - Cos α = - Cos α = +
A la circunf erencia de radio 1 se la llama circunf erencia
trigonométrica. Otra cosa que tienen que recordar es el teorema de
Pitágoras que dice que: 
Teorema de Pitágoras:
La suma de los cuadrados de los catetos es igual al cuadrado de la

hipotenusa. Es decir: Hip y  Hip2 = x2 + y 2 α x 
Como en la circunf erencia trigonométrica la hipotenusa v ale 1, me

queda: X2 + Y2 = 1. Ahora, como x = cos α e Y= sen α ,
reemplazando: 

(cos α)2 + (sen α)2= 1

A esto se lo llama identidad pitagórica o algo así. Otra cosa: ustedes
saben que los ángulos se miden también en radianes. Para calcular
un ángulo en radianes hacemos lo siguiente: la longitud de la
circunf erencia es 2πr. Acá el radio v ale 1 (r = 1), de manera que la
longitud total de la circunf erencia es 2π. Entonces:

← todo este ángulo v ale 2π radianes.

La equiv alencia es 2 π radianes = 360° ¿Qué pasa si quiero saber
cuánto v ale un ángulo cualquiera? Bueno, parto de la equiv alencia
2π radianes igual a 360° y  hago regla de tres simple. Por ejemplo, si
α = 180°:

360°_____2π rad 180°_____x(Rad.) 

x(Rad.) = 180° 2π/360° x = π Rad. 
Si hago esto para v arios ángulos, puedo construir esta tablita:

α en grados α en radianes 0 º 0 
30 º π/6 45 º π/4 60 º π/3 90 º π/2

180 º π
270 º 3π/2 
360 º 2π
Conv endría que recuerden estos v alores. Los v an a tener que usar
para hacer estos ejercicios. ¿Alguna pregunta sobre esto, chicos ? 
Bueno. Vamos a v er ahora cómo se graf ican las f unciones
trigonométricas. Es decir, cómo se representan y  qué f orma tienen.
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¿ Cómo ? ¿ La clase que v iene ? Bueno, está bien. La clase que
v iene.

FUNCIONES TRIGONOMÉTRICAS. REPRESENTACIÓN. 
Quiero que ahora v ean esto. ¿ Qué pasa si tengo un ángulo α y  le
sumo una v uelta ? (2π rad). Bueno, el ángulo v a a ser el mismo.
Fíjense:
α + 2π α
Entonces, Como el ángulo es el mismo, el seno y  el coseno v an a
v aler lo mismo. Es decir: 
Sen (α + 2π) = Sen α
Cos (α + 2π) = Cos α

Por esto se dice que las f unciones trigonométricas son periódicas de
período 2 π. Quiere decir, si le sumo 2 π (360°), v an a v aler lo
mismo. Algunos v alores del seno y  el coseno de α que se tienen que
acordar son los siguientes:

0 (0°) π /6 (30°)π /4 (45°)π /3 60 π /2 (90°)
Sen α0 ½ √2/2 √3/2 1 
Cos α 1 √3/2 √2/2 1/2 0

Vamos a graf icar las f unciones trigonométricas. Tomo las f unciones
F(x) = sen x y  G(x) = cos x. Usando la tablita de recién o la
calculadora v oy  dando v alores a x y  saco los de sen x. Eso da así:

1 ← Sen x 
0 π/2 π 3π/2 2π

-1 Fíjense que la f unción se repite a partir de 2π. También v ean que
el dominio v an a ser todos los reales, pero la imagen v a a ser
siempre Im (sen x) = [-1, 1].

Vamos ahora a las f unción Cos x. La v oy  graf icando dándole
v alores a x: 
1 ← Cos x 0 π/2 π 3π/2 2π
-1 
Lo que tienen que v er acá es que la f unción cos x es la f unción
seno pero corrida para allá ← en π/2.

Hagamos un ejercicio. Me dicen: Sabiendo que cos π /6=3,
calcular el sen π /6. 2
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Bueno, uso la identidad: (sen α)2 + (cos α)2 = 1

en este caso: (sen π/6)2 + (cos π/6)2 = 1
Reemplazando Cos (π/6) por √3/2: 

(sen π/6)2 + (√3/2 )2 =1 

⇒ sen2 π/6 + 3/4 = 1 ⇒ sen2π/6 = 1 -3/4 ⇒ sen2π/6 = ¼ 
⇒ sen π /6 = ± 1/2

Ahora, acá hay  que tener cuidado ¿ Me quedo con la solución + ó -
?. Bueno, sé que π/6 es un ángulo que está en el primer cuadrante,
de manera que el seno debe dar positiv o. Entonces la solución v a a
ser:

Sen 
π
/6= 
1 2
Vamos a v olv er ahora a los gráf icos del sen x y  del cos x.
Analicemos Dominio e Imagen:
Dom f= ℝ
Im f= [-1,1] 
1 ← Sen x 
0 π/2 π 3π/2 2π
-1 
La f unción se repite a interv alos de 2π. Por lo tanto el período es
2π. La amplitud es la altura de la f unción. En este caso la amplitud
es 1. 
FUNCIÓN SEN X

