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PRIMERA PARTE: CONCEPTOS BÁSICOS DE FUNCIONES 

Toda relación entre los elementos de dos conjuntos A y B en la que a cada elemento de A se le asigna (le 

corresponde) uno y sólo un elemento de B, recibe el nombre de función. 

Los diagramas de la figura 1 representan 

funciones mientras que los de la figura 2 no. 

Para nombrar funciones se acostumbra 

utilizar las letras f, g, h, … como se ve en la 

figura 1. 

Una función que relaciona los elementos de 

dos conjuntos A y B se representa 𝑓: 𝐴 → 𝐵 

que se lee “función f de A en B”. 

En toda función 𝑓: 𝐴 → 𝐵 el conjunto A 

recibe el  nombre de dominio (o conjunto 

inicial) y el conjunto B se denomina 

codominio (o conjunto final). 

Las funciones son conjuntos de pares 

ordenados. Por ejemplo, la función f de la 

figura 1 se puede expresar como: 

𝑓 = {(𝑎, 3), (𝑏, 1), (𝑐, 5), (𝑑, 2), (𝑒, 4)} 

Lo anterior permite otra forma gráfica para 

representar funciones que es denominada 

diagrama cartesiano que puede observarse 

en la figura 3. 

En la función f de la figura 1(a) se observa que al elemento 𝑎 ∈ 𝐴 le corresponde 

el elemento 3 ∈ 𝐵; esto se interpreta diciendo que la imagen de a por la función f 

es 3. 

Lo anterior se representa escribiendo 𝑓(𝑎) = 3, que se lee “f de a es igual a 3”. 

En toda función al conjunto de imágenes se le da el nombre de rango o recorrido. 

El hombre vive inmerso en un océano de funciones, pero no se da cuenta de ello; 

por ejemplo: 

• A toda persona se le asigna uno y sólo un número entero que indica su edad. 

• A cada instante de un día cualquiera en un lugar específico le corresponde un 

valor de temperatura ambiente. 

• Cada producto de un supermercado tiene asignado un precio. 

• A cualquier objeto se le puede asignar un número real que representa su volumen. 

• La cantidad de iluminación que recibe un objeto depende de la distancia entre el objeto y la fuente de luz. 

• Al terminar un periodo de clase en una institución educativa, cada asignatura vista por un estudiante 

determinado recibe una calificación. 

 

EJERCICIO DE PRÁCTICA 1 

1) Explique por qué los diagramas de flechas de la figura 2 no representan funciones 

2) Escriba las funciones g y h de la figura 1 como conjunto de parejas y represéntelas en un diagrama cartesiano. 

3) Determine el dominio y el rango de cada una de las funciones de la figura 1. 

4) Describa por lo menos tres situaciones del mundo que lo rodea que se puedan clasificar como funciones. 



5) Observe la figura 1 y complete la siguiente tabla de forma similar a como se muestra en la segunda fila: 

SÍMBOLO SE LEE SIGNIFICA 

𝑓(𝑎) = 3 f de a es igual a 3 La imagen de a por la función f es 3 

𝑔(𝑐) =   

 h de e es igual a   

  La imagen de c por la función g es 

𝑓(  ) = 2   

𝑔(  ) = 1   

 𝑔 de 𝑑 es igual a  

  La imagen de a por la función h es  

6) Para la función f representada en el diagrama de la figura 4: 

a) Explique por qué es función 

b) Escriba la función como un conjunto de parejas y represéntela en un 

diagrama de flechas 

c) Halle el dominio, el codominio y el rango 

d) Complete la siguiente tabla: 

SÍMBOLO SE LEE SIGNIFICA 

𝑓(3) =   

 𝑓 de 1 es igual a  

  La imagen de 7 es  

𝑓(2) =   

 𝑓 de 6 es igual a La imagen de 6 es 

 

FUNCIONES EN LA VIDA DIARIA 

En la vida real no existe alguna relación entre la variable x y la variable y, pero sí se relacionan, por ejemplo: la 

presión P de un gas con su volumen V, la temperatura media t de una ciudad con su altitud h, el volumen V del agua 

que contiene una alberca que se llena con el tiempo t transcurrido desde que se abrió el grifo, la cantidad C de 

medicamento suministrado a un paciente con tiempo t que permanece en el organismo, etc. Sin embargo, las 

matemáticas hacen un análisis general de las funciones utilizando x y y para que cada una de las ciencias (física, 

química, sociales, medicina,…) haga uso de esos análisis y pueda modelar1 los fenómenos que son objeto de su 

estudio particular. 

