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Así es el libro de Matemáticas 
aplicadas a las Ciencias Sociales I

El libro de Matemáticas aplicadas a las Ciencias Sociales I de 1.º de Bachillerato se estructura en tres bloques, en los que 
se distribuyen los contenidos sobre Números, Álgebra, Estadística y Probabilidad, y Funciones.

Bloques
Presentación del bloque

En la doble página de entrada de bloque 
puedes ver una introducción a la temática 
de las unidades que lo constituyen y las 
situaciones de aprendizaje que se proponen 
en cada unidad. 

Además, tienes una primera aproximación 
al proyecto final del bloque.

Proyecto

En el cierre del bloque incluimos una 
situación de aprendizaje guiada paso a paso. 
Para llevarlo a cabo trabajarás en equipo y 
necesitarás  todos los conocimientos que has adquirido a lo 
largo del bloque, además de tu creatividad para comunicar 
los resultados en diferentes formatos.

Al final del proyecto podrás autoevaluar tanto tu propio 
trabajo como el de tu equipo.

Unidades didácticas
Las nueve unidades didácticas que componen los bloques responden siempre a la misma estructura, para facilitar y 
sistematizar el aprendizaje.

Presentación de la unidad

En las dos páginas de presentación de cada unidad descubrirás aplicaciones matemáticas de lo que vas a estudiar y 
empezarás a construir tu propio aprendizaje.

BLOQUE I. NÚMEROS. 
ÁLGEBRA
UNIDADES 1 A 3
En este primer bloque del curso vas a estudiar los Números, empezando 
por los números reales en la primera unidad y terminando con los números 
que se utilizan en operaciones financieras en la última unidad del bloque. 
Entre unos y otros números afianzarás y completarás lo que has aprendido 
sobre Álgebra en Educación Secundaria estudiando ecuaciones y sistemas e 
inecuaciones y sistemas.

Al final de cada unidad aplicarás todo lo aprendido a Situaciones de 
aprendizaje de la vida diaria utilizando herramientas digitales.

Primero utilizarás las operaciones con números reales para investigar sobre 
el crecimiento demográfico mundial en distintos años. Reflexionarás sobre 
las causas de los distintos ritmos de crecimiento y podrás ayudarte de la 
calculadora para hacer predicciones futuras.

A continuación, modelizarás una población de ciervos originaria de Arizona 
y a la que afecta la caza incontrolada, los depredadores y la escasez de 
recursos naturales. Tendrás que representar el número de individuos en una 
gráfica.

Por último, te meterás en el papel de un adulto que tiene que pedir una 
hipoteca para la compra de un piso y analizarás las condiciones del 
préstamo que le ofrece su banco. Deberás ayudarte de una hoja de cálculo 
para comparar las distintas ofertas que le presenta y realizar el cuadro de  
amortizaciones correspondiente.

Proyecto        S T E A M  
Informe Técnicas de medición
Los fractales son objetos matemáticos que se dieron a conocer al mundo 
de la mano del matemático Benoît Mandelbrot, que en 1967 escribió el 
artículo: ¿Cuánto mide la costa de Gran Bretaña?, en el que demostró 
que la medida de la longitud de una costa depende de la escala en la 
que se esté midiendo. Este gran matemático acuñó el término fractal, 
para referirse a un tipo de objeto matemático que es autosemejantes, es 
decir, que está formado por pequeñas copias de sí mismo que a su vez 
están formadas por pequeñas copias de sí mismas… y así hasta el infinito.

Estos objetos rompen muchas de las reglas establecidas hasta el 
momento en matemáticas, por ejemplo, su dimensión es fraccionaria e 
incluso irracional.

El estudio de fractales ha ayudado a comprender cómo funciona la 
biología y ha supuesto una revolución en informática: se usan en el 
modelado 3D y para la compresión de imágenes.

¡Y eso no es todo! ¿Sabías que hay personas que hacen arte con fractales o 
que podemos relacionarlos con nuestras costas?
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¿Se puede medir la costa?
Informe Técnicas de medición

El aumento global de las temperaturas es un grave problema ambiental 
que nos afecta de muchas formas, pero una de las que va a agravarse 
con el paso del tiempo es el aumento del nivel del mar y la consiguiente 
disminución de las costas. Sin embargo, ¿has pensado alguna vez cómo 
se miden las costas, incluso las zonas más abruptas? 
Si intentamos medir la costa, por ejemplo, de El Hierro, vemos que 
depende de la unidad de medida que consideremos. Su longitud se 
aproximará más a la real cuanto mayor sea la precisión del aparato de 
medida pero nunca será exacta.

Objetivo del proyecto
En este proyecto vais a reflexionar sobre los efectos del cambio climático en las costas y a estudiar la relación entre los 
fractales y el entorno. Utilizaréis los números y el álgebra para analizar los distintos métodos empleados para cartografiar las 
costas, dando, también, la longitud aproximada de una costa de vuestra elección. Todo esto lo presentaréis en un informe.

Fases del proyecto
Para este proyecto organizad la clase por parejas. 

Búsqueda y análisis de información

1   Elegid una isla o comunidad autónoma que tenga costa y 
buscad un mapa de ella que sea escalable. Descargad el 
mapa con tres escalas distintas, incluyendo cada escala en 
su mapa para que al mallarlo puedas obtener el tamaño 
de la malla. 

2   Al mirar detalladamente la costa, ¿creéis que se puede 
asemejar a un fractal? Antes de responder, construiréis 
algunos fractales conocidos. (Recuerda que los fractales 
son objetos formados por pequeñas copias de sí mismos 
que se repiten.) 

  Dibujad un triángulo de Sierpinski con al menos 
5 iteraciones.

Preparación del informe

3   Si intentamos medir directamente el perímetro y el área 
del triángulo de Sierpinski en cada iteración observamos 
que el perímetro tiende a infinito y el área, a 0. Copiad y 
completad la siguiente tabla.

 
Paso 1 Paso 2 … Paso n Paso ∞

Perímetro …

Área …

  Para trabajar con fractales es importante identificar la 
dimensión fractal, D, que para el triángulo de Sierpinski 
podemos obtener a partir de la ecuación 3 = 2D. ¿Cuál es 
su valor?

Proyecto         S T E A M  

BLOQUE I. NÚMEROS. ÁLGEBRA

SITUACIÓN DE APRENDIZAJE

Construir un triángulo de Sierpinski
El triángulo de Sierpinksi es un fractal muy conocido. Para 
construirlo seguimos estos pasos:
1.  Tomamos un triángulo equilátero de lado 1  u. Uniendo 

los puntos medios de cada lado formamos un triángulo 
equilátero y eliminamos ese triángulo.

2.  Repetimos la misma operación con cada triángulo 
equilátero que queda: de la misma manera volvemos 
a formar un triángulo equilátero y lo quitamos. Si 
pudiéramos repetir este proceso infinitamente 
obtendríamos dicho fractal.

4   Investigad sobre el deshielo de los polos y cómo afecta a 
la orografía de las costas.

5   Hallad la expresión para calcular la dimensión fractal de 
la costa elegida contando cuadrados y considerando que  
N = n.º de cuadrados que tocan la costa y L = escala o 
longitud del lado del cuadrado. Para ello, aplicad el 
método de mallar el plano en al menos tres escalas: 
contad los cuadrados que toquen el borde y utilizad la 
fórmula para hallar la dimensión fractal en cada escala.

 a)  Calculad la dimensión fractal de la costa con cada 
escala. Podéis ayudaros de esta tabla. 

  
Mapa 1 Mapa 2 Mapa 3

ln (L)

ln (N)

 b)  Con los datos obtenidos, escribid puntos cuyas 
coordenadas sean (ln (L), ln (N)). Representadlos 
con GeoGebra y haced un ajuste lineal utilizando el 
comando f: AjusteLineal (<Lista de puntos>).

 c)  Hallad la ecuación correspondiente. ¿Cuál es el valor 
de la pendiente? ¿Qué representa dicho valor?

6   Según algunas estimaciones, el aumento del nivel del mar 
es de 3 cm cada 7 años. Expresad mediante una sucesión 
el aumento del nivel del mar anualmente. ¿Cuánto tiempo 
se tardará en llegar a un aumento de 50 cm?

7   Imaginad que tenéis que preparar una vivienda para 
protegerlas de posibles inundaciones producidas 
como consecuencia del cambio climático. Buscad dos 
soluciones posibles y preparad un presupuesto para una 
de ellas, investigando en tres bancos cuál será el crédito 
más beneficioso a 10 años. El presupuesto debe incluir:

 � el precio de la solución elegida. 
 � el TIN y la TAE del crédito que se vais a solicitar.
 � un cuadro de amortizaciones de dicho crédito. 

8   Realizad un informe titulado Técnicas de medición, 
presentadlo a vuestros compañeros y debatid sobre cómo 
afectará el cambio climático a la medida de la costa o será 
la causa de fenómenos como inundaciones.

Autoevaluación
Para evaluar este proyecto, se dedicará una sesión a la 
presentación conjunta de los informes. Una vez presentados 
todos los informes, en gran grupo, comentad qué resultado 
es más interesante o novedoso. Después, organizad un debate 
sobre la utilidad de este tipo de actividades para adquirir 
competencias y reforzar el aprendizaje. Plasmad vuestras 
conclusiones valorando de 4 a 1 los aspectos del proyecto 
señalados.

