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CONCEPTO DE FUNCIÓN INVERSA 

Dada una función 𝑓: 𝐴 → 𝐵, crear la inversa de 𝑓 es establecer una relación ℛ: 𝐵 → 𝐴 tal que si (𝑎, 𝑏) ∈ 𝑓, entonces, 

(𝑏, 𝑎) ∈ ℛ 

La inversa de una función no siempre es otra función 

EJEMPLO 1: el diagrama de la izquierda de la figura 1 representa, una función 𝑓 con dominio A y codominio B. el 

diagrama de la derecha es la relación inversa de 𝑓 y que he denominado ℛ. 

Claramente la relación inversa no es función porque al 

elemento 4 que está en el conjunto de partida de ℛ no le 

corresponde algún elemento de su codominio. 

Observe que (𝑎, 3) ∈ 𝑓 y que (3, 𝑎) ∈ ℛ y lo mismo ocurre 

con las demás parejas ordenadas. 

Observe también el intercambio de los conjuntos de partida y 

de llegada. 

Si analizamos con detalle el ejemplo anterior podemos concluir 

que para que la inversa de una función 𝑓: 𝐴 → 𝐵 sea también 

función, se necesitan dos condiciones: 

1) Cada elemento de 𝐵 debe ser imagen de algún elemento de 

𝐴 (función sobreyectiva) 

2) Dos elementos diferentes de 𝐴 deben tener imágenes diferentes en 𝐵 (función inyectiva) 

Toda función que sea sobreyectiva e inyectiva se dice que es biyectiva 

Definición: si 𝑓: 𝐴 → 𝐵 es una función biyectiva, entonces, existe la función inversa, 

notada 𝑓−1: 𝐵 → 𝐴 tal que: 

𝑓(𝑥) = 𝑦 ⟺ 𝑓−1(𝑦) = 𝑥 

En otras palabras: (𝑥, 𝑦) ∈ 𝑓 ⟺ (𝑦, 𝑥) ∈ 𝑓−1 

EJEMPLO 2: el diagrama de la izquierda de la figura 2 representa una función biyectiva porque: 

1) Es sobreyectiva ya que todos los elementos de 𝐵 

son imagen de algún elemento de 𝐴 

2) Es inyectiva porque a elementos diferentes de 𝐴 le 

corresponden elementos diferentes de 𝐵 

Como 𝑓: 𝐴 → 𝐵 es biyectiva entonces, existe la función 

inversa 𝑓−1: 𝐵 → 𝐴 , representada en el diagrama de la 

derecha. 

Observe que 𝑓(𝑎) = 3 ⟺ 𝑓−1(3) = 𝑎   y lo mismo ocurre 

con las demás parejas de la función. 

También debe notarse que 𝑓 = {(𝑎, 3), (𝑏, 1), (𝑐, 2), (𝑑, 4)} 

mientras que 𝑓−1 = {(3, 𝑎), (1, 𝑏), (2, 𝑐), (𝑑, 4)}; por lo tanto, 𝑓−1 ≠
1

𝑓
 

IMPORTANTE1: cuando 𝑓 es el nombre de una función, entonces, la notación 𝑓−1 no representa la fracción 
1

𝑓
. 

 
1La expresión 𝑎−𝑛 =

1

𝑎𝑛 es válida solamente cuando 𝑎 es un número real, no una función. 
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REGLAS DE CANCELACIÓN: 

Si la función inversa de 𝑓: 𝐴 → 𝐵 es 𝑓−1: 𝐵 → 𝐴, entonces, debe cumplirse que: 

➢ (𝑓 ∘ 𝑓−1)(𝑥) = 𝑥, 𝑝𝑎𝑟𝑎 𝑡𝑜𝑑𝑎 𝑥 ∈ 𝐵 

➢ (𝑓−1 ∘ 𝑓)(𝑥) = 𝑥, 𝑝𝑎𝑟𝑎 𝑡𝑜𝑑𝑎 𝑥 ∈ 𝐴 

 

 

FUNCIONES INVERSAS CON VARIABLES REALES 

PRUEBA DE LA RECTA HORIZONTAL: una función 𝑓: 𝐷 → 𝑅, donde 𝐷 es el dominio y 𝑅 es el rango, es 

biyectiva si y sólo si toda recta horizontal interseca a la gráfica de 𝑓 cuando mucho en un punto. 

En la figura 3(a) se ve que la recta horizontal R.H. interseca a la gráfica de 𝑓 en dos puntos, lo cual significa que a 

dos valores 𝑥1y 𝑥2 del dominio 𝐷 les corresponde el mismo valor de 𝑦1 del rango R, es decir: siendo 𝑥1 ≠ 𝑥2 vemos 

que 𝑓(𝑥1) = 𝑓(𝑥2) = 𝑦1, por lo tanto, 𝑓 no tiene función inversa porque no es biyectiva. 

