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MATEMÁTICAS CCSS 

CONVOCATORIA    JUNIO 2023 
 
 

P1. (Números y álgebra) 
Compramos tres entradas para tres actividades: una para el teatro, otra para el partido 
de baloncesto y otra para un concierto. Tras descontarnos el 10% del precio total, hemos 
pagado 117 euros por todas las entradas. Sabiendo que el precio de la entrada al 
concierto es el doble que el precio de la entrada al teatro y que la entrada al concierto es 
20 euros más cara que la entrada del partido de baloncesto, determinar el precio de la 
entrada a cada actividad. 
Solución: 
 

X=precio teatro 
Y=precio baloncesto 
Z=precio concierto 

Como nos descuentan 10% del precio total, tenemos que saber el precio sin 

descuento. 𝐶𝑓𝑖𝑛𝑎𝑙 = 𝐶𝑖𝑛𝑖𝑐𝑖𝑎𝑙 (1 −
%

100
) ⇒ 117 = 𝐶𝑖𝑛𝑖𝑐𝑖𝑎𝑙 (1 −

10

100
) ⇒ 𝐶𝑖𝑛𝑖𝑐𝑖𝑎𝑙 = 130 

Formaremos las ecuaciones para resolver el sistema. 

{
𝑥 + 𝑦 + 𝑧 = 130

𝑧 = 2𝑥
𝑧 = 20 + 𝑦

⇒ {

𝑥 + 𝑦 + 𝑧 = 130

𝑥 = 𝑧
2⁄

𝑦 = 𝑧 − 20

⇒ {
𝑥 = 30
𝑦 = 40
𝑧 = 60

 

El precio del teatro 30€, precio baloncesto 40€ y precio concierto 60€. 
 
P2. (Números y álgebra)  

Se consideran las matrices 𝐴 = (
2 𝑎 0

−1 1 𝑎
) , 𝐵 = (

1 𝑏
4 2
1 3

)  𝑦 𝐶 = (
−2 2
2 −3

) 

a) Hallar los valores de a y b para que se cumpla la igualdad A·B=C. 
b) Para a=2 y b=4, resolver la ecuación matricial X=A·B+3C. 

Solución: 
 

a) Para que dos matrices puedan multiplicarse el número de columnas de la 
primera tiene que ser igual al número de filas de la segunda. 

𝐴 · 𝐵 = (
2 𝑎 0

−1 1 𝑎
) · (

1 𝑏

4 2

1 3

) = (
−2 2

2 −3
) ⇒ (

2 + 4𝑎 2𝑏 + 2𝑎

−1 + 4 + 𝑎 −𝑏 + 2 + 3𝑎
) ⇒ 

2 + 4𝑎 = −2  
2𝑏 + 2𝑎 = 2                  ⇒ 𝒂 = −𝟏 𝒚 𝒃 = 𝟐             

−1 + 4 + 𝑎 = 2 
 −𝑏 + 2 + 3𝑎 = −3 
 

b) 𝑋 = 𝐴 · 𝐵 + 3𝐶 

𝐴 · 𝐵 = (
2 2 0

−1 1 2
) · (

1 4

4 2

1 3

) = (
10 12

5 4
) 

𝑨 · 𝑩 + 𝟑𝑪 = (
10 12

5 4
) + 3 (

−2 2

2 −3
) = (

10 12

5 4
) + (

−6 6

6 −9
) = (

𝟒 𝟏𝟖

𝟏𝟏 −𝟓
) 
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P3. (Análisis 
  
Tras una etapa de seis horas, un ciclista publica los datos sobre la potencia desarrollada 
en función del tiempo. Para la segunda parte de la etapa, dicha potencia (en vatios) viene 

dada por la función 𝑓(𝑡) = −32𝑡2 + 352𝑡 − 568 para 3 ≤ 𝑡 ≤ 6, donde t es el tiempo (en 
horas). 

a) ¿Qué potencia alcanzó en el momento de iniciar la segunda parte de la etapa? 
¿En qué intervalo de esa segunda parte alcanzó una potencia inferior a 272 
vatios? 

b) ¿Al cabo de cuántas horas alcanzó la máxima potencia? Calcular esa potencia 
máxima. 

Solución: 

 
a) En el momento de iniciar la segunda etapa t=3. 

𝑓(3) = −32 · 32 + 352 · 3 − 568 = 𝟐𝟎𝟎 𝒗𝒂𝒕𝒊𝒐𝒔 

Para conocer el intervalo donde la potencia es menor de 272 vatios, 
obtendremos el valor del tiempo donde alcanza esa potencia. 