Algunos modelos matemáticos que describen el mundo real son: 

1) La altura h a la que se encuentra un objeto que es lanzado verticalmente hacia arriba es función del tiempo 

(depende del tiempo). 

Si una piedra se lanza hacia arriba desde una altura inicial h0 con una velocidad inicial v0, la altura a la que se 

encuentra en cualquier instante está dada por ℎ(𝑡) = ℎ0 + 𝑣0𝑡 −
1

2
𝑔𝑡2, 

donde t es el tiempo después del lanzamiento y g es la aceleración de la 

gravedad cuyo valor, para la superficie de la tierra, es 𝑔 = 9,8 𝑚/𝑠2. 

Según  el modelo funcional anterior, si una pelota es lanzada hacia 

arriba desde la azotea de un edificio que tiene  una  altura  de  30 m,  

con  una  velocidad  inicial  de  40 m/s,  el  modelo  de  esta  situación  

particular  es ℎ(𝑡) = 30 + 40𝑡 − 4,9𝑡2 el cual se representa 

gráficamente en la figura 5.   

Utilizando este modelo podemos saber que 2 segundos después del 

lanzamiento la pelota se encontrará a una altura ℎ(2) = 30 + 40(2) − 4,9(2)2 = 90,4 𝑚. 

 
1 En este caso la palabra modelar significa generar una fórmula o gráfico que describa el comportamiento del fenómeno 

estudiado. 

m 



La altura a los 5 segundos es ℎ(5) = 30 + 40(5) − 4,9(5)2 = 107,5 𝑚. 

A los 8 segundos la altura es ℎ(8) = 30 + 40(8) − 4,9(8)2 = 36,4 𝑚 

(Observe los resultados anteriores en la figura 5) 

2) En geometría, el volumen de una esfera es función de su radio, se modela mediante la fórmula 𝑉(𝑟) =
4

3
𝜋𝑟3 y 

su representación gráfica se observa en la figura 6. 

Utilizando el modelo podemos calcular que: 

El volumen de una esfera que tiene 6 cm de radio es 

𝑉(6) =
4

3
𝜋(6 𝑐𝑚)3 = 288 𝜋 𝑐𝑚3 

El volumen de una esfera que tiene 4 cm de radio es 

𝑉(4) =
4

3
𝜋(4 𝑐𝑚)3 =

256

3
 𝜋 𝑐𝑚3 

 

 

FUNCIONES DE VARIABLE REAL 

 

Las funciones aparecen siempre que una cantidad y dependa de otra x; por esto, x recibe el nombre de variable 

independiente y y es la variable dependiente. Esto se expresa 𝑦 = 𝑓(𝑥) 

El dominio natural (o simplemente dominio) de f es el conjunto de todos los valores de x para los cuales 𝑓(𝑥) ∈ ℝ, 

es decir: 𝐷 = {𝑥|𝑦 = 𝑓(𝑥) ∈ ℝ}. 

El rango o recorrido de f es el conjunto de valores que toma la variable y cuando x recorre todos los valores del 

dominio 𝑅 = {𝑦|𝑦 = 𝑓(𝑥), ∀𝑥 ∈ 𝐷}. 

Cuando el dominio y el rango de una función es un subconjunto de los números reales se dice que en una función 

de variable real.  