En la figura 3(b) se ve que la recta horizontal R.H. interseca a la gráfica de 𝑓 en un único punto, lo cual significa 

que a dos valores diferentes del dominio 𝐷 les corresponde imágenes diferentes en el rango R, es decir: si tomamos 

dos números 𝑥1 ≠ 𝑥2 vemos que 𝑓(𝑥1) ≠ 𝑓(𝑥2), por lo tanto, 𝑓−1 existe porque 𝑓 es biyectiva. 

 

FUNCIONES INVERSAS Y SUS GRÁFICAS 

Lea la gráfica de la figura 4 y observe que las parejas (1,5) y (5,1), (−1, −1) y 

(−1, −1), (−1, −5) y (−5, −1) representan puntos que son simétricos con 

relación a la función idéntica 𝑦 = 𝑥 

Como conclusión: las gráficas de dos funciones inversas son simétricas 

con relación a la recta 𝑦 = 𝑥.  

 

MÉTODO BÁSICO PARA ENCONTRAR 𝑓−1 

Sea 𝑦 = 𝑓(𝑥) una función a la que deseamos hallarle la función inversa 𝑦 = 𝑓−1(𝑥) 

1) Construya la gráfica de 𝑓 y determine si es biyectiva o no. En el caso que sea biyectiva, continúe con el paso 3) 

pero si no es biyectiva siga con el paso 2). 

2) Restrinja adecuadamente2 el dominio de tal manera que 𝑓 sea biyectiva. 

3) Despeje la variable 𝑥, en caso que sea posible. Esto hará que se obtenga una función con la forma 𝑥 = 𝑓−1(𝑦). 

4) Intercambie las variables de tal forma que la respuesta tenga la forma 𝑦 = 𝑓−1(𝑥) 

 
2 Restringir el dominio natural de una función es reducirlo a la mayor parte en la cual la función dada sea biyectiva. 

𝑓 𝑓 

(a) 𝑓 no es biyectiva, entonces, no 

existe 𝑓−1 
(b)  𝑓  es biyectiva, entonces, 

si existe 𝑓−1 

R.H. 
R.H. 
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5) Compruebe los resultados aplicando las reglas de cancelación.  

6) Construya la gráfica de la función 𝑓−1. 

 

EJEMPLO 3: Hallar la inversa de la función 𝑓(𝑥) = 2𝑥 + 4 y representar las funciones 

gráficamente. 

1) Al construir la gráfica de 𝑓: ℝ → ℝ (figura 5) nos damos cuenta que es biyectiva porque 

pasa la prueba de la recta horizontal, por lo tanto, existe la inversa 𝑓−1: ℝ → ℝ. 

2) La función dada es 𝑦 = 2𝑥 + 4. De esta ecuación despejamos la variable 𝑥 y se obtiene 

𝑥 =
𝑦−4

2
 o 𝑥 =

1

2
𝑦 − 2 

Esta expresión la escribimos 𝑓−1(𝑦) =
1

2
𝑦 − 2 

3) Cambiamos la variable 𝑦 por 𝑥 y se obtiene 𝑓−1(𝑥) =
1

2
𝑥 − 2 que es la respuesta al problema. 

4) Aplicamos las reglas de cancelación para comprobar el resultado 

(𝑓 ∘ 𝑓−1)(𝑥) = 𝑓(𝑓−1(𝑥))   

                           = 𝑓 (
1

2
𝑥 − 2)    

                               = 2 (
1

2
𝑥 − 2) + 4 

                     = 𝑥 − 4 + 4  

(𝑓 ∘ 𝑓−1)(𝑥) = 𝑥                        

(𝑓−1 ∘ 𝑓)(𝑥) = 𝑓−1(𝑓(𝑥))    

                         = 𝑓(2𝑥 + 4)     

                              =
1

2
(2𝑥 + 4) − 2 

                        = 𝑥 + 2 − 2   

(𝑓−1 ∘ 𝑓)(𝑥) = 𝑥                    

5) Construimos la gráfica de 𝑓−1 en el mismo plano que 𝑓 para observar la simetría 

de las gráficas con relación a la recta 𝑦 = 𝑥. Ver figura 6. 

 

EJEMPLO 4: Hallar la inversa de la función 𝑓(𝑥) = 𝑥2 − 1 y representar las funciones gráficamente. 

1) La figura 7(a) nos muestra que la función 𝑓: ℝ → [−1, ∞), no es biyectiva ya que no pasa la prueba de la recta 

horizontal, por lo tanto, no tiene función inversa. 

