
 

Se toma como base que la ecuación de la circunferencia viene denotada de la siguiente forma: 

 

 En este caso la primera coordenada del centro es 0 por lo que h = 0  

 La segunda coordenada del centro es -1 por lo que k = -1 (cambia de signo por la ley 

de signos -- = +)  

 Sabemos que el radio de la circunferencia es 4 por lo que r = 4 

 Sustituyendo los valores en la ecuación anterior, se tiene que: 

 

(𝑥 − 0)2 + (𝑦 −  −1)2 =  42 

 

𝑥2 + (𝑦 + 1)2 =  16 

R/ D 

 

Consideremos que para cualquier punto dado P:  

 Si (𝑥 − ℎ)2 + (𝑦 − 𝑘)2 > 𝑟2, entonces P es un punto exterior  

 Si (𝑥 − ℎ)2 + (𝑦 − 𝑘)2 < 𝑟2, entonces P es un punto interior  



Para la proposición I, sustituyendo “h” y “k” por el centro dado, Q (2,0), y “x” y “y” por el 

punto dado P (1, -2), y r por 3 

(𝑥 − ℎ)2 + (𝑦 −  𝑘)2 =  𝑟2 

(1 − 2)2 + (−2 −  0)2 =  32 

1 + 4 

5 < 9 

R/ Como 5 es menor que 9, el punto P (1, -2) es un punto interior por lo tanto la proposición 

I es verdadera 

Para la proposición II, sustituyendo “h” y “k” por el centro dado, Q (2,0), y “x” y “y” por el 

punto dado R (-1, 1) 

(𝑥 − ℎ)2 + (𝑦 −  𝑘)2 =  𝑟2 

(−1 − 2)2 + (1 −  0)2 =  32 

9 + 1 

10 > 9 

R/ Como 10 es mayor que 9, el punto R (-1, 1) es un punto exterior por lo tanto la proposición 

II es verdadera 

R/ A 

 

 

Se toma como base que la ecuación de la circunferencia viene denotada de la siguiente forma: 

 

 En este caso la primera coordenada del centro es 2 por lo que h = 2 



 La segunda coordenada del centro es 0 por lo que k = 0  

 Sabemos que tiene un radio de “c” 

 Sustituyendo los valores en la ecuación anterior, se tiene que: 

(𝑥 − 2)2 + (𝑦 −  0)2 =  𝑐 

(𝑥 − 2)2 + 𝑦2 =  10 

 

R/ D 

 

 Una recta secante es una recta que corta a una curva en dos puntos 

 Recordemos que la recta tangente es aquella recta que toca a la curva únicamente en 

un punto. 

Para la proposición I: 



 

 

Como se observa, la recta no corta a una curva en dos puntos, por lo cual, no es secante, y la 

preposición es falsa. 

Para la proposición II: 

 

Como se observa, la recta corta a una curva sólo en un punto, por lo cual, es tangente, y la 

preposición es verdadera. 

R/ D 

 

y = x 

x = 0 



 

 Una recta exterior es aquella en dónde no tienen ningún punto en común, es decir, no 

se cruzan  

 Recordemos que la recta tangente es aquella recta que toca a la curva únicamente en 

un punto. 

 Una recta secante es una recta que corta a una curva en dos puntos  

Graficando, obtenemos lo siguiente: 

Para la proposición I: 

 

Como se observa, la recta corta en sólo en un punto, por lo cual, se cruzan y no es una recta 

exterior, y la preposición es falsa. 

Graficando, obtenemos lo siguiente: 

Para la proposición II: 

y = 4 

4 



 

Como se observa, la recta no corta en ningún punto, por lo cual, no es una recta tangente, y 

la preposición es falsa. 

Para la proposición III: 

(𝑥 − ℎ)2 + (𝑦 −  𝑘)2 =  𝑟2 

(𝑥 − −2)2 + (𝑦 − 2)2 =  22 

(𝑥 + 2)2 + (𝑦 − 2)2 =  4 

Sustituyendo y = -x + 2  

(𝑥 + 2)2 + (−𝑥 + 2 − 2)2 =  4 

(𝑥 + 2)2 + (−𝑥)2 =  4 

𝑥2 + 4𝑥 + 4 +𝑥2 =  4 

2𝑥2 + 4𝑥 =  4 − 4 

2𝑥2 + 4𝑥 =  0 

∆ =  𝑏2 − 4 ∙ 𝑎 ∙ 𝑐 

∆ =  (4)2 − 4 ∙ (2) ∙ (0) 

∆ =  16 

∆ > 0 

Como se observa, el discriminante es mayor a 0, por lo cual, es una recta secante a la 

circunferencia, y la preposición es verdadera. 