La gráfica de una función es el conjunto 𝐺 = {(𝑥, 𝑦)|𝑦 = 𝑓(𝑥)} 

La figura 7 representa una función en la cual el dominio es el intervalo [𝑥1, 𝑥2] y el rango es [𝑦1, 𝑦2]. Podemos 

reconocer que es función porque a cada número a del dominio le corresponde uno y sólo un valor 𝑦 = 𝑓(𝑎) del 

rango. 

En la figura 8 se puede leer los valores de una función f evaluados en los puntos donde 𝑥 = −2, 𝑥 = 0  y  𝑥 = 2 

los cuales son, respectivamente 𝑓(−2) = 3, 𝑓(0) = −1  y  𝑓(2) = 4. 

No todas las gráficas representan funciones, por ejemplo: la circunferencia no es una función ya que, como se 

observa en la figura 9, a un solo valor de X del dominio le corresponden 2 imágenes 𝑌1 y 𝑌2 en el rango. 

 

PRUEBA DE LA RECTA VERTICAL 

Una gráfica corresponde a una función si al trazar rectas verticales por cualquier punto del dominio, ellas intersectan 

la gráfica en un solo punto. 

 

 

Figura 7 Figura 8 Figura 9 



 

EJERCICIO DE PRÁCTICA 2 

 

1) Determine cuáles de las siguientes gráficas representan funciones. Justifique su respuesta. 

2) Complete los siguientes enunciados leyendo la gráfica de la figura 11 

a) 𝑓(3) = ______ b) 𝑓(−2) = ______ c) 𝑓(−6) = ______ 

d) 𝑓(−7) = ______ e) 𝑓(0) = ______ f) 𝑓(4) = ______ 

g) 𝑓(___) = 4 h) 𝑓(___) = 1 i) 𝑓(___) = 6 

3) Evalúe teniendo en cuenta la figura 11: 

a) 
𝑓(−5)+𝑓(2)

𝑓(−6)
 b) 

𝑓(0)−𝑓(4)

𝑓(−5)∗𝑓(−2)
 

4) Con un alambre de 60 cm de longitud se pueden construir “muchos” rectángulos. 

Se sabe que el área de cualquiera de los rectángulos se modela mediante la 

expresión 𝐴(𝑥) = 30𝑥 − 𝑥2, donde x es el tamaño de la base, lo cual significa que 

𝐴(𝑥) debe interpretarse como “área del rectángulo de base x” 

a) Halle el valor del área del rectángulo cuando la base mide: 

i) 5 cm 

ii) 22 cm 

iii) 8 cm 

iv) 25 cm 

b) Utilice la gráfica mostrada en la figura 12 para estimar los valores de la base 

y de la altura del rectángulo cuando su área es: 

i) 125 cm2  

ii) 200 cm2 

iii) 75 cm2 

iv) 150 cm2 

c) ¿Cuál es el valor máximo del área? ¿Cuáles son las dimensiones del rectángulo que alcanza el máximo 

valor del área? 

d) Utilice el modelo algebraico para encontrar las dimensiones del rectángulo que tiene un área de: 

i) 175 cm2 ii) 130 cm2 iii) 180 cm2 

(a) (b) 

(e) (d) 

(c) 

(f) 

FIGURA 10 

FIGURA 11 

FIGURA 12: Para el modelo 

del problema 4 



5) El volumen del agua contenida en una cubeta con forma de tronco de cono está dado por 𝑉(𝑟) =
2

3
𝜋(𝑟3 − 1), 

donde r es el radio de la superficie del agua, medido en pies (figura 13). 

a) Evalúe las siguientes expresiones y explique su significado 

i) 𝑉 (
6

5
) ii) 𝑉 (

8

5
) 

b) Calcule el radio de la superficie del agua cuando el volumen del líquido sea:  

i) 2𝜋 pies3 ii) 2𝜋 pies3 iii) 2𝜋 pies3 

c) ¿Cuál es el radio inferior del recipiente? 

d) Si la capacidad de la cubeta es 5π pies3 ¿Cuál es el radio superior del recipiente? 