Cómo medir el triángulo de Sierpinski
Para poder medir el triángulo de Sierpinski hay que obtener 
su dimensión fractal. Para ello, tenemos en cuenta que para 
cubrir: 
•  un segmento cuya longitud es 1 u con segmentos de

 longitud 
1

2
 u se cumple que: 2 ⋅

1

2

⎛

⎝
⎜

⎞

⎠
⎟

1

= 1

• un cuadrado de lado 1 u se cumple que: 4 ⋅
1

2

⎛

⎝
⎜

⎞

⎠
⎟

2

= 1

• un cubo de arista 1 u se cumple que: 8 ⋅
1

2

⎛

⎝
⎜

⎞

⎠
⎟

3

= 1

Por tanto, para un objeto de dimensión D se cumple: N · LD = 1, 
siendo N = n.º de copias y L = razón entre la longitud del lado 
y la del anterior. En el caso del triángulo de Sierpinski

tenemos que: N = 3 y L = 
1

2
, luego: 3 = 2D

Mallar el mapa
Para mallar el mapa con GeoGebra:
1. Insertamos la imagen que queremos mallar.

  → Medios 

2.  Colocamos la imagen de manera que la esquina inferior 
izquierda esté sobre el origen de coordenadas. 

3.  Seleccionamos la imagen, pulsamos el botón derecho del 
ratón y elegimos la opción . En la pestaña 
Color cambiamos la opacidad y de este modo vemos la 
cuadrícula.

Rúbrica 4 3 2 1
Investigación sobre los fractales y su 
relación con los números reales
Aplicación de las ecuaciones 
y sucesiones

Búsqueda de información

Estructura y presentación

Capacidad para autoevaluarse

Coordinación y trabajo colaborativo

BLOQUE I. NÚMEROS. ÁLGEBRA

UNIDAD 1
1  Números reales. 

Propiedades de las 
operaciones

2  Potencias. Notación 
científica

3  Radicales

4  Logaritmos

5  Recta real. Ordenación. 
Valor absoluto

6  Aproximaciones 
y errores

EJERCICIOS 
RESUELTOS

ACTIVIDADES DE  
SÍNTESIS

CONOCIMIENTOS 
BÁSICOS. EVALUACIÓN 
Matemáticas en digital

Números reales Enfoques     
Fibonacci y la proporción áurea: ¿Geometría divina?

Phi (Φ, φ) —el número áureo, de oro o de Fibonacci— es un concepto de sobra 
conocido y estudiado por matemáticos de todos los tiempos, pero que a su vez, 
tampoco es del todo ajeno para los amantes del arte, la biología, la arquitectura, 
la música, la botánica o las finanzas, por ejemplo. [...] ¿Significa esto que es 
posible entonces encontrar una traducción numérica para todo lo que vemos, 
oímos o construimos a nuestro alrededor?

[...] sí podemos indagar en un fenómeno matemático que ha atraído la atención 
de pensadores de todas las disciplinas y épocas desde que fuera descubierto: la 
proporción áurea o la divina proporción. [...]

El número Phi no deja de sorprender con sus propiedades y, al ser descubierto 
como relación o proporción, ha dado lugar a un amplio análisis de diferentes 
formas, objetos, representaciones gráficas o incluso patrones de movimiento 
que tienen lugar en nuestro mundo y que teóricamente están más o menos 
directamente relacionados con esta proporción, la proporción áurea o divina 
proporción.   [...] Ahora bien, ¿es tan fácil encontrarse con estas formas 
“áureas” o “divinas” en el entorno que nos rodea? Es decir, más allá de 
disciplinas como la arquitectura o el diseño, que claramente utilizan las formas 
y la geometría intencionadamente. ¿Qué pasa con la naturaleza o incluso, con 
el cosmos? La proporción áurea está en las  Pirámides  de Egipto, en el logo 
de  Google, en los pétalos de las rosas o en la misma forma de las galaxias. 
En  La Gioconda  de  Leonardo Da Vinci, en la estructura microscópica de 
algunos cristales o en las partituras de Debussy. ¿Estamos ante el número más 
asombroso del mundo? O por el contrario ¿estamos manipulando la realidad 
queriendo ver matemáticas donde no las hay? Sin duda, después de conocer 
estos datos tenemos que admitir que las matemáticas  tienen una curiosa 
tendencia a contribuir incluso al conocimiento de materias a las que son, o al 
menos parecen, totalmente ajenas.

Fuente: Dory Gascueña, bbvaopenmind.com (15 de marzo de 2017)

1   Citad ejemplos en los que podéis encontrar el número aúreo en diferentes 
disciplinas. 

2   ¿Por qué creéis que este número aparece con tanta frecuencia en el 
entorno que nos rodea?

BLOQUE  NÚMEROSEn el índice se anticipan los 
contenidos de la unidad y la 
Situación de aprendizaje   
de la sección Matemáticas 
en digital.

Los textos de Enfoques 
te permitirán acercarte 
a los contenidos desde 
una perspectiva actual, 
relacionando los 
conocimientos matemáticos 
con los retos y desafíos de 
la sociedad.

Participa en las reflexiones, puestas en común, investigaciones, 
debates… de Enfoques, comparte tus puntos de vista, escucha 
las opiniones de otros y descubrid, entre todos, cómo las 
matemáticas contribuyen al desarrollo individual y social.

El collage que ilustra estas dos páginas ofrece información 
visual significativa sobre el bloque transversal, la aplicación 
de los contenidos de la unidad en el día a día y traduce a 
imágenes los temas de Enfoques.
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Ejercicios resueltos   

BLOQUE. FUNCIONES

Concepto de función. Dominio y recorrido
59  Estudia el dominio de las siguientes funciones.

 a) f (x ) =
3x−1 si x ≤ 1
log3 x2 −2( ) si x > 1

⎧
⎨
⎪⎪⎪

⎩
⎪⎪⎪

 

 b) f (x ) =
2x−3

x
 Solución
 a)  Para estudiar el dominio de una función a trozos calculamos el dominio de cada rama de la función por separado 

e intersecamos cada uno con su dominio.
  •  La primera rama es una función exponencial, luego su dominio es toda la recta real. Por tanto, en este caso, 

f(x) está definida en el intervalo (−∞, 1].
  • La segunda rama es una función logarítmica por lo que debe cumplirse que x2 − 2 > 0.
   Para averiguarlo resolvemos la ecuación: x2 − 2 = 0 

   → x2 = 2 → x = ± 2

   Luego, el dominio de la segunda rama es −∞,  − 2( )∪ 2 , +∞( ) , y como f(x) está definida

   en (1, +∞), resulta 2 , +∞( ) .
   Por tanto: Dom f = (−∞,  1]∪ 2 , +∞( )
  b) 

MR_21_0B1MTLA0_09_04

Ahora tú 
60      Estudia el dominio en las siguientes funciones 

 a) f (x ) =
x + 1
x + 2

si x <−2 

ln 3x2 − 12( ) si x ≥−2

⎧

⎨

⎪⎪⎪⎪

⎩
⎪⎪⎪⎪

  b) f (x ) =
3x− 1

x2 − 1

21ms0b126

• •
– √ 2

—
+ √ 2

—

134 BLOQUE. ESTADÍSTICA Y PROBABILIDAD

Actividades de síntesis  
Combinatoria
42      He olvidado la combinación del candado de la 

bicicleta que son 4 números. 
 a)  Si tardo 3 segundos en probar cada combinación 

diferente, ¿cuánto tardaría como máximo en 
encontrar la clave? Expresa el resultado en horas, 
minutos y segundos.

 b) ¿Y si recuerdo que el segundo número era un 4?
S: a) 8 h y 20 min b) 50 min

43      Se organiza un campeonato de baloncesto de 3 
contra 3 y se apuntan 12 participantes. Si los grupos de 
3 jugadores se forman de manera aleatoria, ¿de cuántas 
formas distintas se pueden hacer las agrupaciones?

S: 220 equipos diferentes

44      Vamos a hacer la bandera de la clase que serán tres 
bandas horizontales con el logotipo del centro escolar 
en el centro, pudiendo utilizar 5 colores diferentes en 
cada banda.

 a) ¿Cuántas banderas diferentes son posibles?
 b)  Si imponemos la condición de que dos bandas 

contiguas no tengan el mismo color, ¿cuántas 
banderas son posibles ahora?

 c)  Y si ahora obligamos a que los tres colores sean 
diferentes, ¿cuántas banderas diferentes hay?

S: a) 125 b) 80 c) 60

45      Si vamos al cine 8 amigos y nos sentamos en la misma 
fila, ¿de cuántas formas podemos sentarnos?

  Si hay dos amigos que quieren sentarse juntos, ¿de 
cuántas formas nos podemos sentar ahora?

S: 40 320. 10 080

46      ¿Cuántas palabras diferentes, con sentido o no, 
se pueden obtener con todas las letras de la palabra 
AZAR? 

S: 12

47      ¿Cuántas palabras diferentes, con sentido o no, 
se pueden obtener con todas las letras de la palabra 
MATEMÁTICAS? 

S: 1 663 200

48      Una reunión de políticos sobre digitalización en las 
aulas en el Parlamento Europeo está formada por un 
representante de 15 países diferentes. Si cada uno de 
estos políticos le da la mano al resto de los participantes, 
¿cuántos apretones de manos se dan en esta reunión en 
total?

S: 105

49      ¿Cuántas diagonales tiene un polígono regular de 
17 lados siendo una diagonal el segmento que une dos 
vértices no consecutivos? 

S: 119

50      En la última Competición matemática organizada por 
un centro escolar se han repartido 3 premios entre los 
100 participantes.

 a)  ¿De cuántas maneras se pueden repartir si son 
3 premios diferentes?

 b) ¿Y si son 3 premios iguales?
S: a) 970 200  b) 161 700

51      El código Morse está formado por los símbolos 
“punto” y “raya”, pudiendo encadenar hasta 5 seguidos. 
¿Cuántos símbolos se pueden formar con esta 
combinación?

S: 62

52      Para el examen de Filosofía hay que contestar 3 de las 
8 preguntas que tiene el examen. ¿Cuántos exámenes 
diferentes se pueden hacer?