2) Definimos una nueva función 𝑓: [0, ∞) → [−1, ∞), donde [0, ∞) es el dominio restringido. 

La fórmula sigue igual 𝑓(𝑥) = 𝑥2 − 1. 

3) La figura 7(b) nos muestra que esta nueva 

función si es biyectiva y que, por lo tanto, 

existe 𝑓−1: [−1, ∞) → [0, ∞). 

4) Calculamos la fórmula para la función 

inversa: 

𝑦 = 𝑥2 − 1 

𝑥2 = 𝑦 + 1 

𝑥 = ±√𝑦 + 1 

Como el dominio restringido nos dice 

que 𝑥 ∈ [0, ∞) entonces, tomamos el 

valor positivo, por lo tanto: 

𝑓−1(𝑦) = √𝑦 + 1 

5) Al cambiar la variable se obtiene como resultado: 𝑓−1(𝑥) = √𝑥 + 1 que es la respuesta. 

6) La figura 8 muestra las dos funciones y nuevamente se observa la simetría de las gráficas con relación a la recta 

𝑦 = 𝑥 
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dominio natural no es 

biyectiva 

(b) La función 𝑓 con su 

dominio restringido es 
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7) Comprobamos el resultado mediante las reglas de cancelación 

(𝑓 ∘ 𝑓−1)(𝑥) = 𝑓(√𝑥 + 1)        

                          = (√𝑥 + 1)
2

− 1 

                 = 𝑥 + 1 − 1 

(𝑓 ∘ 𝑓−1)(𝑥) = 𝑥                         

(𝑓−1 ∘ 𝑓)(𝑥) = 𝑓−1(𝑥2 − 1)         

                      = √(𝑥2 − 1) + 1 

  = √𝑥2 

(𝑓−1 ∘ 𝑓)(𝑥) = 𝑥                              

 

 

 

 

EJERCICIO DE PRÁCTICA 1 

1) Las funciones dadas son biyectivas, por lo tanto, tienen función inversa. En cada caso escriba la inversa como 

un conjunto de parejas ordenadas y construya diagramas de flechas tanto para la función dada como para su 

inversa. 

a) 𝑓 = {(𝑚, 𝑛), (𝑝, 𝑞), (𝑠, 𝑡), (𝑟, 𝑤), (𝑥, 𝑦)} 

b) 𝑔 = {(1,2), (2,3), (3,4), (4,5), (5,6), (6,7)} 

2) En los siguientes ejercicios, suponga que 𝑓 es una función biyectiva y complete la expresión: 

a) Si 𝑓(2) = −5, entonces, 𝑓−1(−5) = _______ 

b) Si 𝑓−1(𝜋) = 1, entonces, 𝑓(1) = ________ 

c) Si (3,2) ∈ 𝑓, entonces, _____∈ 𝑓−1  

d) Si (
𝜋

6
,

1

2
) ∈ 𝑓−1, entonces, _______ ∈ 𝑓  

3) Dibuje en su cuaderno de apuntes cada una de las gráficas de la figura 9 y, en cada caso, construya la gráfica 

de la inversa. 

4) Utilice las reglas de cancelación para determinar si las funciones 𝑓 y 𝑔 son inversas o no 

a) 𝑓(𝑥) =
2𝑥+3

5
;   𝑔(𝑥) =

5𝑥−3

2
 

b) 𝑓(𝑥) =
3𝑥−1

2
;   𝑔(𝑥) =

2𝑥+1

3
 

c) 𝑓(𝑥) =
1

𝑥
; 𝑔(𝑥) =

1

𝑥
 

d) 𝑓(𝑡) =
1

𝑡+1
, 𝑡 ≠ 1; 𝑔(𝑡) =

1

𝑡
− 1, 𝑡 ≠ 0 

5) En los siguientes ejercicios encuentre la inversa de 𝑓, construya sus gráficas y compruebe el resultado utilizando 

las reglas de cancelación 

a) 𝑓(𝑥) = 3𝑥 − 1 b) 𝑓(𝑡) = √𝑡
3

+ 2 c) 𝑓(𝑥) = √2 + 𝑡
3

 d) 𝑓(𝑥) = √𝑥 + 1+1 
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SEGUNDA PARTE: FUNCIONES TRIGONOMÉTRICAS Y SUS INVERSAS 

 
ÁNGULO EN POSICIÓN NORMAL O CANÓNICA: se genera por la rotación del semieje positivo de las X 

alrededor del origen de coordenadas. Si la rotación se hace en sentido antihorario, el ángulo es positivo, pero si el 

semieje rota en sentido horario, el ángulo es negativo. 

Los lados del ángulo en posición normal se denominan lado inicial (LI) 

y lado final (LF) 

CIRCUNFERENCIA UNITARIA: tiene centro en el origen y radio 

igual a uno.  