6) Una torta se saca del horno y se pone a enfriar 

sobre la mesa de la cocina. La gráfica de la figura 

14 muestra la curva de decrecimiento de la 

temperatura T(t) con relación al tiempo t después 

de salir del horno. Observe la figura y estime los 

valores de: 

a) Temperatura inicial de la torta 

b) 𝑇(10) ¿Cuál es el significado del resultado? 

c) 𝑇(20)¿Cuál es el significado del resultado? 

d) Tiempo que se necesita para que la torta esté a 

150°C 

e) Tiempo que se necesita para que la torta esté a 

100°C 

 

 

SEGUNDA PARTE: DOMINIOS DE FUNCIONES ALGEBRAICAS 

 

FUNCIONES POLINÓMICAS 

Tienen la forma 𝑓(𝑥) = 𝑎𝑛𝑥𝑛 + 𝑎𝑛−1𝑥𝑛−1 + 𝑎𝑛−2𝑥𝑛−2 + ⋯ + 𝑎1𝑥 + 𝑎0, donde 𝑎𝑛−1, 𝑎𝑛−2, 𝑎𝑛−3, … , 𝑎, 𝑎0 son 

coeficientes reales y 𝑛 es un entero no negativo. 𝑛 determina el grado de la función. 

EJEMPLO 1: 

➢ La función 𝑓(𝑥) =
1

2
𝑥−3 + √2𝑥−2 − 3𝑥−1 + 5 no es polinómica porque los exponentes no son enteros no 

negativos. 

➢ La función 𝑓(𝑥) = 2𝑥
1

2 + √5𝑥
2

3 − 3𝑥
1

4 + 5 no es polinómica porque los exponentes no son enteros no negativos. 

➢ La función 𝑓(𝑥) = 4𝑥3 − √2
3

𝑥2 − 5𝑥 + 2 es polinómica de tercer grado 

➢ La función 𝑓(𝑥) = 3𝑥 + 5 es polinómica de primer grado 

➢ La función 𝑓(𝑥) = 8 es una función polinómica de grado cero. 

El dominio de cualquier función polinómica es el conjunto de los reales 

 

FUNCIONES RACIONALES 

Son de la forma 𝑓(𝑥) =
𝑃(𝑥)

𝑄(𝑥)
 donde 𝑃 y 𝑄 son polinomios 

El dominio de una función racional son todos los reales excepto los ceros del denominador. Simbólicamente: 

𝐷𝑜𝑚(𝑓) = ℝ − {𝑥│𝑄(𝑥) = 0} 

EJEMPLO 2: Hallar el dominio de 𝑓(𝑥) =
3𝑥−1

𝑥2−4
 

Los ceros del denominador son 𝑥 = −2 y 𝑥 = 2, por lo tanto: 𝐷𝑜𝑚(𝑓) = ℝ − {−2, 2} 

FIGURA 14 

FIGURA 13 



EJEMPLO 3: Hallar el dominio de 𝑔(𝑡) =
1

𝑡3+𝑡2−6𝑡
 

Hallamos los ceros del denominador: 

𝑡3 + 𝑡2 − 6𝑡 = 0 

𝑡(𝑡 + 3)(𝑡 − 2) = 0 

Entonces, los ceros son: 𝑡 = 0, 𝑡 = −3 y 𝑡 = 2 ∴ 𝐷𝑜𝑚(𝑔) =  ℝ − {−3, 0, 2} 

 

FUNCIONES CON RADICALES 

Tienen la forma 𝑓(𝑥) = √𝑃(𝑥)𝑛
. Debemos tener en cuenta que las raíces impares obran sobre cualquier número real 

pero las pares sólo obran sobre números no negativos, por lo tanto, debemos analizar cada caso por aparte 

➢ Si 𝑛 es impar, el dominio de la función 𝑓 es el mismo dominio de la función subradical 𝑃, es decir: 

𝐷𝑜𝑚(𝑓) = 𝐷𝑜𝑚(𝑃) 