S: 56

53      Un dominó está formado por fichas con 2 números 
cada uno entre 0 y 6, de forma que cada ficha es 
diferente y están todas las combinaciones.

 a)  ¿Cuántas fichas hay en el juego del dominó?
 b)  Para empezar el juego se coge una mano, que son 

7 fichas. ¿De cuántas formas distintas se pueden 
coger estas fichas?

 c) ¿Cuántas manos tienen un seis doble?
S: a) 28  b) 1 184 040  c) 379 848

54      En la última reunión de la ONU se juntaron 
10  representantes en una mesa redonda a debatir 
propuestas para resolver la crisis climática.

 a)  ¿De cuántas formas diferentes se pueden sentar 
estos representantes?

 b)  Si han decidido sentarse juntos el representante de 
China y el de EE UU, ¿de cuántas formas pueden 
sentarse el resto de representantes?

S: a) 362 880  b) 80 640

Desarrollo de la unidad

A lo largo de la unidad se exponen los contenidos organizados en epígrafes de dos o cuatro páginas, introducidos a través 
de situaciones cotidianas. Las ideas principales se resaltan en recuadros. Encontrarás ejercicios de aplicación directa de 
las fórmulas y algoritmos, y también problemas que requieren la utilización de los contenidos del epígrafe, dentro de un 
contexto sencillo. Todas las actividades propuestas están clasificadas por grado de dificultad:  Fácil,  Medio,  Difícil. 
Junto con los contenidos de los epígrafes encontrarás varias secciones:

Tras los epígrafes encontrarás diferentes secciones, que te permitirán sintetizar, repasar e integrar los conocimientos que 
has adquirido y las competencias que has desarrollado en tu proceso de aprendizaje.
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3   Radicales
Queremos fabricar un envase con forma de cubo cuya 
capacidad sea de 1 L y para ello necesitamos saber 
cuánto debe medir su arista. 
Sabemos que 1 L equivale a 1 dm3 y que el volumen de un 
cubo se calcula como: 
V = a3, siendo a la longitud de su arista, por tanto 
tenemos que encontrar un número que elevado al  
cubo dé 1. 
Para ello calculamos la raíz cúbica: 13 = 1
Por tanto, debemos construir un cubo de 1 dm de arista.

Un radical an  está formado por el radicando, a, y el índice de la raíz, n.
Es un número b que verifica que al elevarlo a n se obtiene a, es decir: 

b = an  ↔ bn = a

3.1. Radicales equivalentes
Decimos que dos radicales son equivalentes si ambos expresan el mismo valor. Para 
obtenerlos multiplicamos o dividimos el exponente del radicando y el índice de la 
raíz por el mismo número.

Ejercicio resuelto 

27   Halla dos radicales equivalentes a 7106 .
 Solución

3.2. Potencias de exponente fraccionario
Podemos expresar cualquier radical como una potencia cuyo exponente sea  
una fracción.
Para ello, como an( )n = a, si x es este exponente fraccionario, tenemos que: 

ax( )n = a = a1  → ax ⋅ n = a1 → x ⋅ n = 1 → x =
1

n
Así, se cumple que: an = a

1
n

Por ejemplo: 57 = 5
1
7

Y a partir de esta igualdad tenemos por ejemplo que: 537 = 53( )
1
7 = 5

3
7

Un radical se puede expresar como una potencia de exponente fraccionario de

este modo: amn = a
m
n

Lenguaje matemático
Cuando utilizamos herramientas 
matemáticas o razonamientos 
lógicos para argumentar que una 
propiedad es cierta, decimos 
que hemos realizado una 
demostración.

Lenguaje matemático
Al referirnos a un radical, también 
podemos decir que se trata de 
una raíz n−ésima, que se lee raíz 
enésima.

3.3. Propiedades
Podemos deducir las propiedades de los radicales escribiéndolos como potencias 
de exponente fraccionario.
• Radicales equivalentes: ap

q
= anm

 Si p

q
=
m

n
, se cumple que: ap

q
= a

p

q = a
m
n = anm

 Por ejemplo: 86 = 236 = 2
3
6 = 2

1
2 = 2

• Multiplicación de radicales con el mismo índice: amn · bpn = am ·bpn

 amn ⋅ bpn = am( )
1
n ⋅ bp( )

1
n = am ⋅ bp( )

1
n = am ⋅ bpn

 Por ejemplo: 225 ⋅ 335 = 22 ⋅335 = 1085

• División de radicales con el mismo índice: 
amn

bpn
=

am

bp
n

 
amn

bpn
=

am( )
1
n

bp( )
1
n

=
am

bp

⎛

⎝

⎜⎜⎜⎜⎜

⎞

⎠

⎟⎟⎟⎟⎟

1
n

=
am

bp
n

 Por ejemplo: 
π23

2π3
=

π2

2π
3 =

π

2
3

• Potencia de un radical: an( )m = amn

 amn = am( )
1
n = a

m⋅ 1
n = a

1
n
⋅m

= a
1
n( )m = an( )m

 Por ejemplo: 2e4( )3 ⋅ e4 = (2e)34 ⋅ e4 = 23 ⋅e34 ⋅ e4 = 23 e44 = 234 ⋅e

• Radical de un radical: apnm = apm⋅n

 apnm = ap( )
1
n( )

1
m

= ap( )
1
n
⋅ 1
m = ap( )

1
m⋅n = apm⋅n

 Por ejemplo: 273 = 273⋅2 = 336 = 3
Las propiedades de las potencias también nos permiten introducir factores en un 
radical. Por ejemplo: 2 73 = 23 ⋅73 = 8 ⋅73 = 563

3.4. Operaciones
Solo podemos sumar y restar radicales iguales. Para ello, operamos sus coeficientes 
y mantenemos el radical. 

2 + 3 8 − 50 = 2 + 3 23 − 52 ⋅2 = 2 + 3 ⋅2 2 − 5 2 = 2 + 6 2 − 5 2 = 2 2

Sin necesidad de expresar los radicales como potencias, podemos multiplicar o 
dividir radicales, teniendo en cuenta los índices de las raíces. Así, si son:
•  iguales, realizamos la operación indicada con los radicandos y dejamos el índice 

de la raíz. Por ejemplo:

 93 ⋅ 243 = 9 ⋅243 = 33 ⋅233 = 6

•  distintos, calculamos los radicandos equivalentes cuyo índice sea el mínimo 
común múltiplo de los índices de las raíces. Por ejemplo:

 23 ⋅ 5 = 226 ⋅ 536 = 22 ⋅536 = 5006

 

54

73
=

53

74
12 =

125

2 401
12

Nota histórica
Aunque hay referencias a las 
raíces desde 1650 a. C., el 
símbolo  no se introdujo 
hasta 1525 d. C., cuando 
Christoph Rudolff lo utiliza por 
primera vez en su obra Coss, 
estilizando la r de la palabra raíz 
al escribirlo.

Presta atención
Para multiplicar o dividir radicales, 
podemos expresarlos primero 
como potencias, y después se 
aplican las propiedades de estas.
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Actividades 

BLOQUE. NÚMEROS 1. Números reales

29      Escribe dos radicales equivalentes a: 

 a) 5  c) 94

 b) −35  d) −165

30      Escribe como potencias de exponente fraccionario.

 a) 32  c) 56

 b) 253  d) −813

S: a) 25/2 b) 52/3 c) 561/2 d) −34/3

31      Introduce factores en estos radicales.

 a) 3 2  c) 
3a

2
25a5

 b) 5 84  d) n an

S: a) 18  b) 5 0004   

c) 6 075a6 / 325  d) nn ⋅an

32      Realiza las siguientes operaciones.

 a) 27 − 12 + 2 3  d) 2 2 2 2

 b) 
64a2

625
4 + 162a − 2a  e) 2 4 8

 c) 32 − 312 ⋅86 + 5 200n2  f) n7 n23

n( )5

S: a) 3 3  b) 
42

5
2a  c) (50n − 5) 2

d) 215/8 e) 211/8 f) n−5/12

33      Realiza las operaciones simplificando el resultado.

 a) 3 − 2( ) 3 + 2( ) − 169n

4n

 b) 3 2n2 + 3 + 1( )2 + 3 − 1( )2

2
S: a) −11/2 b) (3n + 2) 2

34      Simplifica estos radicales extrayendo factores.

 a) 4 ⋅3104  c) 83 π12

36
9

 b) 125e15

27
6  d) 55 π2 + n2( )15

3100
10

S: a) 9 6  b) 
e2 15e

3
 c) 2π

π

32
3  d) 

π2 + n2( ) 5 π2 + n2( )
310

35      Extrae todos los factores posibles de los siguientes 
radicales.

 a) 12  c) 2503

 b) 675  d) −2567

S: a) 2 3  b) 15 3  c) 5 23  d) −2 27

36      Racionaliza los denominadores y simplifica el resultado.

 a) 3

8
 d) 4

495
 g) −6

2 5 + 3

 b) 15

6
 e) 2

1+ 6
 h) 17

2 − 3 8

 c) 10

53
 f) 18

13 − 3
 i) 5

2 2 − 3

S: a) 3 2

4
 b) 5 6

2
 c) 2 253  d) 4 3435

7
 e) 2 6 − 1( )

5

f) 9 13 + 3( )
2

 g) −6 2 5 − 3( )
11

 h) −
1 + 3 2

2
 i) 2 2 + 3

37      Opera y simplifica el resultado.

 a) 3 − 5( ) 3 + 5( ) + 36 ⋅ 134

30

 b) 216a9π36

784a24

 c) 1− 6

6
−

2 + 3

2
+

2 − 3

3

 d) 1+ 2

1− 2
− 18 +

2

2 + 2
− 2 5004

S: a) 913

6
30  b) 

a 42aπ

14
 c) −3 d) −1− 11 2

38      Si el área de un círculo es de 5 cm2, ¿cuánto mide su 
radio? S: 1,26 cm

39      Un barco tiene que ir a un lugar que se encuentra 
49 km hacia el Norte y 26 km hacia el Este.

 a)  ¿Cuál será la mínima distancia para llegar a su destino 
 si se desplaza en línea recta?

 b)  Si va hacia el Norte a 50 km/h durante una hora y ha-
cia el Este a 45 km/h durante otra, ¿a qué velocidad 
tendría que ir en línea recta para tardar lo mismo?