R/ C 

x = 4 

4 



 

 

Las rectas paralelas son todas aquellas que presentan la misma pendiente y se encuentran 

incluidas dentro del mismo plano, pero, que no tienen ningún punto en común, por lo cual, 

se determina que n y r sí son paralelas. 

Las líneas perpendiculares son rectas que se intersecan en ángulos rectos, la recta que 

contiene los puntos O y M, y la recta r son perpendiculares entre sí al formar un ángulo de 

90 grados. 

R/ A 



 

 A partir de la ecuación, sabemos que actualmente el centro de la circunferencia es (3, 

-4)  

 En el eje x se aplica una traslación (se traslada 2 unidades hacia la izquierda), por lo 

que se traslada en 1 (3-2). 

 En el eje y no se aplica ninguna traslación (no se mueve ni abajo ni arriba), por lo que 

se mantiene en -4. 

Centro = (1, -4) 

Por lo cual la primera preposición es falsa, y la segunda también lo es, ya que el radio se 

mantiene en 8. 

R/ B 

 

 A partir de la ecuación, sabemos que actualmente el centro de la circunferencia es (0, 

-1), con radio de 5. 

 Se obtiene la circunferencia con el centro (0, 0) y radio de 5. 

Por lo cual, en el eje x no se aplica ninguna traslación (no se mueve ni a la izquierda o 

derecha), por lo que se mantiene en 0. 



En el caso del eje y se hace una traslación de 1 unidad hacia arriba es decir a -1 se le debe 

sumar 1 unidad, y daría 0. Traslación de una unidad hacia arriba paralelo al eje y. 

R/ A 

 

En primer lugar, recordemos que, en un pentágono regular, la medida de todos sus lados es 

igual. Es decir, AB = BC = CE = EF = FA. Como ya conocemos AB, entonces ya conocemos 

la medida de todos los lados del pentágono que es 6.  

En este caso tanto el pentágono como el triángulo comparten el lado CE, por lo que ya 

también conocemos cuánto mide un lado del triángulo. Sabiendo que tanto para el triángulo 

como el pentágono regular todos lados miden iguales, corresponde a un triángulo equilátero, 

entonces se puede deducir que el valor de a = 6. 

𝐴 =  
√3 ∙ 𝑎2

4
 

𝐴 =  
√3 ∙ 62

4
 

𝐴 =  9√3 

R/ D 



 

 

 

Siguiendo la línea azul y considerando 5 partes del pentágono, y dos del triángulo equilátero, 

se obtiene 7 partes iguales que miden 6 cada una. Por lo tanto, 6x6 = 36. 

R/ D 



 

 

 

3 

2 

2 

2 3 

√13 



En este caso para sacar el perímetro, primeramente, se coloca cada uno de los lados que se 

tienen, luego, se procede a encontrar la hipotenusa del triángulo con la fórmula de Pitágoras  

𝑐 =  √𝑎2 + 𝑏2 

Donde c es la hipotenusa y a y b los catetos.  

Sabiendo que un cateto mide 2 y el otro 1, se obtiene como resultado una hipotenusa: 

𝑐 =  √22 + 12 

𝑐 =  √5 

 

 

El perímetro corresponde a la suma de todos los lados, correspondiente a: 

3 + 2 + 3 + 2 + 2 +  √5 +  √13 

12 +  √5 + √13 

R/ C 

√5 



 

 

Se tiene 1 triángulo, correspondiente a: 

𝐴 =  
𝑏𝑎𝑠𝑒 ∙ 𝑎𝑙𝑡𝑢𝑟𝑎

2
 

𝐴 =  
3 ∙ 2

2
 

𝐴 =  3 

Se tiene otro triángulo, correspondiente a: 

𝐴 =  
𝑏𝑎𝑠𝑒 ∙ 𝑎𝑙𝑡𝑢𝑟𝑎

2
 

𝐴 =  
1 ∙ 2

2
 

𝐴 =  1 

Se tiene un rectángulo 

𝐴 =  𝑙𝑎𝑟𝑔𝑜 ∙ 𝑎𝑛𝑐ℎ𝑜 



𝐴 =  3 ∙ 1 

𝐴 =  3 

Se tiene un cuadrado 

𝐴 =  𝑙𝑎𝑑𝑜 ∙ 𝑙𝑎𝑑𝑜 

𝐴 =  1 ∙ 1 

𝐴 =  1 

Se tiene otro cuadrado 

𝐴 =  𝑙𝑎𝑑𝑜 ∙ 𝑙𝑎𝑑𝑜 

𝐴 =  2 ∙ 2 

𝐴 =  4 

Ahora, se suman todas las áreas anteriores, y se obtiene un valor de 12. 

R/ B 

 

 

La figura corresponde a un rectángulo, el cual tiene 2 ejes simétricos puesto que solo son dos 

las veces que se puede doblar en formas simétricas. 