➢ Si 𝑛 es par,  la cantidad subradical no puede ser negativa, entonces: 

𝐷𝑜𝑚(𝑓) = {𝑥│𝑃(𝑥) ≥ 0} 

 

EJEMPLO 4: 𝑓(𝑥) = 2𝑥2 − 17𝑥 + 35 

Esta es una función polinómica de segundo grado, por 

lo tanto: 

𝐷𝑜𝑚(𝑓) = ℝ 

EJEMPLO 5: 𝑔(𝑥) = √2𝑥2 − 17𝑥 + 35
5

 

Es una función con radical impar, por lo tanto, su 

dominio es el de la función subradical, es decir: 

𝐷𝑜𝑚(𝑔) = ℝ 

EJEMPLO 6: 𝑓(𝑥) = √2𝑥2 − 17𝑥 + 35 

Es una función con radical par, entonces, la función 

subradical no puede ser negativa. 

2𝑥2 − 17𝑥 + 35 ≥ 0 

Hallamos lo ceros del trinomio 

2𝑥2 − 17𝑥 + 35 = 0 

(𝑥 − 5)(2𝑥 − 7) = 0 

𝑥 = 5 o 𝑥 =
7

2
 

Haciendo las pruebas correspondientes a cada intervalo 

se puede construir la gráfica 

por lo tanto: 

𝐷𝑜𝑚(𝑓) = (−∞,
7

2
] ∪ [5, ∞) 

EJEMPLO 7:𝑔(𝑥) =
𝑥−12

2𝑥2−17𝑥+35
 

Es una función racional, por lo tanto, el denominador 

no puede ser cero. 

Los ceros del denominador fueron hallados en el 

ejemplo 6, por lo tanto: 

𝐷𝑜𝑚(𝑔) = ℝ − {
7

2
, 5} 

EJEMPLO 8: 𝑟(𝑥) =
𝑥−12

√2𝑥2−17𝑥+35
 

La función subradical no puede ser negativa ni cero, 

por lo tanto, utilizando el proceso del ejemplo 6 y 

teniendo en cuenta que ahora los puntos 𝑥 = 5 y 𝑥 =
7

2
 

deben ser abiertos, podemos concluir que: 

𝐷𝑜𝑚(𝑟) = (−∞,
7

2
) ∪ (5, ∞) 

 

EJERCICIO DE PRÁCTICA 3 
 

1) Evalúe 𝑓(0), 𝑓(−3), 𝑓(𝑎), 𝑓(𝑡 + 1), 𝑓(1 𝑦⁄ ) para  𝑓(𝑥) = 𝑥2 + 2𝑥 

2) Evalúe 𝑔(2), 𝑔(−1), 𝑔(1/2), 𝑔(𝑎 − 1) para 𝑔(𝑡) =
2−𝑡

1+𝑡
 

3) Evalúe 𝑘(−2), 𝑘(0), 𝑘 (
3

2
) , 𝑘(𝑥 + 1), 𝑘(𝑥2 − 2) para 𝑘(𝑦) = 2│𝑦 − 1│ 

4) Evalúe 𝑓(−2), 𝑓(−1), 𝑓(0), 𝑓(1), 𝑓(2), para 𝑓(𝑥) = { 𝑥2 si  𝑥 < 0
𝑥 + 1  si  𝑥 ≥ 0

 



5) Evalúe 𝑓(𝑥 + 2), 𝑓(𝑥) + 2, 𝑓(𝑥) + 𝑓(2) para 𝑓(𝑥) = 𝑥2 + 1 

6) Evalúe 𝑔(𝑡2), [𝑔(𝑡)]2, 𝑔(2𝑡), 2𝑔(𝑡) para 𝑔(𝑡) = 𝑡 − 2 

7) Para cada una de las siguientes funciones halle y simplifique lim
ℎ→0

𝑓(𝑎+ℎ)−𝑓(𝑎)