¿Dónde tendrá los ceros la f unción seno de equis ? 
Bueno, sen x = 0 para x = 0,π, 2π, 3π o también en x = π, - 2π,
etc. Entonces puedo decir que la f unción sen x tiene ceros en los
puntos:

x= kπ (k∋ℤ) ← ceros del sen x. 
La f unción seno toma su v alor máximo en x=π/2 o x= π/2 + 2π o x=
π/2 + 4π, etc. Fíjense que el ángulo es el mismo si y o le sumo 360°
(2π rad). 
← Sen x= sen (x +2π) 
←X + 2π
Vamos a poner en f orma genérica los lugares donde el sen x toma
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su v alor máximo (que es 1). 
X = π/2 + 2 kπ ← lugares donde el sen x vale 1.

El número k pertenece a los números enteros ( ℤ). Eso quiere decir
que k podrá también ser negativ o. Es decir, k = - 2, - 1, 0, 1, 2, etc..
¿ Cuándo el sen x v ale – 1 ? Bueno. Veamos. Eso pasa en x =
3π/2, 3π/2 , 2π, 3π/2 , 4π, etc.. También pasa lo mismo del lado
negativ o. Sen x será – 1 en:

x = 3π/2 + 2 k π (k∋ℤ) ←lugares donde el sen x vale –1. 
Para entender bien esto tienen que hacer el graf iquito de la f unción.
Ahí se v e bien. Vamos a hacer el mismo análisis pero para el cos x. 
FUNCIÓN COS X 
¿ Cómo era el gráf ico ?. Era igual al del sen x pero empezando en 1.
(o lo que es lo mismo, era la f unción sen x pero corrida así ← en
π/2 ). Dibujemos : 

a=1 1 ← f (x) = cos x 
0 π 2π
-1 
T= 2π

Mirando el gráf ico v eo que es una f unción periódica de período 2 π
y  amplitud 1. La f unción es simétrica respecto del eje v ertical. 
Busquemos los ceros de la f unción cos x. Miren el dibujo. La f unción
v ale cero en π/2, π/2 + π, π/2 + 2π. Lo mismo pasa del lado
negativ o. Tendré ceros en π/2, 
-π/2 - π, π/2 - 2π, etc.. Entonces:

x= π/2 + kπ (k∋ℤ) ←ceros del cos x. ¿Cuándo v ale uno la
f unción? Miren la gráf ica y  piensen. Eso pasa en x = 0, x = 2π, x=
4π o también en x = -2π, x= - 4π, etc.. Escribiendo en f orma
compacta esto: x = 2kπ ←lugares donde cos x vale 1. 
La f unción v aldrá –1 enπ, 3π, 5π, π, -3π, etc. Esto escrito en
f orma compacta queda: 
X= π + 2kπ (k∋ℤ) ←lugares donde cos x vale –1. Vamos a v er un
ejercicio. 
EJERCICIO A partir de los gráficos de sen x y cos x, graficar la
función sen ( x π /2).
Fíjense. Dibujo primero la f unción sen x. Eso y a lo sabemos hacer: 
1 ← Sen x 
0 π/2 π 3π/2 2π
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-1 ¿ Cómo hago para graf icar sen (x- π/2) ?. Bueno, hay  que
acordarse de que si me dan el gráf ico de una f unción f (x), el gráf ico
de la f unción f (x –a) será el mismo gráf ico pero todo corrido para
allá → en a. Esto mismo pasa con la f unción sen (x - π/2). El
gráf ico será el mismo pero corrido para allá → en π/2. Lo dibujo:

1 ← f (x) = sen (x - π/2) 
π/2 π 3π/ 2 2π
-1
Graf iquemos ahora cos (x + π). El gráf ico será el de la f unción cos
x pero corrido para allá ← en π. Eso da así: 
← F(X) = cos x 
π 2π ← F(x) = cos (x + π)

Graf iquemos ahora f (x) = sen (-x). Ahora hay  que acordarse de que
si me dan el gráf ico de una f unción f (x), el gráf ico de la f unción f (-x)
será el mismo gráf ico pero simétrico respecto del eje v ertical. Es
decir, la f unción se ref leja en el eje y. La representación queda así:

← f (x) = sen (-x) 
π/2 π
Graf iquemos f (x)= - sen x. Ahora la f unción se v e ref lejada sobre el
eje x.

← f (x) = - sen (x) Acá quiero que v ean una cosa. La representación
de las f unciones sen (- x) y  
– sen x resultó ser la misma. Esto es importante que lo recuerden.

Sen (-x )= Sen x.
Vamos a hacer lo mismo con la f unción coseno. Graf iquemos cos (-
x) y  – cos x.