 

R/ B 

 

 



 

 

Dos figuras planas son homográficas cuando se corresponden punto a punto y recta a recta 

de modo que a cada punto y recta de una figura le corresponden un punto y una recta de la 

otra. Rectas homólogas se cortan en puntos de una recta llamada eje de homología. 

Por lo cual, la preposición I es verdadera. Por el contrario, en x = 4, EQ no es homólogo a 

FH, lo sería si se considerara y = 4, ahí sí serían líneas equidistantes.  

R/ C 



 

La simetría axial se presenta cuando los elementos que conforman una figura coinciden con 

los elementos de otra figura (los elementos coincidentes son llamados homólogos), al tomar 

como referencia una línea que se conoce con el nombre de eje de simetría. Este eje de simetría 

puede ser trazado en cualquier dirección, lo cual implica que una misma figura puede tener 

uno o varios ejes de simetría En la simetría axial se da el mismo fenómeno que en una imagen 

reflejada en el espejo. 

 

Como se muestra la recta que hace que se forme una simetría axial es la x = 1. 

R/ B 



 

 

 

Observe que cuando se aplica una homotecia de razón negativa a una figura entonces la 

imagen cambia su orientación con respecto a la figura original. Por otra parte, las homotecias 

conservan las medidas de los ángulos pero no conservan las medidas de los segmentos.  

De hecho, si |𝑘| < 1, el segmento que se obtiene a partir de un segmento dado, es de menor 

longitud, mientras que si |𝑘| > 1entonces el segmento que se obtiene es de mayor longitud.  

Dicho de otra manera, Una homotecia de razón |𝑘| > 1 dilata o expande las figuras (las hace 

más grandes), mientras que una de razón |𝑘| < 1las contrae (las hace más pequeñas). 



 

Se toma el punto F, donde hay el punto es (4,4). 

𝑂𝐹𝑥′ =  
−1

2
∙ 4 

𝑂𝐹𝑥′ =  −2 

𝑂𝐹𝑦′ =  
−1

2
∙ 4 

𝑂𝐹𝑦′ =  −2 

R/ D 

 

 

 



 

 

Punto C (2,1) 

Reflexión, punto C (-4,1) 

R/ D 

 

 



Punto B original (1,3) 

Rotación punto C (-1,-3) 

R/ C 

 
Hipérbola: si la sección corta perpendicularmente la base y no contiene el vértice. 

R/ C 

 

La primera preposición es falsa, ya que un rectángulo se obtiene al cortar un cilindro recto 

con un plano perpendicular a la base de un cilindro recto. 

Con respecto a la segunda preposición, la elipse: si el plano de la sección es oblicuo, no 

paralelo a ninguna generatriz y no corta la base. Si se corta la base y se mantienen las otras 

condiciones, se obtiene un arco de elipse. Por lo cual, es verdadera. 



R/ D 

 

 

Aplicando la primera fórmula para calcular la diagonal de un cuadrado a partir de los datos 

dados: 

𝐷 =  √2 ∙a 

𝑎 =  
𝐷

√2
 

 

Nota: D = diagonal y a = lado del cuadrado 

En este caso D es igual a AC: 

𝑎 =  
141.42

√2
 



𝑎 = 99.99 

Ahora se aplica la fórmula del lado del cuadrado: 

𝐴 = 𝐿 ∙ 𝐿 

𝐴 = 99.99 ∙ 99.99 

𝐴 = 9998.0001 

Después, como el prisma tiene dos caras del cuadrado se multiplica el valor anterior por 2: 

𝐴 = 9998.0001 ∙ 2 

𝐴 = 19996.0002 

Luego, el área de los rectángulos del prisma: 

𝐴 = 𝑏 ∙ 𝑎 

𝐴 = 99.99 ∙ 200 

𝐴 = 19998 

A continuación, se multiplica el área por 4 debido a que el prisma cuenta con 4 caras 

rectangulares: 

𝐴 = 19998 ∙ 4 

𝐴 = 79992 

Por último, se suman las áreas de los cuadrados y rectángulos: 

𝐴𝑇 = 79992 + 19998 

𝐴𝑇 = 99990 

Lo cual se redondea a 100000. 

R/ A 

 

 

 

 

 

 

 



 

En efecto, el radio r del círculo corresponde a un cateto de un triangulo rectángulo en el que 

el otro cateto es la distancia entre los dos planos y la hipotenusa es el radio de la esfera. De 

modo que 

𝑟 =  √102 − 62 

𝑟 =  8 

 

Longitud de la sección plana: 

𝐴 = 2𝜋 ∙ 𝑟 

𝐴 = 2𝜋 ∙ 8 

𝐴 = 16𝜋 

 

R/ B 



 

El ámbito corresponde al eje y. 