ℎ
 

a) 𝑓(𝑥) = 3𝑥 + 2 b) 𝑓(𝑥) = 𝑥2 − 4 c) 𝑓(𝑥) = 4 

d) 𝑓(𝑥) = 1/𝑥  e) 𝑓(𝑥) = 𝑥3 f) 𝑓(𝑥) = 2𝑥2 − 3𝑥 + 1 

8) Halle los dominios de las siguientes funciones: 

a) 𝑓(𝑥) = 𝑥2 − 𝑥 − 20 b) 𝑔(𝑥) = √𝑥2 − 𝑥 − 20
3

 c) 𝑟(𝑥) = √𝑥2 − 𝑥 − 20 

d) 𝑤(𝑥) =
2𝑥+3

𝑥2−𝑥−20
 e) 𝑧(𝑥) =

𝑥2−𝑥−20

2𝑥+3
 f) 𝑦(𝑥) = √

𝑥2−𝑥−20

2𝑥+3
 

g) ℎ(𝑥) =
𝑥2−𝑥−20

√2𝑥+3
 h) 𝑟(𝑡) = √4𝑡2 −  7𝑡 −  30 i) 𝑤(𝑟) =

𝑟+2

4𝑟2− 7𝑟− 30
 

j) 𝑧(𝑟) = √
𝑟+2

4𝑟2− 7𝑟− 30
 k) 𝑓(𝑥) =

4𝑥2−7𝑥−30

√𝑥+2
 l) 𝑔(𝑥) =

𝑥+2

√4𝑥2−7𝑥−30
 

 

 

TERCERA PARTE: COMBINACIONES DE FUNCIONES 

 

COMBINACIONES ARITMÉTICAS 

Las funciones 𝑓 y 𝑔 se pueden combinar mediante las operaciones de suma, resta, multiplicación y división para 

formar cuatro funciones nuevas definidas: 

(𝑓 + 𝑔)(𝑥) = 𝑓(𝑥) + 𝑔(𝑥) 

(𝑓 − 𝑔)(𝑥) = 𝑓(𝑥) − 𝑔(𝑥) 

(𝑓𝑔)(𝑥) = 𝑓(𝑥)𝑔(𝑥) 

(𝑓/𝑔 )(𝑥) =
𝑓(𝑥)

𝑔(𝑥)
 siempre que 𝑔(𝑥) ≠ 0 

Al combinar las funciones aritméticamente es necesario que ambas estén definidas en el mismo número 𝑥, por lo 

tanto, el dominio de 𝑓 + 𝑔, 𝑓 − 𝑔 y 𝑓𝑔 es la intersección de los dominios de 𝑓 y 𝑔. En el caso de 𝑓/𝑔 el dominio 

es también la intersección de los dominios de 𝑓 y 𝑔 pero es necesario excluir los ceros del denominador. 

EJEMPLO 1: Dadas las funciones 𝑓(𝑥) = √𝑥 − 1 y 𝑔(𝑥) = 𝑥2 − 4, hallar (𝑓 + 𝑔)(𝑥), (𝑓 − 𝑔)(𝑥), (𝑓𝑔)(𝑥) y 

(𝑓/𝑔)(𝑥) y sus dominios. 

SOLUCIÓN 

Como 𝑓 es un función con raíz par, se debe cumplir que 𝑥 − 1 ≥ 0, por lo tanto, 𝑥 ≥ 1, es decir: 𝐷𝑜𝑚(𝑓) = [1, ∞). 

𝐷𝑜𝑚(𝑔) = ℝ por ser una función polinómica de segundo grado. 

𝐷𝑜𝑚(𝑓 + 𝑔) = 𝐷𝑜𝑚(𝑓) ∩ 𝐷𝑜𝑚(𝑔) = [1, ∞) ∩ ℝ = [1, ∞). (figura 15) 

El dominio de 𝑓 − 𝑔 y de 𝑓𝑔 es el mismo de 𝑓 + 𝑔. 