← f(x)= -cos x 
(Reflexión respecto del eje x)

← F(x) = cos (-x) (reflexión respecto 
del eje y)

Fíjense que la f unción cos (-x) me dio igual que cos x. Eso también
es importante. Aprendanselo: Cos (-x) = Cos x
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Graf iquemos ahora esta otra f unción: f (x) = 2 sen x. ¿Qué
dif erencia tengo con sen x? Bueno, lo que pasa ahora es que los
v alores máximos que antes eran 1 y  – 1 ahora serán 2 y  – 2. Es
decir, ¿ qué cambió ? Cambió la amplitud. La f unción se estiró. Se
alargó en sentido v ertical. El gráf ico queda así:

2 ← f(x)= 2 sen x 
a = 2 ← f (X) = sen x 
-2 
EJEMPLO: Graficar f(x)= cos x – 3. El –3 lo que hace es bajarme la
f unción en tres para abajo. Entonces me queda el mismo dibujito
pero bajado en tres. 
π/2 π
← f (x) = cos x -3 
-3 
Es decir, cambió la imagen de la f unción. Im (cos x– 3) = [-2, -4].
Resumiendo todas estas posibilidades:

Sen (x + c)← cambia la posición de los máximos y  mínimos. a Sen
x← cambia la amplitud y  la imagen en el f actor a. Sen x + b ← sube
o baja la f unción en b.

Esto mismo pasa para la f unción cos x. Sen x Sen 2x

Si me dan ahora la f unción 
sen (2x), el gráf ico me 
queda así:
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El ángulo que obtuv e es el v alor x1 ( x1 = - 30° = - π/6). Ahora, ojo !.
El otro ángulo que marqué con x2 también cumple lo pedido. Quiere
decir que las soluciones de la ecuación sen x = 0,5 son: x1= π/6 y
x2 = 7π/6 (210°)

OTRO EJEMPLO: Calcular x tal que Cos x = 2.

Bueno, acá no hay  solución. No existe ángulo tal que su coseno
v alga 2. El Coseno de un ángulo y  el seno de un ángulo v an siempre
entre –1 y  1. Para hacer este tipo de ejercicio siempre tienen que
dibujar la circunf erencia trigonométrica y  marcar los ángulos que
correspondan. Me piden hallar x tal que Cos x = √ 2/2 hago esto:

X1 Para x1 y  x2 cos x= √2/2
− 2
2 X2

Las respuestas v an a ser x1 = 135 ° (3π/4) y  x2= -135° ( 5 π/4 ).
Pregunto: ¿ Podría expresar el ángulo de –135° como 225° ? Sí,
claro. Es lo mismo. ¿ Qué hace la calculadora ? Ella me da un único
v alor que está en el 1° o 4° cuadrante. Si quiero el otro v alor lo
tengo que sacar y o con el dibujito. Creo que se entiende no ?.
Bueno, v amos a v er esto otro.

REPRESENTACIÓN DEL ARCO SENO Y ARCO COSENO

Chicos, qué era el arco seno ? Era la f unción inv ersa del seno ¿ si ?
Se acuerdan? Bueno, v amos a graf icarla para v er qué f orma tiene.
Ahora, una cosa. Esto y a se los dije pero es importante. Cuando se
habla de la inv ersa de una f unción, no quiere decir que hay a que
hacer “ 1 sobre la f unción”. 
A v er si me entienden. Si les piden graf icar la f unción inv ersa del
seno, tienen que graf icar el arco seno, NO “ 1 / sen x ” ¿ estamos ?.
Es decir:

Si F(x)= sen x 

F-1(x)= Arco sen x ( y  no 1/sen x )

Bueno, ¿cómo hago? Claro, tengo que trazarla bisectriz del 1°
cuadrante (que es la recta y  = x) ¿ y  ahora ? Bien, por simetría
respecto a esta recta, v oy  trazando la f unción inv ersa. Es decir:
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b) Calcular S para t=10 seg y para t=0.4 seg. 
c) Calcular el período. 
d) ¿cuándo la separación s es máxima?

Bueno, el problema acá es que es medio dif ícil de entender el
enunciado. Tienen que saber algo de f ísica. Explico. Lo que pasa es
lo siguiente: 
← este es el péndulo que oscila 
5 (-) 5 (+) ← esta es la amplitud de la oscilación 
El péndulo v a de un lado al otro. La posición de la pesa respecto de
la v ertical es la distancia S. El problema dice que la posición S v iene
dada por la expresión: 
S(t) = 5 sen 4 πt

Ustedes no tienen porqué saber de dónde salió esa ecuación. Ellos
dicen que v iene dada por esa f unción y  listo. S(la elongación)
depende del tiempo siguiendo la f unción:

S(t)= 5 sen 4πt (t en seg ; S en cm)