 S: a) 55,47 km b) 33,634 km/h

40      Noelia quiere construir un envase con forma cilíndrica 
para tres pelotas de tenis. Si el diámetro de las pelotas 
es de 7 cm, ¿cuáles deben ser las dimensiones del 
envase? ¿Cuánto material necesita para construirlo?

Como ocurre con las fracciones, al operar con radicales conviene simplificar los 
resultados todo lo posible. Para ello utilizamos distintos métodos.

Extracción de factores de un radical

Si el exponente es mayor que el índice de la raíz podemos extraer factores utili−
zando la igualdad: ann = a

n
n = a. Por ejemplo:

27 = 33 = 32 ⋅3 = 32 ⋅ 3 = 3
2

2 ⋅ 3 = 3 3

Para extraer factores con potencias de exponente grande, escribimos el exponente 
como una suma de un número entero y una fracción. Por ejemplo:

21038 a87 = 2
1038

7 ⋅a
8
7 = 2

148+ 2
7 ⋅a

1+ 1
7 = 2148 ⋅2

2
7 ⋅a1 ⋅a

1
7 = 2148 a 22 a7

Racionalización del denominador

Cuando una expresión tiene radicales en el denominador, podemos transformarla 
para obtener otra expresión equivalente sin radicales en el denominador. Decimos 
que racionalizamos el denominador. Si este es:
•  un radical, multiplicamos y dividimos por el mismo radical elevado al exponente 

necesario para que el exponente resultante sea igual al índice de la raíz.

 

a

bpn
=

a

bpn
⋅

bn−pn

bn−pn
=

a bn−pn

bp ⋅bn−pn
=
a bn−pn

bnn
=
a bn−pn

b

 Por ejemplo: 
6

24
=

6

24
⋅

234

234
=

6 ⋅ 234

2 ⋅234
=

6 ⋅ 234

244
=

6 ⋅ 234

2
= 3 84

•  una suma o una resta en la que alguno de sus términos es una raíz cuadrada, 
multiplicamos y dividimos por su conjugado.

 

a

b + c
=

a

b + c
⋅
b − c

b − c
=

a b − c( )
b + c( ) b − c( ) =

a b − c( )

b2 − c( )2
=
a b − c( )
b2 − c

 Por ejemplo: 
5

1− 2
=

5

1− 2
⋅

1+ 2

1+ 2
=

5 1+ 2( )

12 − 2( )2
=

5 1+ 2( )
−1

= −5 − 5 2

Presta atención
1038

7
=

148 ⋅7 + 2

7
= 148 +

2

7

Ejercicio resuelto 

28   Racionaliza los denominadores de las siguientes expresiones y simplifica el resultado todo lo que sea posible.

 a) 6

2
         b) 12

95
         c) 7

1+ 3
         d) 4

5 − 7
 Solución

 a) 6

2
=

6

2
⋅

2

2
=

6 2

2( )2
=

6 2

2
= 3 2

 b) 12

95
=

12

325
=

12

325
⋅

335

335
=

12 335

32 ·335
=

12 335

355
=

12 335

3
= 4 335 = 4 275

 c) 7

1+ 3
=

7

1+ 3
⋅

1− 3

1− 3
=

7 1− 3( )

12 − 3( )2
=

7 1− 3( )
1− 3

=
7 1− 3( )

−2
=

7 3 − 1( )
2

 d) 
4

5 − 7
=

4

5 − 7
⋅

5 + 7

5 + 7
=

4 5 + 7( )

5( )2 − 7( )2
=

4 5 + 7( )
5− 7

=
4 5 + 7( )

−2
= −2 5 + 7( )

Lenguaje matemático
El conjugado de a + b es a − b y el 
de a − b es a + b. 
Al multiplicar un número por 
su conjugado se cumple que:  
(a + b)(a − b) = a2 − b2

Investigación   

41   Calcula la longitud de una diagonal interior de un 
pentágono cuyo lado mide 1 unidad. ¿De qué número 
se trata? Investiga sobre el número que has obtenido y 
averigua en qué otras situaciones puedes encontrarlo.

185

Ejercicios resueltos   

7. Funciones

Características de las funciones
61   Determina el dominio y el recorrido de la función representada, 

sus puntos de corte con los ejes, su monotonía, su curvatura y 
sus asíntotas. Estudia también su simetría y periodicidad.

 Solución
  El dominio está formado por los valores de la variable 

independiente a los que corresponde un valor de la variable 
dependiente, en este caso: Dom f =  − {0}

  El recorrido está formado por los valores que toma la variable 
dependiente, luego: Rec f = [0, +∞)

 La función no corta al eje de ordenadas y corta al eje de abscisas en el punto (1, 0). 
  La función crece en (−∞, 0) ∪ (1, +∞) y decrece en (0, 1). No tiene máximo absoluto ni relativo, pero tiene un 

mínimo relativo en (1, 0), que es además el mínimo absoluto de la función.
 Tiene una asíntota horizontal en y = 1 y una vertical en x = 0.
  Es convexa en (−∞, 0) ∪ (0, 2), ya que las tangentes en esos puntos están por debajo de la función, y es cóncava 

en (2, +∞) pues las tangentes en esos puntos están por encima de la función.
 La función no es simétrica ni periódica.

Operaciones con funciones 
63   Calcula la función inversa respecto de la composición de f (x ) =

1

2 x + 1
 y determina su dominio. ¿Tiene alguna 

relación con el recorrido de f?

 Solución
 Para obtener la función inversa de f, sustituimos x por y y f(x) por x. Después, despejamos y: 

 x =
1

2 y + 1
 → 2x y + 1 = 1  → y + 1 =

1

2x
 → y =

1

4x2
− 1

 Por tanto, la función inversa de f es: f−1 (x ) =
1

4x2
− 1  

 Por tratarse de la función inversa de f, su dominio es Dom f −1 = (0, +∞) = Rec f.

Ahora tú 
62      Determina el dominio y el recorrido de la función representada, 

sus puntos de corte con los ejes, su monotonía, su curvatura y sus 
asíntotas. Estudia también su simetría y periodicidad.

Ahora tú 
64      Calcula la función inversa de f (x ) = x2 − 1 y halla su dominio obteniendo previamente el recorrido de f.

O 1

1

X

f

Y

O 1

1

X

f

Y

1355. Probabilidad

Actividades de síntesis  
Probabilidad. Propiedades
55      Indica cuáles de estos experimentos son aleatorios.
 a)  Medir la velocidad de un cohete tras 10 segundos de 

vuelo.
 b)  Que al comprar unos zapatos, tras usarlos el primer 

día te duelan los pies.
 c) Ponerse el cinturón de seguridad en el coche.
 d) Que te regañen tus padres si llegas tarde a casa. 

56      Observa los siguientes diagramas de Venn. A 
continuación, expresa mediante uniones, intersecciones 
y complementarios de los sucesos A y B la parte 
coloreada en cada caso.

 a)   c) 

 b)   d) 

57      Inventa dos experimentos aleatorios, e indica el 
espacio muestral de ambos.

58      Queremos trucar un dado de manera que el número 
6 salga el doble de veces que el resto de resultados. 

 a)  ¿Cuál es la probabilidad de obtener un 6 con este 
dado?

 b) ¿Y de obtener un número mayor que 3?
S: a) 2/7  b) 5/7

59      En la biblioteca municipal, el 30  % de la gente que 
viene es a leer un libro de la biblioteca, mientras que el 
60 % viene a estudiar. Si hay un 20 % de personas que 
no vienen ni a leer ni a estudiar y elegimos al azar a una 
persona:

 a)  ¿Cuál es la probabilidad de que lea un libro de la 
biblioteca o estudie? ¿Y de que estudie y lea un 
libro?

 b)  ¿Cuál es la probabilidad de que estudie, pero no lea 
un libro?

 c)  ¿Y de que estudie o lea un libro de la biblioteca, pero 
no las dos?

S: a) 0,8. 0,1  b) 0,5  c) 0,7

60      En un experimento aleatorio donde  P(A P A∩ B( ) B) = 0,75; 
P(A − B) = 0,4 y P A∩ B( )  = 0,2; calcula:

 a) P(A ∩ B)  b) P(A)  c) P(B)  d) P A ∪ B( )
S: a) 0,15  b) 0,55  c) 0,35  d) 0,25

61      En un experimento aleatorio donde  P(A ∩ B) = 0,3;  
P(A ∆ B) = 0,4 y P A( )  = 0,4; calcula:

 a) P(A ∪ B)       c) P(B)
 b) P(A)         d) P A ∪ B( )

S: a) 0,7  b) 0,6  c) 0,4  d) 0,7

62      Si una expresión es de la forma ax + b = 0, donde a y 
b son números al azar entre 0 y 9, halla la probabilidad 
de que: 

 a) la solución sea x = 1.
 b) la solución sea un número entero.
 c) no sea una ecuación.

S: a) 5/36  b) 31/36  c) 1/6

63      En un viaje familiar de los 14 miembros que van, 8 han 
visitado un museo, 7 han ido a un parque, y 4 han ido 
al parque y al museo. Si elegimos un miembro de esta 
familia al azar, calcula la probabilidad de:

 a) que no haya ido al museo. 
 b) haber ido a alguno de los dos.
 c) no haber ido a ninguno de los dos.
 d) ir al parque, pero no al museo.

S: a) 3/7  b) 11/14  c) 3/14  d) 3/14

64      Un examen tipo test consta de 10 preguntas con 
5  posibles opciones en cada pregunta de las cuales 
solo una es correcta. Cada respuesta acertada suma 
un punto y cada una fallada resta 0,25 puntos. Si una 
persona contesta a todas las preguntas al azar, ¿qué 
nota es más probable que obtenga en el examen?