El dominio de 
𝑓

𝑔
 es 𝐷𝑜𝑚 (

𝑓

𝑔
) = [1, ∞) − {2} ya que hay que excluir los 

ceros dela función 𝑔 que quedan dentro de la intersección de los dominios 

de 𝑓 y 𝑔. (figura 16)  

➢ (𝑓 + 𝑔)(𝑥) = √𝑥 − 1 + 𝑥2 − 4 

➢ (𝑓 − 𝑔)(𝑥) = √𝑥 − 1 − (𝑥2 − 4) 

(𝑓 − 𝑔)(𝑥) = √𝑥 − 1 − 𝑥2 + 4. 

➢ (𝑓𝑔)(𝑥) = (𝑥2 − 4)√𝑥 − 1 ➢ (
𝑓

𝑔
) (𝑥) =

√𝑥−1

𝑥2−4
 

 

FIGURA 15 

FIGURA 16 



COMPOSICIÓN DE FUNCIONES: 

Es otra forma de combinar funciones 

DEFINICIÓN: Si 𝑓: 𝐵 → 𝐶 y 𝑔: 𝐴 → 𝐵 son dos funciones, la 

composición de 𝑓 y 𝑔 es otra función se nota 𝑓 ∘ 𝑔: 𝐴 → 𝐶 y se 

define: 

(𝑓 ∘ 𝑔)(𝑥) = 𝑓(𝑔(𝑥)) 

La figura 17 ilustra el proceso: La función 𝑔 toma al número 𝑥 

y lo transforma en 𝑔(𝑥); este valor lo toma la función 𝑓 y lo 

transforma en 𝑓(𝑔(𝑥)). Al mirar el proceso total podemos ver 

que la nueva función 𝑓 ∘ 𝑔 toma a 𝑥 y lo transforma 

directamente en 𝑓(𝑔(𝑥). 

El proceso es válido siempre que 𝑔(𝑥) esté en el dominio de la función 𝑓. 

 

EJEMPLO 2: Dadas las funciones 𝑓(𝑥) = 3𝑥 − 1, 𝑔(𝑥) = 𝑥2 y 𝑟(𝑥) = 2 − 𝑥 hallar: 

1) (𝑓 ∘ 𝑔)(−2) 2) (𝑔 ∘ 𝑓)(−2) 3) (𝑓 ∘ 𝑔)(𝑥) 

4) (𝑔 ∘ 𝑓)(𝑥) 5) (𝑓 ∘ 𝑟)(𝑥) 6) (𝑔 ∘ 𝑟)(𝑥) 

 

SOLUCIÓN: 

1) Por definición afirmamos que: 

(𝑓 ∘ 𝑔)(−2) = 𝑓(𝑔(−2)) 

Lo cual indica que primero debemos evaluar la función 

𝑔 en −2, así: 

𝑔(−2) = (−2)2 = 4 

Reemplazamos arriba y concluimos que: 

(𝑓 ∘ 𝑔)(−2) = 𝑓(4) 

                                = 3(4) − 1 

(𝑓 ∘ 𝑔)(−2) = 11     

2) Por definición afirmamos que: 

(𝑔 ∘ 𝑓)(−2) = 𝑔(𝑓(−2)) 

Lo cual indica que primero debemos evaluar la función 

𝑓 en −2, así: 

𝑓(−2) = 3(−2) − 1 = −7 

Reemplazamos arriba y concluimos que: 

(𝑓 ∘ 𝑔)(−2) = 𝑔(−7) 

                        = (−7)2 

(𝑓 ∘ 𝑔)(−2) = 49        

3) 𝑓(𝑥) = 3𝑥 − 1 y 𝑔(𝑥) = 𝑥2, entonces: 

(𝑓 ∘ 𝑔)(𝑥) = 𝑓(𝑔(𝑥)) 

                = 𝑓(𝑥2) 

                        = 3(𝑥2) − 1 

(𝑓 ∘ 𝑔)(𝑥) = 3𝑥2 − 1 

4) 𝑓(𝑥) = 3𝑥 − 1 y 𝑔(𝑥) = 𝑥2, entonces: 