Eso es todo. Ahora, representamos esta ecuación. Ustedes no
piensen que es un problema de péndulo. Sólo tienen que representar
la f unción S(t) = 5 sen 4πt. Veamos. La amplitud de la f unción será
el v alor máximo que tome. Ese v alor es a = 5. ¿Por qué? Bueno,
porque el v alor máximo que puede tomar el sen 4πt es 1. (el seno
v a siempre de –1 a 1 ). Habrá algún v alor del tiempo que haga que
el v alor de sen 4πt v alga 1. Busquemos ese v alor: se tiene que
cumplir que sen 4πt = 1, sí ? Entonces:

Sen 4πt = 1 ⇒ 4πt = 90° Lo igualé a 90° porque sé que el seno de
90° es 1. ahora, ojo. Tengo que poner 90° en radianes. Nov enta
grados equiv alen a π/2 radianes, o sea: 
4
π
t = 
π
/2 
⇒

4t =

1
2
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⇒t(S= smax)= 1/8 seg

Conclusión: el péndulo alcanza la máxima separación de la v ertical
para t = 1/8 seg. ¿ Lo v en ? En realidad habrá instantes posteriores
donde la f unción v uelv a a tomar su v alor máximo. Ya saben que el
seno es una f unción periódica.

También podría haber calculado la separación máxima pero para el
otro lado. Es decir, para allá ←. Ahí el seno tendría que v aler –1, es
decir, el ángulo tendría que ser 270° (3π/2)

¿ cómo es la pregunta ? ¿ Cuánto v ale ? ¿ Cuánto v ale qué ? Ah, la
separación ! Bueno, en el primer caso la separación será de 5 cm y
en el 2do es de – 5 cm. Esas serán las amplitudes máximas de
oscilación (que ocurrirán a los 1/8 y  3/8 seg., hagan la cuenta). ¿
Hasta acá está bien ? ¿ Voy  rápido ?

Bueno, sigamos ¿ Cuánto v ale S para t= 10 seg. ? Lo único que
tengo que hacer es reemplazar t por 10 seg. y  calcular S. Veamos. 
S(10 seg.)= 5 cm. Sen (4 π 10 ) ← t = 10 seg. 
S(10 seg.)= 5 cm x Sen 40π ⇒
S(10 seg.)= 5 cm Sen 20 [2π] 

⇒S(10 seg)= 0

Signif ica, a los 10 segundos el péndulo estará pasando exactamente
por la v ertical. El resultado es razonable. 20 por 2π signif ica: “la
posición del péndulo después de 20 oscilaciones completas a partir
del momento en que salió”. Eso signif ica que debe estar en el mismo
lugar de donde salió. ¿ Y para S = 0,4 seg, qué pasa ? Bueno,
probemos:

S(0.4 s)= 5 cm sen 4π 0.4 ←t= 0.4 s 
⇒ S(0.4 s) = 5 cm sen 1.6 π
⇒ S(0.4 s) = 5 cm (-0.951) 
⇒S(0.4 s) = -4,75 cm

Esto signif ica que la posición de la pesa será de 4.75 cm pero para
allá ←. Bueno, representemos ahora la f unción. Sé que tengo un
bicho senoidal cuy a amplitud es 5. También sé que S es máxima
para t = 1/8 y  3/8 de segundo. Entonces el asunto debe dar algo así:
S (cm) ← S(T) = 5 Sen (4πT)
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5 1/8 3/8 t(seg) ACA

¿Qué era lo último que preguntaba el ejercicio? Ah, el período.
Bueno, eso se v e en el dibujo. ¿ El período qué es ? Es el interv alo
a partir del cual la f unción se repite otra v ez con la misma f orma.
¿Cuándo pasa eso? 
Miren el dibujo. Eso pasa después que la f unción corta por 2da v ez
al eje t. Si piensan un poco, v erán que ese tiempo es t = 4/8 seg =
1/2 seg. Por lo tanto:

T= 0,5 seg. ← período. 
No se asusten con problemas como este. Lean el enunciado, eso es
todo. ¿Qué si los tomamos? Si, a v eces tomamos cosas por el
estilo. 
Che, se pueden callar ? Gracias. Les v oy  a dictar otro tipo de
ejercicio que a v eces tomamos. Anoten: 
Hallar todos los x que pertenecen a [0,2
π
] tales que sen x= ½ y cos x= 
3 2

Fíjense. Acá me están pidiendo 2 cosas. Por un lado los x tales que
se cumpla que el seno de x v alga 0.5 y  por otro lado los x tales que
cos x sea 0.866. Lo que hay  que buscar son las soluciones de la 1°

ecuación y  las de la 2da ecuación. La solución común 
a ambas v a a ser el resultado pedido. 
Ahora, es lo mismo pedir soluciones de sen x = 0,5 que soluciones
de arc sen 0,5 ? NO, no es lo mismo por lo siguiente. Miren el dibujo:

Las soluciones 
x1 = π/6 
x2 = 5π/6de Sen x= 0,5 
son DOS

En cambio la solución de arc sen 0,5 me da π/6. Es decir, una sola
solución . ¿ entienden? Esto pasa porque para que la f unción arco
sen x sea biy ectiv a tiene que ir entre –1 y  1 ¿ Se acuerdan ?
Entonces las 2 soluciones de la ecuación sen x = 1/2 son x1 = π/6 y
x2 = 5π/6. Para cos x = √ (3/2) pasa lo mismo. Hago el dibujo y
miro.
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así:

2 π 2π

← f (x) = 1 + cos x

¿ Qué cambió? A v er. ¿ Cambió la amplitud ? No, la amplitud sigue
siendo 1. ¿ Cambió el período ? No, el período sigue siendo 2π.
¿Cuáles son los conjuntos de positiv idad y  negativ idad?. Bueno,
busquemos primero los lugares donde la función se hace cero.
Miren el dibujo. Eso pasa en π , 3π  y 5π .