DEFINICIÓN: Las coordenadas del punto de intersección del lado final 

del ángulo con la circunferencia unitaria (punto terminal del ángulo) 

corresponden al coseno y al seno del ángulo, respectivamente (Figura 

10) 

𝑥 = cos 𝜃 

𝑦 = sin 𝜃 

Por ser las coordenadas de un punto sobre la circunferencia unitaria, el seno y el coseno del ángulo reciben también 

el nombre de funciones circulares. 

Observando el triángulo rectángulo de la figura 10 y utilizando el teorema de Pitágoras 

podemos deducir la identidad trigonométrica fundamental: 

sin2 𝜃 + cos2 𝜃 = 1 

Cuando el semieje positivo de las X da una vuelta alrededor del origen, se habrá generado 

un ángulo de 2𝜋 radianes, por lo tanto, al generar un cuarto de vuelta, el ángulo es de 
𝜋

2
 

radianes. En la figura 11 se muestran algunos ángulos notables y las coordenadas de los 

puntos terminales correspondientes. 

Teniendo en cuenta la definición anterior, podemos leer de la gráfica que: sin
𝜋

2
= 1, 

cos 𝜋 = −1 , cos
3𝜋

2
= 0, etc. 

El punto terminal de un ángulo 𝜃 es el mismo que determina el número real 𝜃 + 2𝜋, debido a que, al recorrer una 

circunferencia se avanza o se retrocede 2𝜋 unidades. Por lo tanto: 

sen 𝜃 = sen (𝜃 + 2𝑘𝜋) para cualquier entero 𝑘. 

cos 𝜃 = cos (𝜃 + 2𝑘𝜋) para cualquier entero 𝑘. 

Entonces, las funciones seno y coseno son periódicas ya que sus valores se repiten exactamente cada 2𝜋. El periodo 

de las funciones seno y coseno es 𝑇 = 2𝜋. 

 

FUNCIÓN SENO Y SU INVERSA 

𝑦 = sen 𝑥 

La figura 12 nos muestra la gráfica de la función seno y de ella podemos leer que su dominio es ℝ y el rango es 

[−1,1], lo cual lo podemos escribir:  

sen: ℝ → [−1,1] 

También leemos en la gráfica que la 

función seno no es biyectiva en su 

dominio natural por lo tanto no tiene 

función inversa.  

RESTRICCIÓN DEL DOMINIO 

Para definir la inversa de la función seno 

es necesario restringir adecuadamente el 

dominio.  

Una lectura de la gráfica nos indica que existen muchas posibilidades para la restricción, sin embargo, se ha 

estandarizado que el dominio adecuado es el intervalo [−
𝜋

2
,

𝜋

2
] lo cual se muestra con color rojo. 

FIGURA 10 
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Función seno inverso: 

La función  𝑦 = sen 𝑥 para 𝑠𝑒𝑛: [−
𝜋

2
,

𝜋

2
] → [−1,1] es biyectiva, por lo tanto, existe la 

función seno inverso notada 𝑠𝑒𝑛−1: [−1,1] → [−
𝜋

2
,

𝜋

2
] definida así: 

𝑦 = 𝑠𝑒𝑛−1𝑥     ⟺     𝑥 = 𝑠𝑒𝑛 𝑦  

𝑦 = 𝑠𝑒𝑛 𝑥     ⟺     𝑥 = 𝑠𝑒𝑛−1 𝑦 

Así, 𝑦 = 𝑠𝑒𝑛−1 𝑥 es el número en el intervalo [−
𝜋

2
,

𝜋

2
] cuyo seno es 𝑥. 

La gráfica de la función 𝑦 = 𝑠𝑒𝑛−1𝑥  se observa en la figura 13.  

La función seno inverso también es conocida como la función arco seno que se abrevia arcsen, es decir: 

𝑠𝑒𝑛−1𝑥 ⟺ 𝑎𝑟𝑐𝑠𝑒𝑛 𝑥 

REGLAS DE CANCELACIÓN: 

1) 𝑠𝑒𝑛(𝑠𝑒𝑛−1𝑤) = 𝑤 siempre que −1 ≤ 𝑤 ≤ 1 

2) 𝑠𝑒𝑛−1(𝑠𝑒𝑛 𝑤) = 𝑥 siempre que −
𝜋

2
≤ 𝑤 ≤

𝜋

2
 

EJEMPLO: 

1) 𝑠𝑒𝑛−1 (
1

2
) =

𝜋

6
  porque 𝑠𝑒𝑛 (

𝜋

6
) =

1

2
 y  

𝜋

6
∈ [−

𝜋

2
,

𝜋

2
].  