S: 0

Probabilidad condicionada
65      El profesor de Matemáticas pidió ayer un ejercicio no 

obligatorio. De los 30 alumnos de la clase lo intentaron 
25 alumnos y solo 15 fueron capaces de resolverlo 
correctamente. Si se elige al azar un alumno de la clase, 
halla la probabilidad de que:

 a) el alumno haya intentado el ejercicio.
 b) tenga bien el ejercicio.
 c)  esté bien resuelto el ejercicio, si sabemos que el 

alumno elegido lo ha intentado.
S: a) 0,83  b) 0,5  c) 0,6

A

B

A

B

A

B

A

B

186 BLOQUE. FUNCIONES

65   Calcula las funciones f ! g  y g ! f  siendo f (x ) = ln x2 − 4( ) y g(x ) =
1

3x − 1
. Después, determina el dominio de 

las dos composiciones y el valor de g ! f (4). 

 Solución

Funciones elementales

67   Representa la función: f (x ) =
x + 3 si x <−1

ln(x + 1) si x ≥−1

⎧
⎨
⎪⎪⎪

⎩
⎪⎪⎪

 Solución

Como x + 3 = x + 3 si x + 3 ≥ 0
−x−3 si x + 3 < 0

⎧
⎨
⎪⎪

⎩
⎪⎪

 → x + 3 si x ≥−3
−x−3 si x <−3

⎧
⎨
⎪⎪

⎩
⎪⎪

 tenemos que: f (x ) =
−x−3 si x <−3
x + 3 si −3 ≤ x ≤−1
ln(x + 1) si x >−1

⎧

⎨

⎪⎪⎪⎪

⎩
⎪⎪⎪⎪
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Ahora tú 
66    Calcula las funciones f ! g y g ! f , siendo f (x ) = 32 x−1 y g(x) = x2 − 1. 

 Después, determina el dominio de las dos composiciones y g ! f ( 1).

Ahora tú 

68    Representa la función: f (x ) =
3x si x ≤ 2
x− 4 si x > 2

⎧
⎨
⎪⎪⎪

⎩
⎪⎪⎪

•

O 1

1

X

f

Y

136 BLOQUE. ESTADÍSTICA Y PROBABILIDAD

66      De los alumnos que han aprobado Matemáticas, el 
75 % aprueba también Lengua castellana y Literatura. 
Si el 80 % ha aprobado Matemáticas, calcula: 

 a)  la probabilidad de que un estudiante apruebe 
Matemáticas y Lengua castellana y Literatura.

 b)  Si el 70% de los estudiantes aprueba Lengua 
castellana y Literatura, ¿cuál es la probabilidad de 
elegir uno que apruebe alguna de las dos asignaturas?

 c)  ¿Son independientes aprobar Matemáticas y Lengua 
castellana y Literatura?

S: a) 0, 6  b) 0,9  c) No

67      En un grupo de amigos al 30 % le gustan las películas 
de terror y las películas de ciencia ficción, además al 
60 % del grupo le gustan las de ciencia ficción. 

 a)  ¿Cuál es la probabilidad de que eligiendo al azar a 
alguien del grupo le gusten las películas de terror si 
sabemos que le gustan las de ciencia ficción?

 b)  Si el 80 % del grupo disfruta con alguno de estos 
géneros, ¿cuál es la probabilidad de elegir a alguien 
del grupo al que le guste el terror?

 c)  Si al elegir a alguien sabemos que le gustan las 
películas de terror, ¿cuál es la probabilidad de que le 
guste la ciencia ficción?

 d) ¿Son sucesos independientes?
S: a) 0,5  b) 0,5  c) 0,6  d) Sí

68      Una empresa observa que el 60 % de sus trabajadores 
hace horas de más en el trabajo, mientras que el 75 % 
cumple con los objetivos asignados. Los trabajadores 
de la empresa que hacen horas de más y cumplen con 
los objetivos son el 45 %. La empresa quiere ver si están 
relacionadas estas situaciones o son independientes. 

 a) ¿Se trata de sucesos independientes?
 b)  Calcula la probabilidad de elegir un trabajador que 

haga horas extra si cumple con los objetivos.
S: a) Sí  b) 0,6

69      Si se cumplen las siguientes condiciones: P(A) = 0,6; 
P(A ∪ B) = 0, 8 y P B( )  = 0,6, calcula:

 a) P(B)         c) P(B | A)
 b) P(A ∩ B)      d) P B | A( )

S: a) 0,4  b) 0,2  c) 0,33  d) 0,5

70      Si se cumple que P A∩ B( )   =  0,4; P B( )  = 0,3 y 
P(A) = 0,6; halla:

 a) P(B − A)   
 b) P A ∪ B( )    
 c) P A ∪ B( )    
 d) P A | B( )

S: a) 0,4  b) 0,6  c) 0,7  d) 0,57

71      Si se cumplen estas condiciones: P A( )  = 0,4; 
P B | A( )= 0,6 y P(A ∩ B) = 0,4; determina:

 a) P(B − A) c)  P(B)
 b) P(A) d)  P(A ∪ B)

S: a) 0,24  b) 0,6  c) 0,64  d) 0,84

72      Si se cumple que P(A) = 0,6; P (B | A) = 0,8 y
P B( )  = 0,4; calcula:

 a) P(B) c)  P A ∪ B( )

 b) P(A ∪ B) d)  P B | A( )
S: a) 0,6  b) 0,72  c) 0,88  d) 0,2

73      Un juego consiste en lanzar un dado de seis caras 
hasta obtener un 6. 

 a)  ¿Cuál es la probabilidad de obtenerlo en la primera 
tirada?

 b) ¿Y en la segunda tirada?
 c)  Calcula la probabilidad de obtenerlo en la tercera 

tirada.
 d)  Generaliza el resultado para obtenerlo en la tirada  

n-ésima.
S: a) 0,17  b) 0,14  c) 0,12

74      En una clase de 2.º de 
ESO con 30 alumnos, 18 
tienen teléfono móvil, 12 
tienen teléfono móvil y 
utilizan las redes sociales 
y 6 no tienen teléfono 
móvil ni utilizan las redes 
sociales. Elegido un alumno al azar de esta clase:

 a) calcula la probabilidad de que no tenga móvil.
 b) halla la probabilidad de utilizar las redes sociales.
 c)  determina la probabilidad de que no tenga móvil si 

utiliza las redes sociales.
 d)  ¿Son independientes los sucesos tener móvil y utilizar 

las redes sociales?
S: a) 2/5  b) 3/5  c) 1/3  d) No lo son.

Probabilidad en experimentos 
compuestos
75      En un examen de Historia entran 8 temas, aunque 

Ruth creía que solo tenía que estudiar los 5 primeros. 
Si el examen son dos temas al azar y de ellos Ruth tiene 
que elegir uno para desarrollarlo, calcula la probabilidad 
de que:

 a) se sepa alguno de los dos temas.
 b) se sepa los dos temas.

S: a) 25/28  b) 5/14

1877. Funciones

Transformaciones de funciones
69   Observa que la función representada: corta al eje X en el punto (3, 0) y al eje Y en  

el punto (0, −3). Halla la intersección de:

 a) f(x) + 4 con el eje Y.
 b) f(x + 2) con el eje X.
 c) f(6x) con el eje X y con el eje Y.
 d) 3f(x) con el eje X y con el eje Y.

 Solución
 a) La función f(x) + 4 es una traslación en vertical de f(x). 
   Como se suman 4 unidades a f(x), la función se desplaza 4 unidades  

hacia arriba, por tanto, el punto de corte con el eje Y, (0, −3), pasa a ser 
(0, −3 + 4), es decir, (0, 1).

 b) La función f(x + 2) es una traslación en horizontal de f(x). 
   Como se suman 2 unidades a x, la función se desplaza 2 unidades hacia 

la izquierda, por lo que el punto de corte con el eje X, (3, 0), pasa a ser 
(3 − 2, 0), es decir, (1, 0).

 c) La función f(6x) es una contracción en horizontal de f(x). 
  Como se multiplica x por 6, la función se contrae 6 unidades.

  El punto de corte con el eje X, (3, 0), pasa a ser 
3

6
, 0

⎛

⎝

⎜⎜⎜⎜⎜

⎞

⎠

⎟⎟⎟⎟⎟
, es decir, 

1

2
,  0

⎛

⎝

⎜⎜⎜⎜⎜

⎞

⎠

⎟⎟⎟⎟⎟ .

  El punto de corte con el eje Y, (0, −3), sigue siendo el mismo puesto que, 

  como tiene la coordenada x = 0, cumple que: f
0

6
, 0

⎛

⎝

⎜⎜⎜⎜⎜

⎞

⎠

⎟⎟⎟⎟⎟  = f(0)

 d) La función 3f(x) es una dilatación en vertical de f(x). 
  Como se multiplican f(x) por 3, la función se contrae 3 unidades. 
   El punto de corte con el eje X, (3, 0), sigue siendo el mismo puesto que, 

como tiene la coordenada y = 0, se tiene que: 3 ⋅ f(x) = 3 ⋅ 0 = 0
   El punto de corte con el eje Y, (0, −3) pasa a ser (0, 3 ⋅ (−3)), es decir, en 

el punto (0, −9), cumple que: 
  3 ⋅ f(0) = 3 ⋅ (−3) = −9

Ahora tú 
70    Observa que la función representada: corta al eje X en los puntos 

(−4, 0) y (0, 0) y al eje Y en el punto (0, 0). Halla la intersección de:
 a) f(x) − 5 con el eje Y.
 b) f(x − 1) con el eje X.
 c) f(2x) con los ejes X e Y.

 d) 
1

4
f (x )  con el eje Y.