¿Y los conjuntos C+ y  C-? Bueno, C- NO HAY. La f unción no es
negativ a en ningún momento. Es toda positiv a salv o en los lugares
donde v ale cero. Entonces queda así:

2 ← 1 + cos x + + + 
π 2π

¿ Podría haber hallado los ceros analíticamente ? Sí se puede.
Tendría que haber planteado la ecuación 1 + cos x = 0, es decir, cos
x = - 1. ¿ Qué resultado me da esto ? Me da lo mismo: C0= { π, 3π,
5π }

Analicemos este otro ejercicio: 

Graficar F(x) = 2 sen ( x –π /3 ) entre [ 0 y 5π  ]. Indicar los ceros
y los conjuntos de positividad y negatividad.
Bueno, acá hay  que acordarse lo siguiente: si me dan una f unción
que tiene la f orma y  = a sen ( bx + c), entonces:

Amplitud = a Período = 2π/b Corrimiento = c

La amplitud es 2, el período es 2 π/1 = 2π y  el corrimiento es 60°
(π/3) así →
2 
1 ← y  = sen x

-1 

-2 ← Y= 2 sen x 
Ahora f alta agregarle a este gráf ico un corrimiento de π/3 para allá
→. Entonces: 
π + π/3 
+ + 
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0 + π/3 - 2π + π/3 

Los conjuntos de positiv idad y  negativ idad quedan así: 
C0= ceros de f= {π /3; 4π /3; 7π /3} 

C+= { (π /3, 4π /3) U (7π /3, 10π /3)} 
C-= {(0, π /3) U (4π /3, 7π /3)

Bueno, un último ejemplo. ¿ Qué pasa si me piden hallar los ceros y

los conjuntos de positiv idad y  negativ idad de una f unción como cos2

x – cos x ? Supongamos el interv alo [0, 3π]. 
Acá hay  algo que no v imos. Ustedes no saben graf icar la f unción

cos2 x. Entonces este ejercicio habrá que resolv erlo analíticamente.
Lo que hago es esto:

Tengo f (x) = cos2 x - cos x. Saco cos x f actor común. Me queda: 
F(x) = cos x (cos x – 1)

Si quiero buscar los ceros de esta f unción lo que tengo que hacer es
igualar todo a cero. Entonces: 
F(x) = 0 ⇒ cos x (cos x – 1) = 0 Ahora tengo 2 posibilidades: 
Cos x = 0 o (cos x -1) = 0 
Los x que cumplan cualquiera de las dos condiciones serán los ceros
de la f unción. 
Entonces: Cos x = 0 ⇒ x = π/2 o x = 3π/2 o x = π/2 + 2π
(cos x – 1) = 0 ⇒ cos x = 1 
⇒x = 0 o x = 0+2π
Puedo hacer la siguiente tablita: 
(0, π/2) - 
(π/2, 3π/2) + 
(3π/2, 2π) - 
(2π, 5π/2) - 
(5π/2, 3π) + 
Hagamos un gráf ico aproximado :

← Cómo es la f orma exacta de la f unción no lo sé, pero el gráf ico
se debe parecer a esto.

Antes de pasar al tema siguiente, déjenme darles la def inición de
tangente que tienen que saberla. Se def ine f unción tangente de un
ángulo α como: tg α = y /x o también: tg α= sen α/cos α. Nosotros no
v amos a usar la tangente, pero por las dudas ténganlo. Ah ! Y
también les dejo otras def iniciones que tampoco v amos a usar, pero
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Entonces, las soluciones v álidas son: 11/12π  ; 5/12π  ; 11/12π  ; 7/12π
Nos dan f (x) = 2 . sen (x + π/4) + 1. Tenemos que encontrar los
ceros de esta f unción. Eso no es otra cosa que los v alores de x
para los que f (x) = 0. O sea hay  que resolv er esta ecuación:

f (x) = 2 . sen(x + π/4) + 1 = 0 
⇒ sen (x + π/4) = - ½

¿ Cómo se resuelv e esto ? Bueno, esta ecuación tiene inf initas
soluciones, porque las f unciones trigonométricas como el seno son
periódicas, o sea que cada tanto se repiten. En este caso el período
es 2π, o sea que si encontramos una solución y  le sumamos 2π
también es solución. 
Tal v ez te estás preguntando de donde saqué que el período es 2π.
Bueno, en general el período de sen (A.x + B) se calcular como
2π/A. Como en este caso A = 1 ⇒ el período es 2π.