El ámbito es de [-∞,-1 [ U ]1, +∞], ya que el mismo se calcula en el eje y. Entonces como se 

puede observar empezando del eje negativo “y”. Y los paréntesis van abiertos ya que no se 

incluye el 0 

R/ A 

 



 

El dominio de una función f (x) es el conjunto de todos los valores para los cuales la función 

está definida. Para calcular el dominio de una función, debemos obtener los valores de x, 

para los que exista esa función. Para eso, debemos observa únicamente en cuales valores del 

eje horizontal (eje de las x, también conocido como el de las preimágenes). 

R/ C 

 

Cuando se indica f: D {0}, representa que el ámbito de f solo incluye al 0, por lo cual, los 

valores de x que pertenecen al dominio cuando se evalúan en el criterio, de la función no 

pueden arrojar un valor distinto a 0. 

Preposición I 

𝑓 (𝑥) =  
−𝑥2 + 4

𝑥 − 2
 

𝑓 (−2) =  
−(−2)2 + 4

−2 − 2
 

𝑓 (−2) =  0 

Verdadera 

Preposición II 



𝑓 (𝑥) =  
−𝑥2 + 4

𝑥 − 2
 

𝑓 (2) =  
−(2)2 + 4

2 − 2
 

Falso, el denominador de una función no puede ser 0. 

Preposición III 

Falso, con el -2 el denominador da 0, y no puede ser así. 

R/ A 

 

Para la proposición I, f (-1) = (-1)2 - 1 = 0 y f (1) = (1)2 – 1 = 0, como se observa se cumple, 

ya que f (-1) y f (1) está.  

Para la proposición II, f (0) = 2*0 - 1 = -1 y f (-1) = 2*-1 - 1 = -3, por lo cual es verdadero ya 

que en ambos casos se cumple. 

R/ A 



 

 Para que una función tenga inversa, esta debe ser inyectiva. Es decir, si cada imagen 

tiene una y solo una preimagen.   

 Para saber si una función es inyectiva en una gráfica, se realiza la prueba de la línea 

horizontal. No debe existir una línea horizontal que interseque la gráfica en más de 

un punto.  

 Evaluemos la primera opción: [-1, 2]. Podemos observar que, en intervalo del 

dominio, existe una línea horizontal que interseca la función en más de un punto. Por 

lo tanto, en ese intervalo la función no tiene inversa. 

 

 
 

 Evaluemos la segunda opción: [-2, -1]. Podemos observar que, en intervalo del 

dominio, no existe una línea horizontal que interseque la función en más de un punto. 

Por lo tanto, en ese intervalo la función sí tiene inversa. 



 
 

 Evaluemos la segunda opción: [-3, -1]. Podemos observar que, en intervalo del 

dominio, existe una línea horizontal que interseca la función en más de un punto. Por 

lo tanto, en ese intervalo la función no tiene inversa. 

 
 Evaluemos la segunda opción: [-4, -1]. Podemos observar que, en intervalo del 

dominio, existe una línea horizontal que interseca la función en más de un punto. Por 

lo tanto, en ese intervalo la función no tiene inversa. 

 
R/ B 

 

 

 



 

 

Preposición I, falsa 

𝑔 (𝑥) = 𝑥 − 2 

𝑔 (5) = 5 − 2 

𝑔 (5) = 3 

Para la proposición II, si sustituyo m(x) en la “x” de h(x) da lo siguiente: 

ℎ (𝑥) = 𝑥 + 1 

ℎ (𝑥) = 2𝑥 + 2 + 1 

ℎ (𝑥) = 2𝑥 + 2  
 

Es verdadera 

Para la proposición III, si sustituyo h(x) en la “x” de r(x) da lo siguiente: 

𝑟 (𝑥) = −𝑥2 + 4 

𝑟 (𝑥) = −(𝑥 + 1)2 + 4 



𝑟 (𝑥) = −(𝑥2 + 2𝑥 + 2) + 4 

𝑟 (10) =  −(102 + 2 ∗ 10 + 2) + 4 

(10) =  −188 

Es falso 

R/ A 

 

Para empezar en la función original se sustituye “x” por “y”, y “f(x)” por “x”: 

𝑓(𝑥) =  
2𝑥

3
+ 2 

𝑥 =  
2𝑦

3
+ 2 

𝑥 − 2 =  
2𝑦

3
 

(𝑥 − 2) ∙ 3 =  2𝑦 

(𝑥 − 2) ∙ 3

2
=  𝑦 

3𝑥 − 6

2
=  𝑦 

3𝑥

2
−

6

2
=  𝑦 

3𝑥

2
− 3 =  𝑦 

 

R/ B 



 

 El ámbito de la inversa es el dominio normal, por lo cual, sí cumple. 

 El dominio, se evalúa en la función 

𝑓 (𝑥) = 3√𝑥 − 1 + 2 

𝑓 (5) = 3√5 − 1 + 2 

𝑓 (5) = 8 

Al evaluar en + infinito se obtiene un número muy grande positivo, entonces sí cumple. 