O 1

1

X

fY

O 1

1

X

Y f

O 1

1

X

Y

3f (x)

f (6x)

f

f (x) + 4

f (x + 2)

1375. Probabilidad

76      En una clase hay un 60 % 
de chicos, y de estos el 30 % 
juega al ajedrez. De las chicas 
de la clase, el 40 % juega al 
ajedrez. Si se elige un alumno 
al azar, responde.

 a)  Los sucesos A = ser chica 
y B = ser chico, ¿forman 
un sistema completo de sucesos?

 b)  Expresa mediante la probabilidad condicionada, 
cuál es la probabilidad de que le guste el ajedrez si 
sabemos que es una chica.

 c)  Utiliza el teorema de la probabilidad total para saber 
cuál es la probabilidad de que le guste el ajedrez.

S: a) Sí  b) 0,4  c) 0,34

77      En una fábrica se hacen latas de conserva. Para ello, 
dispone de tres máquinas A, B y C. De cada seis latas 
que se fabrican, la máquina A que es más antigua solo 
fabrica una, la B, dos y la C fabrica 3 latas ya que es la 
más nueva. Si el 5 % de las latas que fabrica la máquina 
A son defectuosas, el 4 % de las que fabrica B y 1 % de 
las de C. Eligiendo una lata al azar, halla la probabilidad 
de que:

 a) sea defectuosa.
 b)  venga de la máquina A, si la lata elegida resulta 

defectuosa.
 c) no venga de la máquina C siendo defectuosa.

S: a) 0,0267  b) 0,3125  c) 0,8125

78      Se dispone de dos urnas. Una contiene 5 bolas rojas y 
3 negras y la otra 4 rojas y 4 negras. Se extrae una bola 
al azar de la primera urna y se introduce en la segunda. 
Después, se saca una bola de la segunda urna.

 a)  ¿Cuál es la probabilidad de que la bola extraída fuese 
roja?

 b)  Si la bola ha sido roja, ¿cuál es la probabilidad de que 
la primera bola extraída fuese negra?

S: a) 37/72  b) 12/37

79      Omar en un cajón tiene mezclados 12 calcetines 
negros, 6 azules y 4 verdes. Por la mañana está muy 
dormido y saca los calcetines sin mirar. Calcula la 
probabilidad de que:

 a) seleccione dos negros.
 b) los dos calcetines sean del mismo color.
 c) los dos calcetines sean de distinto color.
 d) el primero sea verde, si el segundo es verde.
 e)  que el primero sea de otro color, si el segundo es 

verde.
S: a) 2/7  b) 29/77  c) 48/77  d) 1/7  e) 6/7

80      Se ha fabricado un nuevo test muy fiable para 
detectar la diabetes tipo 2. Dicho test da el resultado 
correcto el 99 % de las veces. Si se cree que 1 de cada 
500 personas sufre de esta enfermedad, responde. 

 a)  ¿Cuál es la probabilidad de que el test de un resultado 
equivocado? ¿Crees que es una probabilidad alta o 
baja de que el test falle?

 b)  ¿Cuál es la probabilidad de que el test dé positivo en 
esta enfermedad?

 c)  Si el test ha dado positivo, ¿cuál es la probabilidad 
de que yo tenga diabetes? ¿Qué es más probable 
que tenga diabetes o que no la tenga?

 d)  A la vista de estos resultados, ¿tiene sentido realizar 
test masivos a la población sin ningún síntoma?

S: a) 0,01  b) 0,012  c) 0,166

81      Realizamos el siguiente experimento: Lanzamos 
una moneda, si sale cara introducimos en una urna una 
bola blanca y si sale cruz introducimos dos bolas rojas, 
realizamos el experimento tres veces para llenar la urna. 

 a)  ¿Cuál es la probabilidad de que haya en la urna  
2 bolas blancas?

 b)  Si extraemos al azar una bola de la urna, halla la 
probabilidad de que sea roja

 c)  Si la bola extraída ha resultado blanca, ¿cuál es la 
probabilidad de que no hubiera más bolas blancas en 
la urna?

S: a) 3/8  b) 49/80  c) 6/31

82      Un 65 % de los alumnos de un centro escolar llegan 
andando, un 25 % en autobús y un 10 % en coche. De 
los que vienen en coche, el 40 % se retrasan algún día, 
mientras que de los que vienen en autobús lo hacen el 
20 %. La directora del centro está buscando soluciones 
a este problema ya que según sus datos el 25 % de los 
alumnos llegan algún día tarde.

 a)  Si elegimos un alumno al azar de entre los que 
vienen andando, ¿cuál es la probabilidad de que 
llegue tarde al centro?

 b)  La directora cree que el mayor problema lo 
presentan los alumnos que llegan tarde andando. 
Si al elegir un alumno al azar es de los que llega 
tarde, ¿cuál es la probabilidad de que haya venido 
andando? ¿Tiene razón la directora?

S: a) 0,246  b) 0,64; Sí

Presta atención destaca aspectos 
a tener en cuenta a la hora de 
resolver las actividades.

Lenguaje matemático destaca 
conceptos que precisan 
nuevos símbolos o maneras de 
representación.

Ejercicio resuelto te 
muestra un ejemplo 
resuelto paso a paso 
de las actividades 
siguientes.

En Investigación o 
Desafío matemático 
te proponemos 
un reto para ir un 
paso más allá de 
los contenidos del 
epígrafe.

Descubre personajes 
matemáticos que 
trabajaron los 
contenidos en la Nota 
histórica.

Repasa tus 
conocimientos con 
Recuerda. ¡Sabes más 
de lo que crees!

Con la calculadora 
presenta como 
operar utilizando tu 
calculadora.

Acompañando a los contenidos 
encontrarás los recursos TIC 
necesarios para comprender 
procedimientos, paso a paso. Puedes 
acceder a ellos utilizando los códigos 
QR o los enlaces correspondientes.

Ejercicios resueltos 
son cuatro páginas 
extra para consolidar 
o trabajar diferentes 
procedimientos a los 
aprendidos en la unidad.

Actividades de síntesis 
consta de cuatro páginas 
de actividades finales con 
el objetivo de afianzar 
contenidos y trabajarlos 
de modo global.
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3   Radicales
Queremos fabricar un envase con forma de cubo cuya 
capacidad sea de 1 L y para ello necesitamos saber 
cuánto debe medir su arista. 
Sabemos que 1 L equivale a 1 dm3 y que el volumen de un 
cubo se calcula como: 
V = a3, siendo a la longitud de su arista, por tanto 
tenemos que encontrar un número que elevado al  
cubo dé 1. 
Para ello calculamos la raíz cúbica: 13 = 1
Por tanto, debemos construir un cubo de 1 dm de arista.

Un radical an  está formado por el radicando, a, y el índice de la raíz, n.
Es un número b que verifica que al elevarlo a n se obtiene a, es decir: 

b = an  ↔ bn = a

3.1. Radicales equivalentes
Decimos que dos radicales son equivalentes si ambos expresan el mismo valor. Para 
obtenerlos multiplicamos o dividimos el exponente del radicando y el índice de la 
raíz por el mismo número.

Ejercicio resuelto 

27   Halla dos radicales equivalentes a 7106 .
 Solución

3.2. Potencias de exponente fraccionario
Podemos expresar cualquier radical como una potencia cuyo exponente sea  
una fracción.
Para ello, como an( )n = a, si x es este exponente fraccionario, tenemos que: 

ax( )n = a = a1  → ax ⋅ n = a1 → x ⋅ n = 1 → x =
1

n
Así, se cumple que: an = a

1
n

Por ejemplo: 57 = 5
1
7

Y a partir de esta igualdad tenemos por ejemplo que: 537 = 53( )
1
7 = 5

3
7

Un radical se puede expresar como una potencia de exponente fraccionario de

este modo: amn = a
m
n

Lenguaje matemático
Cuando utilizamos herramientas 
matemáticas o razonamientos 
lógicos para argumentar que una 
propiedad es cierta, decimos 
que hemos realizado una 
demostración.

Lenguaje matemático
Al referirnos a un radical, también 
podemos decir que se trata de 
una raíz n−ésima, que se lee raíz 
enésima.

3.3. Propiedades
Podemos deducir las propiedades de los radicales escribiéndolos como potencias 
de exponente fraccionario.
• Radicales equivalentes: ap

q
= anm

 Si p

q
=
m

n
, se cumple que: ap

q
= a

p

q = a
m
n = anm

 Por ejemplo: 86 = 236 = 2
3
6 = 2

1
2 = 2

• Multiplicación de radicales con el mismo índice: amn · bpn = am ·bpn

 amn ⋅ bpn = am( )
1
n ⋅ bp( )

1
n = am ⋅ bp( )

1
n = am ⋅ bpn

 Por ejemplo: 225 ⋅ 335 = 22 ⋅335 = 1085

• División de radicales con el mismo índice: 
amn

bpn
=

am

bp
n

 
amn

bpn
=

am( )
1
n

bp( )
1
n

=
am

bp

⎛

⎝

⎜⎜⎜⎜⎜

⎞

⎠

⎟⎟⎟⎟⎟

1
n

=
am

bp
n

 Por ejemplo: 
π23

2π3
=

π2

2π
3 =

π

2
3

• Potencia de un radical: an( )m = amn

 amn = am( )
1
n = a

m⋅ 1
n = a

1
n
⋅m

= a
1
n( )m = an( )m

 Por ejemplo: 2e4( )3 ⋅ e4 = (2e)34 ⋅ e4 = 23 ⋅e34 ⋅ e4 = 23 e44 = 234 ⋅e

• Radical de un radical: apnm = apm⋅n

 apnm = ap( )
1
n( )

1
m

= ap( )
1
n
⋅ 1
m = ap( )

1
m⋅n = apm⋅n

 Por ejemplo: 273 = 273⋅2 = 336 = 3
Las propiedades de las potencias también nos permiten introducir factores en un 
radical. Por ejemplo: 2 73 = 23 ⋅73 = 8 ⋅73 = 563

3.4. Operaciones
Solo podemos sumar y restar radicales iguales. Para ello, operamos sus coeficientes 
y mantenemos el radical. 