Ahora que sabemos cuánto es el período y  podemos encontrar todas
las soluciones sumando 2π a las que y a tenemos. Resolv amos esto
en algún período que sea f ácil, por ejemplo entre 0 y  2 pi ( o sea
entre 0 y  360º ).

Ahora, ¿ El seno de qué ángulo v ale –½ ? Hay  dos: sen (7π/6) =
sen (11 π/6) = - ½.

O sea que 
x + π/4 = 7π/6 ⇒ x = 11 π / 12 x + π/4 = 11π/6 ⇒ x = 19 π / 12

Y listo, ahora con estas dos soluciones, podemos encontrar todas
sumando múltiplos de 2π. 
x = { …- 13 π/12 ; - 5 π/12 ; 11 π/12 ; 19 π/12 ; 35 π/12 ; 43 π/12 ;
… } 
Pero sólo nos piden las soluciones tales que x ∊ [0,2π]. Bueno, si
nos f ijamos, las únicas dos que están en ese interv alo son: 
x = 11 π  / 12 ; x = 19π  / 12 
FIN FUNCIONES TRIGONOMETRICAS
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FUNCIONES EXPONENCIALES
Y

Y = ex

X FUNCIONES EXPONENCIALES

Quiero que graf iquen la siguiente f unción: f (x) = 2x. Pregunto: ¿ Es
f unción ? Piensen. A v er ?, sí, es f unción. Den v alores y  graf iquen.
y xf (x) = 2 2
-1 1 x

Graf iquemos ahora otras parecidas. Por ejemplo (1/2)x y  3x:

f (x)=(1/2)x (es comof(x)= 3x (crece más x pero al rev és)rápido que 2x)2
1

El dominio de este tipo de f unciones son los reales y  la imagen es ℝ
> 0, es decir Im f  = (0, +∞). Anoten entonces: Llamamos f unciones
exponenciales a las f unciones que tienen la f orma:

F(x)= ax ← FUNCIÓN EXPONENCIAL

Al número a se lo llama base y  es positiv o. Lo tomamos siempre
positiv o por que si tuv iera que elev ar a la ½ (es decir, sacar raíz
cuadrada) NO podría hacerlo para v alores negativ os de a. (por
ejemplo, − 2 NO EXISTE).

Suponemos también que a ≠ 1 porque sino siempre me daría 1 ( 13=

1; 14= 1; etc).
Fíjense que cuando la base a es may or que 1, la curv a da así
Es decir, será siempre creciente.
Si a < 1, la curv a da al rev és, es decir, todo el tiempo es
decreciente.

A su v ez, cuanto más grande sea a, más rápido crecerá o decrecerá

la f unción. A v eces v an a v er que aparece la f unción ex. El número
e es un número irracional v ale 2,7182..... etcétera.
No es importante que se acuerden cuánto v ale e con 7 decimales.
Es importante que sepan que entre 2 y  3, de manera que el gráf ico

de ex v a a dar así:
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f (x) = ex

1
Vamos A graf icar algunas f unciones exponenciales, aplicando las

cosas que y a v imos. A v er. Hagamos por ejemplo f (x)= 3 + ex.

f (x) = ex + 3
Asíntota y = 3

El dominio son todos los reales y  la imagen serán los reales
may ores que 3. Es decir que Im f  = (3 , +∞).
Piensen: ¿Es biy ectiv a esta f unción ? ¿ Es o no es ? Si, es
biy ectiv a.

Graf iquemos ahoraex-2. Eso queda ex e-2. ¿ Qué pasa ? e-2 es un

número, de manera que es como si tuv iera la f unción kex. Da así:
y f (x)= ex-2

1

e-2 x

No corta en 1 porque el número e-2 (e-2 = 1/e2) v ale 0,36... Las

f unciones exponenciales tienen siempre la f orma ax. Todas las
f unciones exponenciales de este tipo cortan al eje v ertical en 1. Eso

es por que a0 siempre es 1. A v er esto: ¿ Qué les parece ? ¿ Son
biy ectiv as las f unciones exponenciales ? Bueno, así como están,
no. Tengo que redef inir el codominio. Es decir, para poder tener la
inv ersa de una f unción exponencial v oy  a tener que tomarla deℝ →ℝ
> 0 FUNCIÓN LOGARITMO

¿ La f unción exponencial qué hace ? Supongamos que tengo 2x. Yo
le doy  el exponente y  ella me da el resultado. Lo que estoy
buscando es una f unción tal que si y o le doy  el resultado, ella me de
el exponente. Esta f unción inv ersa se llama

LOGARITMO.