R/ A 

 

Una ecuación de la recta está dada por y = mx + b. Donde la pendiente se representa con la 

letra m y es el valor que se encuentra junto a la x. Debido a que se nos brinda el punto (2,5) 

se sabe que el valor de x seria 2 y que el valor de y seria 5, por lo cual se procede a sustituir 

los datos en la ecuación dada y despejar la pendiente “m”: 

F(x) =  mx − 1 

y =  mx − 1 

5 =  m ∗ 2 − 1  (sustituyendo punto “2,5”) 



5 + 1 =  m ∗ 2 

6 =  m ∗ 2  

6

2
=  m 

3 =  m 

Por lo cual el valor de la pendiente es 3, siendo la respuesta correcta la A. 

R/ A 

 

Cuando una función interseca el eje “x”, el valor de y en el par ordenado es igual a 0. Por lo 

tanto, es necesario sustituir y = 0 para hallar el valor de la x. 

En este caso la intersección con el eje “x” es (b, 0), el cual se despeja de y = -2x + b 

sustituyendo el punto (1,8) en la ecuación: 

8 =  −2 ∙ 1 +  𝑏 

8 =  −2 +  𝑏 

𝑏 =  10 

Luego, se calcula el valor de x, el cual se despeja de y = -2x + b sustituyendo b con el valor 

encontrado en la ecuación: 

0 =  −2 ∙ 𝑥 +  10 

−10 =  −2 ∙ 𝑥 

𝑥 =  
−10

−2
 

𝑥 =  5 

Por lo anterior, se obtiene un par ordenado de (5, 0). 

R/ B 



 

Preposición I 

Cuando una función interseca el eje “y”, el valor de x en el par ordenado es igual a 0. Por lo 

tanto, es necesario sustituir x = 0 para hallar el valor de la x. 

En este caso la intersección con el eje “y” es (0, b), el cual se despeja sustituyendo el punto 

en la ecuación, considerando un a negativo (valor supuesto), es falso: 

𝑓 (𝑥) =  𝑎 ∙ 𝑥2 +  16 

𝑦 =  −1 ∙ 02 +  16 

𝑦 =  16 

Preposición II 

Por lo siguiente es falsa: 

 



 

R/ B 

 



 

 

Las dos funciones son decrecientes, por lo cual, la preposición verdadera es la II. 

R/ D 

 



 

 

La preposición I es verdadera 

La preposición II es verdadera 



 

R/ A 

 

 Matrícula = ₡40000 

 Por sesión = ₡5000 

 Cantidad de sesiones = 10 

𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 = ₡40000 + 10 ∙ ₡5000  

𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 = ₡90000 

R/ B 

 



 

El resultado es 10, ya que 5loga(a
2) = 10. Porque el número necesario al que se debe elevar b 

para que dé a2 es un 2, y a eso le multiplico el 5 de adelante, o sea 2*5 da 10. 

R/ B 

 

Preposición I 

En el momento de establecer el modelo han transcurrido 0 horas, por lo que: 

𝐵 (𝑡) = 1 000 000 ∙ (1.50) 

𝐵 (𝑡) = 1 000 000 

Es verdadera 

Preposición II 

B (t) = 11 390 625, se debe averiguar el valor de t, despejando. 

𝐵 (𝑡) = 1 000 000 ∙ (1.5𝑡) 

 11 390 625 = 1 000 000 ∙ (1.5𝑡) 



𝑡 = 6 

Para que haya esas bacterias, se ocupan 6 horas, por lo cual, es falsa. 

R/ C 

 

Las funciones se podrían ver como: 

 Roy 

2700 = 3 ∙ 𝐾𝐶 + 2 ∙ 𝐾𝑇  

0 = 3 ∙ 𝐾𝐶 + 2 ∙ 𝐾𝑇 − 2700 

 Mary 

0 = 2 ∙ 𝐾𝐶 + 1 ∙ 𝐾𝑇 − 1600 

 

Se igualan las ecuaciones 

3 ∙ 𝐾𝐶 + 2 ∙ 𝐾𝑇 − 2700 = 2 ∙ 𝐾𝐶 + 1 ∙ 𝐾𝑇 − 1600 

3 ∙ 𝐾𝐶 + 2 ∙ 𝐾𝑇 − 2700 − 2 ∙ 𝐾𝐶 − 1 ∙ 𝐾𝑇 + 1600 = 0 

1 𝐾𝐶 + 1 𝐾𝑇 − 1100 = 0 

1 𝐾𝐶 = 1100 − 𝐾𝑇 

Sustituyendo el valor anterior de KC en la ecuación de Roy: 

0 = 3 ∙ 𝐾𝐶 + 2 ∙ 𝐾𝑇 − 2700 

0 = 3 ∙ (1100 − 𝐾𝑇) + 2 ∙ 𝐾𝑇 − 2700 

0 = 3300 − 3𝐾𝑇 + 2 ∙ 𝐾𝑇 − 2700 



2700 − 3300 = −3𝐾𝑇 + 2 ∙ 𝐾𝑇 

−600 = −1𝐾𝑇 

𝐾𝑇 = 600 

R/ D 

 

 Costo de confección de piñata (CF) = ₡2000 

 Precio de piñata (PP) = ₡7000 

 Costo fijo al mes (CF) = ₡100000 

 Cantidad de piñatas (CP) = ¿? 