(𝑔 ∘ 𝑓)(𝑥) = 𝑔(𝑓(𝑥)) 

                         = 𝑔(3𝑥 − 1) 

                        = (3𝑥 − 1)2 

          (𝑔 ∘ 𝑓)(𝑥) = 9𝑥2 − 6𝑥 + 1 

5) 𝑓(𝑥) = 3𝑥 − 1 y 𝑟(𝑥) = 2 − 𝑥, entonces: 

(𝑓 ∘ 𝑟)(𝑥) = 𝑓(𝑟(𝑥)) 

= 𝑓(2 − 𝑥) 

= 3(2 − 𝑥) − 1 

= 6 − 3𝑥 − 1 

(𝑓 ∘ 𝑟)(𝑥) = 5 − 3𝑥 

6) 𝑔(𝑥) = 𝑥2 y 𝑟(𝑥) = 2 − 𝑥, entonces: 

(𝑔 ∘ 𝑟)(𝑥) = 𝑔(𝑟(𝑥)) 

= 𝑔(2 − 𝑥) 

= (2 − 𝑥)2 

(𝑔 ∘ 𝑟)(𝑥) = 4 − 4𝑥 + 𝑥2 

 

 

NÓTESE QUE: 𝑓 ∘ 𝑔 ≠ 𝑔 ∘ 𝑓, es decir que la composición de funciones no es conmutativa. 

 

 

 

 

 

𝑥 𝑔(𝑥) 𝑓(𝑔(𝑥)) 
𝑔 𝑓 

𝑓 ∘ 𝑔 

FIGURA 17 
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EJERCICIO DE PRÁCTICA 4 

1) En cada caso halle (𝑓 + 𝑔)(𝑥), (𝑓 − 𝑔)(𝑥), (𝑓𝑔)(𝑥) y (
𝑓

𝑔
) (𝑥) simplificando los resultados. Halle también los 

dominios correspondientes: 

a) 𝑓(𝑥) = 𝑥 − 3,    𝑔(𝑥) = 𝑥2 b) 𝑓(𝑥) = 3𝑥2 − 1,   𝑔(𝑥) = 𝑥2 + 4𝑥 − 5 

c) 𝑓(𝑥) =
𝑥

𝑥−1
,    𝑔(𝑥) =

1

𝑥
 d) 𝑓(𝑥) =

𝑥+2

𝑥2−𝑥−2
,   𝑔(𝑥) =

1

𝑥2−4
 

2) Dadas las funciones 𝑓(𝑥) = 𝑥3, 𝑔(𝑥) = 𝑥2 − 1, 𝑟(𝑥) = √2𝑥 − 3, halle y simplifique: 

a) (𝑓 ∘ 𝑔)(−1) b) (𝑔 ∘ 𝑔)(𝑥) c) (𝑓 ∘ 𝑓)(𝑥) d) (𝑟 ∘ 𝑔)(𝑥) 

e) (𝑟 ∘ 𝑓)(𝑥) f) (𝑔 ∘ 𝑓)(𝑥) g) (𝑔 ∘ 𝑟)(𝑥) h) (𝑓 ∘ 𝑔)(𝑥) 

3) Dos funciones 𝑓 y 𝑔 son inversas si y sólo si (𝑓 ∘ 𝑔)(𝑥) = (𝑔 ∘ 𝑓)(𝑥) = 𝑥 

Compruebe que los siguientes pares de funciones son inversas: 

a) 𝑓(𝑥) = 𝑥2 − 4, 𝑔(𝑥) = √𝑥 + 4 b) 𝑓(𝑥) =
𝑥

𝑥+1
, 𝑔(𝑥) =

𝑥

1−𝑥
 

c) 𝑓(𝑥) = √𝑥 + 2
3

, 𝑔(𝑥) = 𝑥3 − 2 d) 𝑓(𝑥) =
1

𝑥2+1
, 𝑔(𝑥) = √

1−𝑥

𝑥
 

 