2) 𝑠𝑒𝑛−1 (−
√2

2
) = −

𝜋

4
 porque  𝑠𝑒𝑛 (−

𝜋

4
) = −

√2

2
  y −

𝜋

4
∈ [−

𝜋

2
,

𝜋

2
] 

3)  𝑠𝑒𝑛−1 (
3

2
) no está definido porque 

3

2
 no está en el dominio de la función seno inverso que es [−1,1]. 

4) 𝑠𝑒𝑛 (𝑠𝑒𝑛−1 (−
1

2
)) = −

1

2
 porque −

1

2
∈ [−1,1] 

5) 𝑠𝑒𝑛(𝑠𝑒𝑛−1(2))no está definido porque 2 no está en el dominio de la función seno inverso que es [−1,1] 

6) 𝑠𝑒𝑛−1 (𝑠𝑒𝑛 (
𝜋

3
)) =

𝜋

3
 porque 

𝜋

3
∈ [−

𝜋

2
,

𝜋

2
] que es el dominio restringido de la función seno. 

7) 𝑠𝑒𝑛−1 (𝑠𝑒𝑛 (
5𝜋

6
)) ≠

5𝜋

6
 porque 

𝜋

3
∉ [−

𝜋

2
,

𝜋

2
]. Para evaluar esta expresión se desarrolla primero lo que está 

dentro del paréntesis así: 

𝑠𝑒𝑛−1 (𝑠𝑒𝑛 (
5𝜋

6
)) = 𝑠𝑒𝑛−1 (

1

2
) =

𝜋

6
. 

 

 FUNCIÓN COSENO Y SU INVERSA 

𝑦 = cos 𝑥 

La figura 14 nos muestra la gráfica de la función seno y de ella podemos leer que su dominio es ℝ y el rango es 

[−1,1], lo cual lo podemos escribir:  

cos: ℝ → [−1,1] 

También leemos en la gráfica que la función 

coseno no es biyectiva en su dominio natural 

por lo tanto no tiene función inversa.  

RESTRICCIÓN DEL DOMINIO 

Para definir la inversa de la función coseno 

es necesario restringir adecuadamente el 

dominio.  

Una lectura de la gráfica nos indica que 

existen muchas posibilidades para la 

restricción, sin embargo, se ha estandarizado que el dominio adecuado es el intervalo [0, 𝜋] lo cual se muestra con 

color rojo. 

FIGURA 13 

FIGURA 14 



Función coseno inverso: 

La función  𝑦 = cos 𝑥 para 𝑠𝑒𝑛: [0, 𝜋] → [−1,1] es biyectiva, por lo tanto, existe la función coseno inverso notada 

cos−1: [−1,1] → [0, 𝜋] definida así: 

𝑦 = cos−1 𝑥      ⟺     𝑥 = cos 𝑦  

𝑦 = 𝑐𝑜𝑠 𝑥     ⟺     𝑥 = 𝑐𝑜𝑠−1 𝑦 

Así, 𝑦 = cos−1 𝑥 es el número en el intervalo [0, 𝜋] cuyo coseno es 𝑥. 

La gráfica de la función 𝑦 = cos−1 𝑥  se observa en la figura 15.  

La función coseno inverso también es conocida como la función arco coseno que se 

abrevia arccos, es decir: 

cos−1 𝑥 ⟺ 𝑎𝑟𝑐𝑐𝑜𝑠 𝑥 

REGLAS DE CANCELACIÓN: 

1) cos(cos−1 𝑤) = 𝑤 siempre que −1 ≤ 𝑤 ≤ 1 

2) cos−1(cos 𝑤) = 𝑤 siempre que 0 ≤ 𝑤 ≤ 𝜋 

 

EJEMPLO 3: 

1) cos−1 (
1

2
) =

𝜋

3
  porque 𝑐𝑜𝑠 (

𝜋

3
) =

1

2
 y  

𝜋

3
∈ [0, 𝜋].  

2) cos−1 (−
√2

2
) =

3𝜋

4
 porque  𝑐𝑜𝑠 (

3𝜋

4
) = −

√2

2
  y 

3𝜋

4
∈ [0, 𝜋] 

3)  cos−1 (−
3

2
) no está definido porque −

3

2
 no está en el dominio de la función coseno inverso que es [−1,1]. 

4) 𝑐𝑜𝑠 (cos−1 (−
1

2
)) = −

1

2
 porque −

1

2
∈ [−1,1] 

5) 𝑐𝑜𝑠(cos−1 2)no está definido porque 2 no está en el dominio de la función seno inverso que es [−1,1] 

6) cos−1 (cos (
2𝜋

3
)) =

2𝜋

3
 porque 

2𝜋

3
∈ [0, 𝜋]que es el dominio restringido de la función seno. 