Utilidad = CF*CP + PP  

𝑈𝑡𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 = 𝑃𝑃 ∙ 𝐶𝑃 − 𝐶𝐹 −  𝐶𝐹 ∙ 𝐶𝑃 

 Utilidad 0 

0 = 7000 ∙ 𝐶𝑃 − 100000 −  2000 ∙ 𝐶𝑃 

0 = 5000 ∙ 𝐶𝑃 − 100000 

100000 = 5000 ∙ 𝐶𝑃 

100000

5000
= 𝐶𝑃 

𝐶𝑃 = 20 

R/ B 

 

 



 

 

Preposición I 

La proposición I es verdadera, ya que hay una función cuadrática que se adapte al modelo. 

Por ejemplo; g (1) = (1)2 = 1, g (2) = (2)2 = 4, g (3) = (3)2 = 9. 

Preposición II 

La proposición II es verdadera, ya que hay una función raíz cuadrada que se adapte al modelo. 

Por ejemplo; g (0) =√0 = 0, g (1) = √1 = 1, g (4) = √4 = 2, g (9) = √9 = 3, g (16) = √16 = 

4. 

R/ A 



 

Preposición I 

La proposición I es verdadera, ya que hay una función que se adapte al modelo. Por ejemplo, 

la función “a” elevado a la x, donde a es el número 3: 

𝑔 (𝑥) =  3𝑥 

Por lo cual, al sustituir x con 4, daría el valor de k, correspondiente a 81, por lo cual, la 

preposición es falsa. 

Preposición II 

Se sustituye, f(x) = log(x), f (1) = log (1) = 0, f (2) = log (2) = 0.30. Por lo cual, es falso. 

 

R/B 



 

Preposición I 

El valor de la mediana (Me) es igual a 5, el mínimo es 0. Por lo tanto, la proposición I es 

verdadero. 

Preposición II 

El valor del promedio corresponde a la media aritmética, al cual es 6, no 5, por lo cual, 

es falso. 

Preposición III 

La moda es el dato que más se repite, es decir el más frecuente, o sea 3, por lo cual, es 

verdadera. 

R/D  



 

Primeramente, se debe identificar que el primer dato que nos dan es el rango en el cual 

están agrupados los valores y el segundo es la frecuencia; posteriormente se debe sacar 

X1, el cual se obtiene sumando los dos valores del rango y dividiéndolo entre dos, esto 

debido a que es un promedio. Ejemplo de esto es el primer dato de X1 el cual se obtiene 

sumando 1+3 y se divide entre 2 para dar como resultado el valor “2”. Seguidamente se 

multiplica la frecuencia por X1 y se obtiene el valor de la cuarta columna, 

Rango  Frecuencia X1 X1*frecuencia 

[1-3[ 5 2 10 

[3-5[ 4 4 16 

[5-7[ 1 6 6 

Total 10  32 

Posteriormente para poder obtener el valor de la media se utiliza la siguiente formula: 

𝑴𝒆𝒅𝒊𝒂 =
∑ 𝑿𝟏 ∗ 𝑭𝒓𝒆𝒄𝒖𝒆𝒏𝒄𝒊𝒂

∑ 𝑭𝒓𝒆𝒄𝒖𝒆𝒏𝒄𝒊𝒂
 

Para obtener dichos valores se suma el total de datos de la frecuencia (este se puede observar 

en color celeste) y el total de datos de X1*Frecuencia (De color purpura) y se sustituyen en 

la formula. 

𝑴𝒆𝒅𝒊𝒂 =
𝟑𝟐

𝟏𝟎
 

𝑴𝒆𝒅𝒊𝒂 = 𝟑. 𝟐 



R/B 

 

 

 

Preposición I 

El promedio de Ana es de 109, y el de Dina es de 109, por lo cual, es verdadero. El de 

Ana se calcula con la fórmula normal de sumatoria de datos entre la cantidad de datos. 

Preposición II 

Ana Mínimo I cuartil Mediana III 

cuartil 

Máximo Media Desviación  

104 108 109 110.5 114 109 3.03 

 

Verdadero, por la mínima diferencia mediante la desviación, ya que Ana presenta mayor 

desviación. 