La f unción logaritmo v a deℝ > 0 →ℝ. Es decir, para 2x tengo lo
siguiente:

Si 2 = 2x⇒ x = 1

Si 4 = 2x⇒ x = 2

Si 1/8 = 2x⇒ x = -3.
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Entonces, mis incógnitas son los exponentes. La f unción inv ersa de

2x será log2x. (se lee: logaritmo en base dos de x).

F(x) = 2x → F-1 (x) = log2x Conf-1(x): ℝ >0 → ℝ.

Fíjense que sólo puedo sacar logaritmo de números positiv os. Eso
pasa porque el dominio de la f unción logaritmo son sólo los reales
positiv os. Es decir, no puedo hacer la cuenta log2 (-3). ( Por ejemplo
). Eso es razonable. ¿ A qué número tengo que elev ar el 2 para que
me de –3 ? Claro, no existe.

Graf iquemos ahora la f unción logaritmo. Sabemos que es la inv ersa
de la exponencial.
¿ sí?. Eso quiere decir que será simétrica respecto de la recta y  = x.
Hagámoslo.
2x ← Recta y  = x
1 log2 x
1
Quiero que v ean que el eje v ertical es una asíntota de la f unción
logaritmo. Todas las f unciones logaritmo en donde la base a sea
may or que 1 v an a dar así: ← representación de la f unción logax
con base a > 1

¿ Qué pasa ahora si la base a es menor que 1 ? Bueno, v a a dar al
rev és. ¿ Cómo eran las exponenciales cuy a base a era menor que 1
? Graf iquemos una exponencial con a < 1 y  graf iquemos la f unción
inv ersa.

y  Log 1/3x

(1/3)x 1
1 x

En el parcial solemos tomar 4 ejercicios. Dos de esos suelen ser
muy  - muy  parecidos a los de la guía. También a v eces tomamos
problemas. Miren los problemas que hay  en la guía.

PROPIEDADES DE LOS LOGARITMOS

Ahora quiero que v ean algunas propiedades del logaritmo:

Supongamos que me piden calcular el loga ( ax) ¿ Cuánto me v a a
dar esto?
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Bueno, piénsenlo. Tengo que elev ar a a la x para obtener ax. Eso es
razonable, por que en realidad estoy  componiendo un f unción con su

inv ersa. Al componer f (x) con f -1(x) siempre obtengo x. Es decir:

loga( ax) = x 
También hay  otra propiedad que quiero que v ean:

a( logax )= x

Esto sépanlo. No hace f alta v er ahora la demostración. Hay  algunos
ejercicios de la guía en los que se aplica esto. Vamos a v er qué
pasa con el producto y  la div isión. Si tengo dos números x e y  se
cumple que:

Loga(x.y)= loga(x) + loga(y)
Loga(x/y)= loga(x) – loga(y)
Vamos a la potenciación: Si me dan x elev ado a la r y  tomo

logaritmo, me queda: Loga( xr) = r.logax

Por ejemplo:
Loga(2.3) = Loga(2) + Loga(3) Loga(2/3) = Loga(2) – Loga(3)

Loga(23) = 3. Loga(2)
LOGARITMO NATURAL O NEPERIANO ( ln )
La calculadora trabaja en base 10 o en base e. Los logaritmos en
base e se llaman logaritmos naturales o neperianos. e era ese
número 2,7182....
¿se acuerdan?. Vamos a v er cómo se cambia de base. Les v oy  a
dar la f órmula:
log

a
x

=
logb x ← Fórmula para el logb a cambio de base

Por ejemplo. Supongamos que queremos calcular el log23 con la
calculadora. Para eso hago la cuenta:

log2 3=log10 3 =1.58...log10 2

Eso quiere decir que si elev o 2 a la 1,58... v oy  a obtener 3. Usando
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la calculadora que trabaja con logaritmos en base 10 puedo conocer
el logaritmo en base 2 de 3. Una cosa. Cada v ez que usamos
logaritmo en base 10 no ponemos la base. Es decir, no se pone log10
2. Se pone log 2. Ya se sobreentiende que es en base 10. Cuando
use logaritmos en base e uso la abrev iatura ln (logaritmo natural).

Ahora quiero que v ean algunos ejemplos:
EJERCICIO:Calcular los siguientes logaritmos.
1 ) log3( log3(1/27)).
Hago: log3( log3(1/27)) = log3(log31 – log327 )
Para hacer esto apliqué logaritmo de un cociente. Me queda:
= log3(0 – 3) = log3(- 3 ) = NO EXISTE !
No existe por que no existen los logaritmos de números negativ os.

2 ) Log2( log335) Log2(log335) = log2 ( 5 log33 )=
log2 5 = log 5/log 2 = 2,32

) 4( log 9 )3 2
4
( log 9 )= (22) log 9 = 22 log 9= 2 log ( 81 )

2 2 2 2 = 81.

Acá apliqué la propiedad que decía quea( logax )= x.