7) cos−1 (cos (−
𝜋

4
)) ≠ −

𝜋

4
 porque −

𝜋

4
∉ [0, 𝜋]. Para evaluar esta expresión se desarrolla primero lo que está 

dentro del paréntesis así: 

cos−1 (cos (−
𝜋

4
)) = cos−1 (

√2

2
) =

𝜋

4
 

  

FUNCIÓN TANGENTE Y SU INVERSA 

La función tangente se define como 𝑦 = tan 𝑥 =
𝑠𝑒𝑛 𝑥

cos 𝑥
; por lo tanto, de su dominio se excluyen todos múltiplos 

impares de 
𝜋

2
 porque, para estos números, cos 𝑥 = 0.  

Propiedades de la función tangente: 

1) El dominio de la función tangente es: 

3𝐷𝑜𝑚(tan) = ℝ − {𝑥|𝑥 = (2𝑘 − 1)
𝜋
2 , 𝑘 ∈ ℤ}  

Y su rango es el conjunto de los reales. 

2) El periodo de la función tangente es 𝑇 = 𝜋, por lo tanto, 

tan 𝑥 = tan (𝑥 + 𝑘𝑥) con 𝑘 ∈ ℤ 

3) Las rectas 𝑥 = (2𝑘 − 1)
𝜋

2
, donde 𝑘 ∈ ℤ, son asíntotas 

verticales de la gráfica de la función tangente (líneas punteadas 

en la figura 16) 

 
3 La expresión (2𝑘 − 1), 𝑐𝑜𝑛  𝑘 ∈ ℤ representa los números impares, mientras que 2𝑘, 𝑐𝑜𝑛 𝑘 ∈ ℤ es la forma de los números pares. 

FIGURA 16 

FIGURA 15 



4) La función tangente definida en todo su dominio no es biyectiva, por lo tanto, no tiene función inversa. 

 

Función tangente inversa: 

Si restringimos el dominio al intervalo (
𝜋

2
,

𝜋

2
) (vea la parte roja de la figura 16), el resultado es una función biyectiva.  

La función  𝑦 = tan 𝑥 para tan: (
𝜋

2
,

𝜋

2
) → ℝ es biyectiva, por lo tanto, existe la función tangente inversa notada 

tan−1: ℝ → (
𝜋

2
,

𝜋

2
) definida así: 

𝑦 = tan−1 𝑥      ⟺     𝑥 = tan 𝑦  

𝑦 = tan 𝑥 ⟺ 𝑥 = tan−1 𝑦 

Así, 𝑦 = tan−1 𝑥 es el número en el intervalo (
𝜋

2
,

𝜋

2
)  cuya tangente es 𝑥.   

La gráfica de la función 𝑦 = tan−1 𝑥 (figura 17) se obtiene 

reflejando la gráfica restringida de 𝑦 = tan 𝑥 con relación a la recta 

𝑦 = 𝑥. 

La función tangente inversa también es conocida como la función 

arco tangente que se abrevia arctan, es decir: 

tan−1 𝑥 ⟺ arctan 𝑥 

REGLAS DE CANCELACIÓN: 

1) tan(tan−1 𝑤) = 𝑤 para todo número real 𝑤 

2) tan−1(tan 𝑤) = 𝑤 siempre que −
𝜋

2
< 𝑤 <

𝜋

2
 

 

EJEMPLO 3: 

1) tan−1(1) =
𝜋

4
  porque tan (

𝜋

4
) = 1 y  

𝜋

4
∈ (

𝜋

2
,

𝜋

2
).  

2) tan−1(−√3) = −
𝜋

3
 porque  tan (−

𝜋

3
) = −√3  y −

𝜋

3
∈ (

𝜋

2
,

𝜋

2
) 

3)  tan−1(−10) ≈ −1,47113 porque tan(−1,47113) ≈ −10 

4) tan (tan−1 (−
1

2
)) = −

1

2
 porque esta regla de cancelación es válida para cualquier número real 

5) tan(tan−1 2) = 2 porque esta regla de cancelación es válida para cualquier número real 

6) tan−1 (tan (
𝜋

12
)) =

𝜋

12
 porque 

𝜋

12
∈ (

𝜋

2
,

𝜋

2
) que es el dominio restringido de la función tangente. 