R/A 



 

Preposición I 

El recorrido es la diferencia entre el cuartil 3 y el 1, por lo cual, el de Ana es de 2.5 y el de 

Dina es de 2. Por lo cual, es falsa. 

Preposición II 

Verdadera, la diferencia radica en el tercer cuartil, y la desviación, y por muy poco, por lo 

cual, no se considera significativa. 

R/D 



 

Preposición I 

Es verdadera, ya que, ese valor es acorde a la mediana, y es de un valor de 32, por lo cual, al 

menos el 50% de las personas dedicaron 32 horas. 

Preposición II 

Considerando que el recorrido intercuartílico es la resta entre el tercer y primer cuartil, el 

valor del primer cuartil es de 8, por lo cual, sí hubo un 25%, entre ellas se podría considerar 

una persona que dedico menos de 20 horas, siendo verdadera. 

R/A 



 

Preposición I 

Considerando que el recorrido intercuartílico es la resta entre el tercer y primer cuartil, el 

valor del primer cuartil es de 24, por lo cual, sí hubo un 25%, que dedico menos de 24 horas 

o menos, siendo verdadera. 

Preposición II 

Considerando que la media representa el 50% de las personas, y tiene un valor de 32, cuartil 

son de 24 y 38, esta preposición es verdadera. 

R/A 



 

Preposición I 

Como se observa en el diagrama de cajas, la línea que significa el mínimo se encuentra en 4, 

por lo cual, es verdadera. 

Preposición II 

En cuánto a la segunda, se observa que el bloque para B termina en 10, no llega a 11, por lo 

cual, es falsa. 

R/C 



 

Preposición I 

En el grupo A, el 50% de las personas tardaron entre 7 y 12 horas. 

En el grupo B, el 50% de las personas tardaron entre 5 y 9 horas. 

Por lo cual, se considera verdadero. 

Preposición II 

Como se observa ambos grupos contemplan el 9, por lo cual, sí es verdadero. 

R/A 

 

Preposición I 

El grupo con mayor desviación estándar posee mayor variabilidad relativa, en este se observa 

el rango de la caja, y el del grupo A abarca más datos, por lo cual, es más variable. Es 

verdadera. 



Preposición II 

El grupo B muestra simetría porque la cantidad de datos se mantienen igual para cada cuartil, 

lo cual, no sucede en el caso del A. Por lo cual, es verdadera. 

R/A 

 

El tiempo promedio que presenta menor variabilidad relativa es el que tiene menor desviación 

estándar, en este caso el tiempo 10 (s), correspondiente a la categoría E. 

R/A 



 

Preposición I 

Yuri 

𝑃𝑜𝑠𝑖𝑐𝑖ó𝑛 𝑟𝑒𝑙𝑎𝑡𝑖𝑣𝑎 =  
𝐷𝑎𝑡𝑜 − 𝑚𝑒𝑑𝑖𝑎

𝐷𝑒𝑠𝑣𝑖𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑒𝑠𝑡á𝑛𝑑𝑎𝑟
 

𝑃𝑜𝑠𝑖𝑐𝑖ó𝑛 𝑟𝑒𝑙𝑎𝑡𝑖𝑣𝑎 =  
10 − 10

1.2
 

𝑃𝑜𝑠𝑖𝑐𝑖ó𝑛 𝑟𝑒𝑙𝑎𝑡𝑖𝑣𝑎 = 0 

Flor 

𝑃𝑜𝑠𝑖𝑐𝑖ó𝑛 𝑟𝑒𝑙𝑎𝑡𝑖𝑣𝑎 =  
𝐷𝑎𝑡𝑜 − 𝑚𝑒𝑑𝑖𝑎

𝐷𝑒𝑠𝑣𝑖𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑒𝑠𝑡á𝑛𝑑𝑎𝑟
 

𝑃𝑜𝑠𝑖𝑐𝑖ó𝑛 𝑟𝑒𝑙𝑎𝑡𝑖𝑣𝑎 =  
11 − 12

1.3
 

𝑃𝑜𝑠𝑖𝑐𝑖ó𝑛 𝑟𝑒𝑙𝑎𝑡𝑖𝑣𝑎 = −0.77 

 

Por lo cual, como se trata de posición relativa, un valor menor es mejor, como se observa, el 

menor valor es el de Flor, por lo cual, la preposición es falsa. 