2 + 3 8 − 50 = 2 + 3 23 − 52 ⋅2 = 2 + 3 ⋅2 2 − 5 2 = 2 + 6 2 − 5 2 = 2 2

Sin necesidad de expresar los radicales como potencias, podemos multiplicar o 
dividir radicales, teniendo en cuenta los índices de las raíces. Así, si son:
•  iguales, realizamos la operación indicada con los radicandos y dejamos el índice 

de la raíz. Por ejemplo:

 93 ⋅ 243 = 9 ⋅243 = 33 ⋅233 = 6

•  distintos, calculamos los radicandos equivalentes cuyo índice sea el mínimo 
común múltiplo de los índices de las raíces. Por ejemplo:

 23 ⋅ 5 = 226 ⋅ 536 = 22 ⋅536 = 5006

 

54

73
=

53

74
12 =

125

2 401
12

Nota histórica
Aunque hay referencias a las 
raíces desde 1650 a. C., el 
símbolo  no se introdujo 
hasta 1525 d. C., cuando 
Christoph Rudolff lo utiliza por 
primera vez en su obra Coss, 
estilizando la r de la palabra raíz 
al escribirlo.

Presta atención
Para multiplicar o dividir radicales, 
podemos expresarlos primero 
como potencias, y después se 
aplican las propiedades de estas.
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6 MATEMÁTICAS APLICADAS A LAS CIENCIAS SOCIALES I

Escritorio   

El Escritorio  es un espacio digital desde donde tendrás acceso a tu libro digital y a un amplio banco 
de recursos en distintos formatos (vídeo, GeoGebra, html, PDF…) que te facilitarán la realización de las tareas y de 
los procesos asociados al aprendizaje: observar, analizar, consolidar y ampliar los conocimientos… Aprovecha estos 
recursos y disfruta de ellos… ¡están pensados exclusivamente para ti!
  Vídeos con procedimientos y ejercicios resueltos.

 GeoGebra para interactuar con los contenidos de la unidad.
 Actividades digitales, para aplicar los saberes aprendidos en un formato interactivo. 
  Espacio PRO, concebido para facilitar el autoestudio, la autoevaluación y la preparación de los exámenes y pruebas 
a los que tendrás que enfrentarte en esta etapa académica.
¡Y mucho más! Entra en tu Escritorio  y descubre todas las ventajas que te ofrece esta herramienta.

COMPETENCIAS CLAVE
  Competencia en comunicación 
lingüística
  Competencia plurilingüe
  Competencia matemática 
y competencia en ciencia, 
tecnología e ingeniería (STEM)
  Competencia digital
  Competencia personal, social y 
de aprender a aprender
  Competencia ciudadana
  Competencia emprendedora
  Competencia en conciencia y 
expresión culturales

ENFOQUES
  Derechos de la infancia 
 Igualdad de género
  Bienestar físico y emocional
 Competencia digital
 Desarrollo profesional
  Objetivos de Desarrollo 
Sostenible (ODS)

OTROS ICONOS
  Situación de aprendizaje
 Actividad de producción oral
  Actividad en grupo y trabajo 
cooperativo

S T E A M   Tarea STEAM
 Calculadora

  Vídeo
 GeoGebra
 Espacio PRO

Además, los recursos TIC 
van acompañados de un 
código QR.

2. Álgebra

 Evaluación 

67

1  Una raíz del polinomio P(x) = x3 + 3x2 − x − 3 es x = 3.
 a) Verdadero b) Falso

2  Las raíces del polinomio P(x) = (x − 1)2(x + 7)(x + 3) x2 + 4( ) son:
 a) −1, 2, 3 y 7   b) −7, −3, −2 y 1   c) −1, 2, 3 y 7   d) −7, −3 y 1   e) −7, −3, −1 y 1

3  Las soluciones de la ecuación 3− x + x = 1 son:
 a) −1 y 2     b) −2 y 1       c) −1       d) 3       e) ninguna de las anteriores.

4  ¿Cuántas soluciones tiene la ecuación 
1

x− 1
=

3

x2
+

1

x2 − x
? 

 a) Ninguna    b) 1          c) 2        d) 3        e) Más de tres

5  La solución de la ecuación log (1 − x) + log x2 = log 2 es x = −1. 
 a) Verdadero              b) Falso

6  La ecuación e2x + 1 = ex + 2 + ex − 1:
 a) tiene una única solución.   c) sus soluciones son potencias de e.    e) no cumple ninguna de las anteriores.
 b) tiene soluciones racionales.  d) no tiene solución.

7  ¿Cuántas soluciones puede tener un sistema lineal de tres ecuaciones con tres incógnitas?
 a) 0, 1, 2 o infinitas b) 0, 1 o infinitas  c) 1, 2 o 3  d) 0, 3 o infinitas  e) No se cumple ninguna de las anteriores.

8  Elige la afirmación correspondiente al sistema no lineal representado en la gráfica.

 a) Las soluciones son (−1, −1) y (2, 4).  d) Las ecuaciones que lo forman son: 
y = 2x2

y = x + 1

⎫
⎬
⎪⎪

⎭
⎪⎪

 b) Tiene solución única.         e) No se cumple ninguna de las anteriores.

 c) Las ecuaciones que lo forman son: y = x2

y = x + 2

⎫
⎬
⎪⎪

⎭
⎪⎪

9  La solución de la inecuación 
x− 3

6
−
2x− 1

4
< 0 es:

 a) x ∈ −∞, −
3

4

⎛

⎝

⎜⎜⎜⎜⎜

⎞

⎠

⎟⎟⎟⎟⎟ b) x ∈ −∞, −
3

4

⎛

⎝

⎜⎜⎜⎜⎜

⎤

⎦

⎥
⎥
⎥
    c) x ∈ −

3

4
, +∞

⎡

⎣

⎢
⎢
⎢

⎞

⎠

⎟⎟⎟⎟⎟  d) x ∈ −
3

4
, +∞

⎛

⎝

⎜⎜⎜⎜⎜

⎞

⎠

⎟⎟⎟⎟⎟  e) ninguna de las anteriores.

10  La inecuación (x − 1)2 + 1 > 0 tiene por solución todos los números reales. 

 a) Verdadero       b) Falso

Matemáticas en digital   
En Arizona está la Meseta de Kaibab, la cual alberga una gran población de ciervos. Debido a la caza incontrolada 
de depredadores y a otros factores, la población se disparó durante 25 años, pero el consumo de los recursos 
naturales ocasionó un descenso del número de nacimientos. Se modelizaron estos datos con el siguiente polinomio  
P(t) = t3 + 4,4t2 − 31,4t − 12,8 siendo P(t) el aumento o disminución (si es negativo) de la población el año t y t = 0 
el primer año de recogida de datos.
•  Explica si entre el primer año y segundo año de recogida de datos hubo aumento o disminución de la población 

de ciervos.
•  Averigua si hubo años sin nacimientos e indica cuáles fueron.
• Halla los valores de P(t) para t = 0, 1, 2… 25 y representa esos datos en una gráfica. ¿Qué observas?

2. Álgebra
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Conocimientos básicos 
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Números reales. Operaciones
Si a, b y c son números reales, se cumplen las siguientes propiedades. 

Suma Multiplicación

Conmutativa a + b = b + a a ⋅ b = b ⋅ a

Asociativa a + (b + c) = (a + b) + c a ⋅ (b ⋅ c) = (a ⋅ b) ⋅ c

Elemento neutro a + 0 = a a ⋅ 1 = a

Elemento opuesto/inverso a + (−a) = 0 a ⋅
1

a
= 1

Distributiva a ⋅ (b + c) = a ⋅ b + a ⋅ c

Potencias. Radicales. Logaritmos

Definición Propiedades

Potencias an = a ⋅ … ⋅ a 
n veces an ⋅ am = an + m

am

an
= am−n an ⋅ bn = (a ⋅ b)n

am

bm
=

a

b

⎛
⎝⎜

⎞
⎠⎟

m

an( )m = an⋅m

Radicales b = an ↔ bn = a an = a
1
n apnm = apm⋅n amn · bpn = am ·bpn an( )m = amn

Logaritmos loga b = x ↔ ax = b logc (ab) = logc a + logc b logc

a

b

⎛
⎝⎜

⎞
⎠⎟
= logc a − logc b logc a

b = b ⋅ logc a loga b =
logx b

logx a

Recta real. Ordenación
En la recta real podemos considerar distintos tipos de conjuntos.

Intervalos Entornos

Abierto (a, b) (a, +∞) (−∞, a) (a − r, a + r)

Cerrado [a, b] [a − r, a + r]

Semiabierto por la izquierda (a, b] (−∞, a] −−−

Semiabierto por la derecha [a, b) [a, +∞) −−−

Aproximaciones y errores
Podemos realizar diferentes aproximaciones.

Por exceso Se suma 1 a la cifra a la que se quiere aproximar.

Por defecto o truncamiento Se eliminan todas las cifras posteriores a la que se quiere aproximar.

Por redondeo Si la cifra siguiente a la que se quiere aproximar es mayor o igual que 5, se aproxima por exceso. En 
caso contrario, por defecto.

Al aproximar un número, x, por un valor aproximado, a, podemos determinar distintos errores:

•  Error absoluto: Ea = |x − a| • Error relativo: Er =
Ea

x
=

| x− a |

x

1–1

–2

0

π

√5

5—
3

2

2,1

–4,071 3
N

Z
Q

R = Q   I

)

—

e

En Conocimientos básicos 
se presenta un resumen 
de los procedimientos 
a tener en cuenta para 
resolver las actividades 
planteadas en la unidad. 
Te facilitará el repaso de la 
unidad y la preparación de 
exámenes.