7) tan−1 (tan (
5𝜋

6
)) ≠

5𝜋

6
 porque 

5𝜋

6
∉ (

𝜋

2
,

𝜋

2
). Para evaluar esta expresión se desarrolla primero lo que está dentro 

del paréntesis así: 

tan−1 (tan (
5𝜋

6
)) = tan−1 (−

√3

3
) = −

𝜋

6
 

A continuación, hago un resumen de las demás funciones trigonométricas y sus inversas 

 

 

 

 

 

 

FIGURA 17 



FUNCIÓN COTANGENTE Y SU INVERSA 

Gráfica “completa” de    𝑦 = cot 𝑥 
Gráfica con dominio 

restringido de   𝑦 = cot 𝑥 
Gráfica de    𝑦 = cot−1 𝑥 

𝑐𝑜𝑡: ℝ − {𝑥│𝑥 = 𝑘𝜋, 𝑘 ∈ ℤ} → ℝ 

Periodo: 𝑇 = 𝜋 

cot 𝑥 = cot(𝑥 + 𝑘𝜋),  𝑘 ∈ ℤ 

Las rectas 𝑥 = 𝑘𝜋, 𝑘 ∈ ℤ son asíntotas 

verticales 

𝑐𝑜𝑡: (0, 𝜋) → ℝ 

cot−1: ℝ → (0, 𝜋) 

El eje X y la recta 𝑦 = 𝜋 son 

asíntotas horizontales de la gráfica 

Reglas de cancelación: 

1) cot(cot−1 𝑥) = 𝑥 donde 𝑥 es cualquier número real 

2) cot−1(cot 𝑥) = 𝑥 siempre que 𝑥 ∈ (0, 𝜋) 

Como la función cotangente inversa no está en la calculadora, tenga en cuenta la siguiente identidad: 

cot−1 𝑥 = tan−1 (
1

𝑥
) 

 

 

FUNCIÓN SECANTE Y SU INVERSA 

Gráfica “completa” de    𝑦 = sec 𝑥 

Gráfica con dominio 

restringido de 

𝑦 = sec 𝑥 

Gráfica de    𝑦 = sec−1 𝑥 

 

𝑠𝑒𝑐: ℝ − {𝑥|𝑥 = (2𝑘 − 1)
𝜋
2 , 𝑘 ∈ ℤ}

→ ℝ − (−1,1) 

Periodo: 𝑇 = 2𝜋 

sec 𝑥 = sec(𝑥 + 2𝑘𝜋),  𝑘 ∈ ℤ 

Las rectas 𝑥 = (2𝑘 − 1)
𝜋

2
, 𝑘 ∈ ℤ son asíntotas 

verticales 

𝑠𝑒𝑐: [0, 𝜋] − {
𝜋

2
} →

ℝ − (−1,1) 

 

sec−1: ℝ − (−1,1) → [0, 𝜋] − {
𝜋

2
} 

La recta 𝑦 =
𝜋

2
 es asíntota 

horizontal de la gráfica 

Reglas de cancelación: 

1) sec(sec−1 𝑥) = 𝑥 siempre que 𝑥 ∈ ℝ − (−1,1) 

2) sec−1(sec 𝑥) = 𝑥 siempre que 𝑥 ∈ [0, 𝜋] − {
𝜋

2
} 

Como la función secante inversa no está en la calculadora, tenga en cuenta la siguiente identidad: 

sec−1 𝑥 = cos−1 (
1

𝑥
) 

 

 

 



FUNCIÓN COSECANTE Y SU INVERSA 

Gráfica “completa” de    𝑦 = csc 𝑥 

Gráfica con dominio 

restringido de 

𝑦 = csc 𝑥 

Gráfica de    𝑦 = csc−1 𝑥 

 

𝑐𝑠𝑐: ℝ − {𝑥|𝑥 = 𝑘𝜋, 𝑘 ∈ ℤ} → ℝ − (−1,1) 

Periodo: 𝑇 = 2𝜋 

csc 𝑥 = csc(𝑥 + 2𝑘𝜋),  𝑘 ∈ ℤ 

Las rectas 𝑥 = 𝑘𝜋, 𝑘 ∈ ℤ son asíntotas 

verticales 

𝑐𝑠𝑐: [−
𝜋

2
,

𝜋

2
] − {0}   →

ℝ − (−1,1) 

 

csc−1: ℝ − (−1,1) → [−
𝜋

2
,
𝜋

2
] − {0} 

El eje X es asíntota horizontal de la 

gráfica 

Reglas de cancelación: 

1) csc(csc−1 𝑥) = 𝑥 siempre que 𝑥 ∈ ℝ − (−1,1) 

2) csc−1(csc 𝑥) = 𝑥 siempre que 𝑥 ∈ [−
𝜋

2
,

𝜋

2
] − {

𝜋

2
} 

Como la función cosecante inversa no está en la calculadora, tenga en cuenta la siguiente identidad: 

csc−1 𝑥 = sen−1 (
1

𝑥
) 

 

 

EJERCICIO DE PRÁCTICA 3 

1) Se da un punto 𝑃(𝑥, 𝑦). A) Demuestre que 𝑃 está en la circunferencia unitaria. B) Suponga que 𝑃 es el punto 

terminal determinado de un ángulo 𝑡. Encuentre sen 𝑡, cos 𝑡 y tan 𝑡. 

i) 𝑃 (
3

5
, −

4

5
) ii) 𝑃 (−

3

4
,

√7

4
) iii) 𝑃 (−

√21

4
, −

2

5
) 

2) Suponga que 𝑃(𝑥, 𝑦) está en la circunferencia unitaria y es el punto terminal determinado por el número real 𝑡. 