Ahora ¿ podría haber resuelto esto haciendo cuentas con la
calculadora ? Si, como poder podría. Pero nosotros pref erimos que
lo hagan aplicando las propiedades.
4) logπ1

¿ Y este cómo se hace ? Hay  que pensar un poco. Bueno, a qué
número tengo que elev ar a π para que me de 1 ? Y claro, a la cero.
Cualquier número elev ado a la cero me da uno. Entonces:

logπ 1 = 0

Vamos a hacer algunos ejercicios de f unciones exponenciales y
logarítmicas EJEMPLO:
El capital depositado en un banco aumenta de acuerdo con la
siguiente funciónA(x)= P. erx

P es el capital puesto inicialmente. r es el interés anual, x es el
tiempo transcurrido y A(x) es el dinero que uno recibe después
de ese tiempo.
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a) Supongamos que me dice que deposito $ 100 al 4 % anual y
quiero saber cuánta plata después de dos años. Entonces tengo que
hacer esta cuenta:

A( 2 años)= 100 . e0 04.2= 108,32
⇒ A(2 años)= $ 108,32 ←dinero que uno recibe después de dos
años.
b) Me piden qué plata inicial tendría que depositar para tener $ 100
después de 2 años ( también suponiendo r = 4/100). Entonces:

100= P .e0 04.2

⇒ 100 = P. 1,08
⇒ P = 92,31 ←dinero que hay que depositar inicialmente

c) Ahora piensen esto. Supongamos que me piden calcular cuánto
tiempo tiene que pasar para que el monto inicial se triplique. Acá hay
que usar logaritmos. Fíjense. Planteo esto: si inicialmente deposito
un capital P, después tantos años tendré un capital de 3 P.

No hace f alta trabajar con cif ras como $ 100 y  $ 300. Yo pongo P y
3 P. Entonces:

3 P = P. erx ⇒ 3 = e0,04 x

¿Qué hago ahora? ¿Cómo despejo x?. Y bueno, justamente. Me
piden que calcule el exponente. ¿Cómo se hace eso? Rta.: con la
f unción logaritmo. Fíjense. Tomo logaritmo a ambos lados de la
igualdad:

Ln 3= ln e0,04 x ⇒ ln 3 = 0,04 . x. ln e ⇒ ln 3 = 0,04 . x 1 ⇒ x = ln
3/0,04

Tiempo que hay que ⇒
x = 27,46 años
←
depositar la plata para que el capital se triplique
FUNCIONES EXPONENCIALES - EJERCICIOS DE PARCIALES 4.
Sea f(x) = -2 + ex-3. Calcular f-1(x), Dom f-1 e Im f-1
f (x) = - 2 + ex-3. Para calcular la inv ersa, despejamos la x

f (x) = y  = -2 + ex-3 ex-3 = y  + 2 → x - 3 = ln (y  + 2) x = ln (y  + 2) + 3

→ cambiamos y  por x y  x por f -1 (x)
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+3> 0

⇒x >−3.7
Luego tenemos:
Domh
( )
=

−3 ,+∞
7 

• Ahora buscamos los ceros de h(x) :

h( ) = ln(7x + 3)= 0 ⇒  Tomo la exponencial a ambos
lados porque se trata

de una f unción creciente: eln(7x+3) = e0

Entonces tenemos:
7
x
+
3
=
1

⇒ x= − 2 7
• Ahora v emos los interv alos de positiv idad:
h( )= ln(7x + 3)> 0 ⇒ v olv iendo a tomar exponencial a ambos lados,
llegamos a
7
x
+
3
>
1
⇒

x > − 2 7
• Para el conjunto de negativ idad:
h
( )
=
ln
(
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7
x
+
3
)
<
0
⇒

7
x
+
3
<
1
⇒ x < − 2 7
Conclusión:
Domh
( )
=

−3 ,+∞
7 

Ceros de h
(x):
x
=
−
2
7
Interv alo de positiv idad: 
2
− , +∞ 

7 
Interv alo de negativ idad:

− 3,− 2  7 7
FIN FUNCIONES EXPONENCIALES Y
LOGARITMICAS
MATEMÁTICA PARA EL CBC PARTE 1

¿ Ves algo en este libro que no está bien explicado ? ¿ Encontraste
algún error ? 
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¿ La notación que usé y o no es la que usa la cátedra ? Mandame un
mail y  lo corrijo.

www.asimov.com.ar
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OTROS APUNTES ASIMOV
* EJERCICIOS RESUELTOS DE LA GUIA 
Son los ejercicios de la guía resueltos y  explicados.

* PARCIALES RESUELTOS 
Son exámenes que f ueron tomados el año pasado. Todos los
ejercicios están explicados También hay  parciales resueltos de años
anteriores.

* FINALES RESUELTOS 
Son exámenes que f ueron tomados el año pasado. También hay
f inales resueltos de años anteriores. Todos los ejercicios están
resueltos

* OTROS LIBROS DE ASIMOV:

* QUÍMICA PARA EL CBC 
* FISICA PARA EL CBC 
* BIOFISICA PARA EL CBC

Tienen lo que se da en clase pero hablado en castellano. 
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