En Evaluación pondrás a 
prueba lo que has aprendido 
en la unidad resolviendo 
actividades mediante un test.

La situación de aprendizaje 
propuesta en Matemáticas 
en digital te permitirá poner 
en práctica tus capacidades 
desde una perspectiva 
integradora de los contenidos 
de la unidad utilizando 
herramientas digitales.

Iconos utilizados en este libro
Algunos apartados y actividades del libro están específicamente diseñados para el desarrollo de las competencias clave y 
el tratamiento de los enfoques relacionados con tu desarrollo individual y con los retos y desafíos del mundo actual. Para 
identificar estos objetivos y algunos recursos que te ayudarán a conseguirlos, se ha utilizado un sistema de iconos que te 
permitirán reconocerlos fácilmente. 

Así es el libro de Matemáticas 
aplicadas a las Ciencias Sociales I
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3   Radicales
Queremos fabricar un envase con forma de cubo cuya 
capacidad sea de 1 L y para ello necesitamos saber 
cuánto debe medir su arista. 
Sabemos que 1 L equivale a 1 dm3 y que el volumen de un 
cubo se calcula como: 
V = a3, siendo a la longitud de su arista, por tanto 
tenemos que encontrar un número que elevado al  
cubo dé 1. 
Para ello calculamos la raíz cúbica: 13 = 1
Por tanto, debemos construir un cubo de 1 dm de arista.

Un radical an  está formado por el radicando, a, y el índice de la raíz, n.
Es un número b que verifica que al elevarlo a n se obtiene a, es decir: 

b = an  ↔ bn = a

3.1. Radicales equivalentes
Decimos que dos radicales son equivalentes si ambos expresan el mismo valor. Para 
obtenerlos multiplicamos o dividimos el exponente del radicando y el índice de la 
raíz por el mismo número.

Ejercicio resuelto 

27   Halla dos radicales equivalentes a 7106 .
 Solución

3.2. Potencias de exponente fraccionario
Podemos expresar cualquier radical como una potencia cuyo exponente sea  
una fracción.
Para ello, como an( )n = a, si x es este exponente fraccionario, tenemos que: 

ax( )n = a = a1  → ax ⋅ n = a1 → x ⋅ n = 1 → x =
1

n
Así, se cumple que: an = a

1
n

Por ejemplo: 57 = 5
1
7

Y a partir de esta igualdad tenemos por ejemplo que: 537 = 53( )
1
7 = 5

3
7

Un radical se puede expresar como una potencia de exponente fraccionario de

este modo: amn = a
m
n

Lenguaje matemático
Cuando utilizamos herramientas 
matemáticas o razonamientos 
lógicos para argumentar que una 
propiedad es cierta, decimos 
que hemos realizado una 
demostración.

Lenguaje matemático
Al referirnos a un radical, también 
podemos decir que se trata de 
una raíz n−ésima, que se lee raíz 
enésima.

3.3. Propiedades
Podemos deducir las propiedades de los radicales escribiéndolos como potencias 
de exponente fraccionario.
• Radicales equivalentes: ap

q
= anm

 Si p

q
=
m

n
, se cumple que: ap

q
= a

p

q = a
m
n = anm

 Por ejemplo: 86 = 236 = 2
3
6 = 2

1
2 = 2

• Multiplicación de radicales con el mismo índice: amn · bpn = am ·bpn

 amn ⋅ bpn = am( )
1
n ⋅ bp( )

1
n = am ⋅ bp( )

1
n = am ⋅ bpn

 Por ejemplo: 225 ⋅ 335 = 22 ⋅335 = 1085

• División de radicales con el mismo índice: 
amn

bpn
=

am

bp
n

 
amn

bpn
=

am( )
1
n

bp( )
1
n

=
am

bp

⎛

⎝

⎜⎜⎜⎜⎜

⎞

⎠

⎟⎟⎟⎟⎟

1
n

=
am

bp
n

 Por ejemplo: 
π23

2π3
=

π2

2π
3 =

π

2
3

• Potencia de un radical: an( )m = amn

 amn = am( )
1
n = a

m⋅ 1
n = a

1
n
⋅m

= a
1
n( )m = an( )m

 Por ejemplo: 2e4( )3 ⋅ e4 = (2e)34 ⋅ e4 = 23 ⋅e34 ⋅ e4 = 23 e44 = 234 ⋅e

• Radical de un radical: apnm = apm⋅n

 apnm = ap( )
1
n( )

1
m

= ap( )
1
n
⋅ 1
m = ap( )

1
m⋅n = apm⋅n

 Por ejemplo: 273 = 273⋅2 = 336 = 3
Las propiedades de las potencias también nos permiten introducir factores en un 
radical. Por ejemplo: 2 73 = 23 ⋅73 = 8 ⋅73 = 563

3.4. Operaciones
Solo podemos sumar y restar radicales iguales. Para ello, operamos sus coeficientes 
y mantenemos el radical. 

2 + 3 8 − 50 = 2 + 3 23 − 52 ⋅2 = 2 + 3 ⋅2 2 − 5 2 = 2 + 6 2 − 5 2 = 2 2

Sin necesidad de expresar los radicales como potencias, podemos multiplicar o 
dividir radicales, teniendo en cuenta los índices de las raíces. Así, si son:
•  iguales, realizamos la operación indicada con los radicandos y dejamos el índice 

de la raíz. Por ejemplo:

 93 ⋅ 243 = 9 ⋅243 = 33 ⋅233 = 6

•  distintos, calculamos los radicandos equivalentes cuyo índice sea el mínimo 
común múltiplo de los índices de las raíces. Por ejemplo:

 23 ⋅ 5 = 226 ⋅ 536 = 22 ⋅536 = 5006

 

54

73
=

53

74
12 =

125

2 401
12

Nota histórica
Aunque hay referencias a las 
raíces desde 1650 a. C., el 
símbolo  no se introdujo 
hasta 1525 d. C., cuando 
Christoph Rudolff lo utiliza por 
primera vez en su obra Coss, 
estilizando la r de la palabra raíz 
al escribirlo.

Presta atención
Para multiplicar o dividir radicales, 
podemos expresarlos primero 
como potencias, y después se 
aplican las propiedades de estas.
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7MATEMÁTICAS APLICADAS A LAS CIENCIAS SOCIALES I

Objetivos de Desarrollo Sostenible
Los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) son una iniciativa impulsada desde 2015 por Naciones Unidas y apoyada por 
los Estados miembros con el fin de erradicar la pobreza extrema, combatir la desigualdad y la injusticia, y resolver el cambio 
climático sin dejar a nadie atrás. Estos son los diecisiete objetivos fijados por la ONU para un desarrollo mundial respetuoso 
con los límites planetarios. Fíjate en el plazo (el año 2030), en las metas e indicadores de la Agenda 2030 para alcanzar cada 
ODS y hazte ¡agente del cambio!

DESARROLLO MUNDIAL RESPETUOSO CON LOS LÍMITES PLANETARIOS

GOBIERNOS COOPERACIÓN 2050

2030Aumentar los niveles de paz, seguridad y 
prosperidad; combatir la corrupción y el soborno; 
y garantizar el acceso a la información.

Promover la voluntad política para alcanzar 
las metas propuestas. Los países desarrollados 
deben ayudar a los países en desarrollo y 
todos deben mejorar la cooperación en 
materia de ciencia y tecnología.

NECESIDADES HUMANAS BÁSICAS
Erradicar la pobreza 
extrema y reducir la 
pobreza en general; 
desarrollar sistemas 
de protección social y 
asegurar el acceso de 
toda la población a los 
servicios básicos.

Garantizar la salud 
y el bienestar en 
todas las edades; 
reducir las muertes 
evitables; acabar con 
epidemias, como 
el sida o la malaria; 
y proporcionar 
el acceso a los 
medicamentos.

Asegurar el acceso 
a una alimentación 
sana y suficiente; 
y duplicar la 
productividad 
agrícola, 
manteniendo la 
calidad del suelo y 
de la tierra.

DESARROLLO SOCIAL Y ECONÓMICO
Mantener el 
crecimiento económico 
sin dañar el medio 
ambiente; elevar la 
productividad gracias a 
la tecnología y reducir 
el desempleo juvenil y 
femenino.

Asegurar a todas las 
personas el acceso a 
viviendas y servicios 
básicos, ampliar el 
transporte público, 
mejorar la calidad de 
aire y la gestión de los 
residuos.

Introducir 
innovaciones 
tecnológicas para 
lograr soluciones 
duraderas para los 
desafíos económicos 
y medioambientales.

REQUISITOS INDISPENSABLES PARA LA TIERRA
Incorporar medidas 
para frenar el cambio 
climático y favorecer la 
concienciación sobre 
este tema.

Conservar los 
ecosistemas 
terrestres; rehabilitar 
los suelos degradados, 
proteger las especies 
amenazadas, y acabar 
con el tráfico de 
especies exóticas.

Reducir la 
contaminación 
marina; evitar la 
sobreexplotación e 
impulsar la pesca, 
la acuicultura y el 
turismo sostenibles.

USO SOSTENIBLE
DE LOS RECURSOS
Lograr el acceso 
universal al agua 
potable, reducir 
la contaminación, 
y proteger los 
ecosistemas acuáticos.

Garantizar el acceso 
universal a servicios 
energéticos y aumentar 
el uso de energías 
renovables.

Gestionar de forma 
sostenible los recursos 
naturales y reducir los 
desechos mediante las 
3R: reducir, reciclar y 
reutilizar.

VALORES
UNIVERSALES

Garantizar una 
educación inclusiva de 
calidad y promover el 
aprendizaje permanente.

Lograr la igualdad de 
género, acabar con 
cualquier forma de 
discriminación y eliminar 
prácticas nocivas para 
las mujeres.

Incrementar los 
ingresos de la población, 
garantizar la igualdad de 
oportunidades y facilitar 
la migración ordenada, y 
regular.