En cada caso encuentre el valor de la coordenada que falta y los valores exactos de cot 𝑡, sec 𝑡 y csc 𝑡 

a) 𝑃 está en el tercer cuadrante y 𝑥 = −
3

4
 b) 𝑃 está en el segundo cuadrante y 𝑦 =

2

3
 

3) Resuelva las siguientes ecuaciones: 

a) cos−1 𝑤 =
𝜋

4
 b) cos 𝑟 = −

1

4
 c) tan 𝑞 = 5 

d) sec 𝑦 = 3 e) cos−1(2𝑥 − 3) = 𝜋 f) cos(2𝑥 − 3) =
1

2
 

g) sin−1(𝑥2 − 1) = 2𝜋 h) tan−1(𝑥2 − 3) =
𝜋

4
 i) tan(3𝑤 + 1) = 5 

4) Encuentre el valor exacto de cada expresión si está definida 

a) 𝑠𝑒𝑛−1 1 b) 𝑐𝑜𝑠−1(−1) c) 𝑡𝑎𝑛−1 1 

d) cot−1(−√3) e) sec−1 2 f) csc−1 √2 

g) sen−1(−3) h) cos−1 0 i) tan−1 (
√3

3
) 

j) cot−1(1) k) sec−1(−√2) l) csc−1(−2) 

5) Utilice una calculadora para encontrar un valor aproximado de cada expresión redondeando a cinco decimales, 

si está definido. 

a) sen−1 (
2

3
)  b) cos−1 (−

8

9
) c) tan−1(−26) 

d) cot−1 3.5 e) sec−1(−7) f) csc−1 0.5 



6) Encuentre el valor exacto de la expresión, si está definida. 

a) sen (sen−1 (
1

4
)) b) cos (cos−1 (

2

3
)) c) tan (tan−1 (−

3

2
))  

d) sen(sen−1 5) e) sen−1 (sen (
𝜋

4
)) f) cos−1 (cos (

3𝜋

4
)) 

g) tan−1 (tan (−
5𝜋

3
)) h) cos−1 (tan (

𝜋

4
)) i) tan (sen−1 (

𝜋

3
)) 

j) tan (sen−1 (
𝜋

3
)) k) cos (𝑠𝑒𝑛−1 (√2)) l) 𝑠𝑒𝑛−1  (tan (−

𝜋

4
)) 

 

7) En cada gráfica de las figuras 18 y 19 halle el valor de la coordenada desconocida de los puntos señalados. 

a)  b)  

8) Considere una escalera de longitud L apoyada en un muro y con una carga en el punto P como se muestra en la 

figura 20. El pie de la escalera podría resbalarse sobre el piso, dependiendo de la posición x donde se coloque 

la carga. El ángulo 𝜃 al que la escalera está al borde de deslizarse, está definido 

por 

𝑥 =
𝐿𝜇

1 + 𝜇2
(𝜇 + tan 𝜃) 

Donde 𝜇 es el coeficiente de rozamiento entre la escalera y el piso. 

Considere una escalera de 4 m de longitud y halle: 

a) Posición de la carga para: 𝜃 = 70° y 𝜇 =
1

3
 

b) Posición de la carga para: 𝜃 = 75° y 𝜇 =
2

5
. ¿Cómo interpreta este 

resultado? 

c) Encuentre 𝜃 cuando 𝜇 = 1 y la carga está en el extremo superior de la 

escalera 

d) Encuentre 𝜃 cuando 𝜇 = 0.5 y la carga está en la mitad de la escalera 

9) Se construirá un canalón con una lámina metálica de 30 cm de ancho al doblar bordes de 10 cm a lo largo de 

cada lado, de modo que estos bordes formen un ángulo 𝜙 con la vertical (vea la figura 21). 

a) Demuestre que el área de la sección transversal del canalón está dado por 𝐴(𝜙) = 100 cos 𝜙 (sen 𝜙 + 1) 

b) Encuentre el valor del área de la sección transversal del canalón 

cuando: 

i) 𝜙 = 30° 

ii) 𝜙 = 45° 

iii) 𝜙 = 60° 

iv) 𝜙 = 90° 

 

 

FIGURA 18 FIGURA 19 

FIGURA 20 

FIGURA 21 