 

Preposición II 

Ruth 

𝑃𝑜𝑠𝑖𝑐𝑖ó𝑛 𝑟𝑒𝑙𝑎𝑡𝑖𝑣𝑎 =  
𝐷𝑎𝑡𝑜 − 𝑚𝑒𝑑𝑖𝑎

𝐷𝑒𝑠𝑣𝑖𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑒𝑠𝑡á𝑛𝑑𝑎𝑟
 



𝑃𝑜𝑠𝑖𝑐𝑖ó𝑛 𝑟𝑒𝑙𝑎𝑡𝑖𝑣𝑎 =  
13 − 13

1.8
 

𝑃𝑜𝑠𝑖𝑐𝑖ó𝑛 𝑟𝑒𝑙𝑎𝑡𝑖𝑣𝑎 = 0 

Gina 

𝑃𝑜𝑠𝑖𝑐𝑖ó𝑛 𝑟𝑒𝑙𝑎𝑡𝑖𝑣𝑎 =  
𝐷𝑎𝑡𝑜 − 𝑚𝑒𝑑𝑖𝑎

𝐷𝑒𝑠𝑣𝑖𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑒𝑠𝑡á𝑛𝑑𝑎𝑟
 

𝑃𝑜𝑠𝑖𝑐𝑖ó𝑛 𝑟𝑒𝑙𝑎𝑡𝑖𝑣𝑎 =  
13 − 12

1.6
 

𝑃𝑜𝑠𝑖𝑐𝑖ó𝑛 𝑟𝑒𝑙𝑎𝑡𝑖𝑣𝑎 = 0.625 

 

Por lo cual, como se trata de posición relativa, un valor menor es mejor, como se observa es 

menor el valor obtenido en Ruth, por lo cual la preposición es verdadera. 

R/D 

 

Preposición I 

La intersección de A con C, no hay elementos, ya que no hay número impar mayor que 16 

que sea divisible entre 2. Por lo cual, es verdadera. 

Preposición II 

La probabilidad de la unión se calcula: 

𝑷 (𝑨 ∪  𝑪) = 𝑷 (𝑨) + 𝑷 (𝑪) − 𝒑 (𝑨 ∩ 𝑪) 



Y como en la intersección de A con C, no hay elementos, ya que no hay número impar mayor 

que 16 que sea divisible entre 2. Entonces, la resta final se cancela, y se obtiene la ecuación 

dada. Por lo cual, es verdadera. 

R/A 

 

 

Preposición I 

La intersección de A con B, hay elementos, ya que hay varios números pares menores de 15 

que son divisibles entre 2, por ejemplo, 14, 12, entre otros. Por lo cual, es falso. 

Preposición II 

La probabilidad de la unión se calcula: 

𝑷 (𝑨 ∪  𝑩) = 𝑷 (𝑨) + 𝑷 (𝑩) − 𝒑 (𝑨 ∩ 𝑩) 

Por lo cual, es verdadero. 

R/D 

 

 

 

 

 

 



 

 

Preposición I 

La probabilidad de la unión se calcula: 

𝑷 (𝑨 ∪  𝑩) = 𝑷 (𝑨) + 𝑷 (𝑩) − 𝒑 (𝑨 ∩ 𝑩) 

La intersección de B con C, no hay elementos, ya que no hay número par menor que 15 y 

que sea impar mayor que 16. Por lo cual, es 0, y esta resta se puede cancelar. Por lo cual, la 

preposición es verdadera. 

Preposición II 

Por definición la unión de un conjunto más su complemento es todo el conjunto universal, 

en este caso 1, por lo cual, es falso. 

R/C 



 

Preposición I 

La probabilidad corresponde a la cantidad de veces posibles sobre la cantidad total, para este 

caso, corresponde a 3/6 = 0.5 en el caso de A, y en el caso de B es de 3/12 = 0.25. Por lo cual, 

es mayor la probabilidad de A, y se debe escoger ese, siendo verdadera. 

Preposición II 

La probabilidad corresponde a la cantidad de veces posibles sobre la cantidad total, para este 

caso, corresponde a 2/6 = 0.33 en el caso de A, y en el caso de B es de 8/12 = 0.67. Por lo 

cual, es mayor la probabilidad de B, y se debe escoger ese, siendo verdadera. 

R/A 



 

Preposición I 

La probabilidad corresponde a la cantidad de veces posibles sobre la cantidad total, para este 

caso, corresponde a 3/6 = 0.5 en el caso de A, y en el caso de B es de 5/12 = 0.42. Por lo cual, 

es mayor la probabilidad de A, y se debe escoger ese, siendo falsa. 

Preposición II 

La probabilidad corresponde a la cantidad de veces posibles sobre la cantidad total, para este 

caso, corresponde a 3/6 = 0.5 en el caso de A, y en el caso de B es de 6/12 = 0.5. Por lo cual, 

tienen la misma probabilidad, siendo verdadera. 

R/D 



 

La probabilidad corresponde a la cantidad de veces posibles sobre la cantidad total, para este 

caso, corresponde a 0, ya que no hay ninguno que cumpla con esa combinación. 

R/A 

 

La probabilidad corresponde a la cantidad de veces posibles sobre la cantidad total, para este 

caso, corresponde a (5 + 7) / (2 + 5 + 8 +7 + 9) = 12 / 31. 

R/B 