272 = −32𝑡2 + 352𝑡 − 568 ⇒ −32𝑡2 + 352𝑡 − 840 = 0

⇒ {
𝑡1 = 3,5

𝑡2 = 7,5 (𝑓𝑢𝑒𝑟𝑎 𝑖𝑛𝑡𝑒𝑟𝑣𝑎𝑙𝑜)
 

Como al iniciar la etapa desarrolla 200 vatios entonces el intervalo menor 
que 272 será el comprendido entre 3 y 3,5. 

b) Para obtener la máxima potencia haremos la primera derivada e 
igualaremos a cero. 

𝑓′(𝑡) = −64𝑡 + 352 = 0 ⇒ 𝒕 = 𝟓, 𝟓 𝒉𝒐𝒓𝒂𝒔 
Para comprobar si ese valor es un máximo lo haremos con el signo de la 
segunda derivada. 

𝑓′′(𝑡) = −64 < 0 𝑝𝑜𝑟 𝑡𝑎𝑛𝑡𝑜 𝑡 = 5,5 𝑐𝑜𝑟𝑟𝑒𝑠𝑝𝑜𝑛𝑑𝑒 𝑐𝑜𝑛 𝑢𝑛 𝑚á𝑥𝑖𝑚𝑜 
La potencia máxima: 

𝑓(5,5) = −32 · 5,52 + 352 · 5,5 − 568 = 𝟒𝟎𝟎 𝒗𝒂𝒕𝒊𝒐𝒔 
 
 

 
P4. (Análisis)  
 

Consideremos la función 𝑓(𝑥) = {
𝑥2 𝑠𝑖 𝑥 ≤ 1
1

2𝑥−1
 𝑠𝑖 𝑥 > 1

 

a) Estudiar la continuidad de f(x) en todo su dominio. Calcular, si los tiene, los puntos 
de discontinuidad. 

b) Determinar el área encerrada entre f(x) y el eje OX en el intervalo [0,1], dibujando 
el recinto correspondiente. 

Solución: 

a) 𝐷𝑜𝑚 = ℝ. El posible punto de discontinuidad estará en x=1. 

lim
𝑥→1+

1

2𝑥 − 1
= 1;  lim

𝑥→1−
𝑥2 = 1;   𝑓(1) = 1 

Como los tres valores son iguales, la función será continua en toda la 
recta real. 

b) Para el cálculo del área realizaremos la integral definida. 

∫ 𝑥2 𝑑𝑥 =
𝑥3

3
]

0

11

0

=
𝟏

𝟑
 𝒖𝟐 
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P5. (Estadística y probabilidad) 
 
El precio del litro de gasolina en una provincia sigue una distribución normal con media 
desconocida µ y desviación típica 0,05 euros. Un día cualquiera se toma una muestra de 
10 estaciones de servicio, elegidas al azar en dicha provincia, registrando los siguientes 
precios del litro de gasolina (en euros):  
1.612 1.739 1.625 1.771 1.642 1.713 1.705 1.654 1.632 1.647 
          
          

a) Con esta muestra, determinar un intervalo de confianza, al nivel del 95%, para 
la media poblacional µ (en euros) del precio del litro de gasolina en esa 
provincia. 

b) Para un nivel de confianza del 99%, ¿cuál es el tamaño mínimo de la muestra 
que hay que tomar en esa provincia para que el error cometido al estimar la 
media poblacional µ (en euros) sea inferior a 2 céntimos de euro? 

Solución: 
 

�̅� =
1,612 + 1,739 + 1,625 + 1,771 + 1,642 + 1,731 + 1,705 + 1,645 + 1,632 + 1,647

10
= 1,674 

a) (𝜇 − 𝑧𝛼
2⁄

𝜎

√𝑛
, 𝜇 + 𝑧𝛼

2⁄
𝜎

√𝑛
  ) 

Con un nivel de confianza del 95% tenemos: 

𝑝 (𝑧 ≤ 𝑧𝛼
2⁄ ) = 0,975 ⇒ 𝑧𝛼

2⁄ = 1,96 

b)  

Con un nivel de confianza del 99% tenemos: 

𝑝 (𝑧 ≤ 𝑧𝛼
2⁄ ) = 0,995 ⇒ 𝑧𝛼

2⁄ = 2,575 

𝐸 = 𝑧𝛼
2⁄

𝜎

√𝑛
⇒ 0,02 = 2,575 ·

0,05

√𝑛
⇒ 𝒏 = 𝟒𝟏, 𝟒𝟒~𝟒𝟐 𝒆𝒔𝒕𝒂𝒄𝒊𝒐𝒏𝒆𝒔 

 
P6.(Estadística y probabilidad) 
 
En el pasado mundial de fútbol, el 78% de los penaltis fueron lanzados por un jugador 
diestro mientras que el resto de penaltis fueron lanzados por un jugador zurdo. Además, 
se marcó gol en el 82% de los penaltis lanzados por jugadores diestros y en el 88% de 
los penaltis lanzados por jugadores zurdos. Si se elige al azar un jugador para lanzar un 
penalti: 

a) ¿Qué probabilidad hay de que marque gol? 

El intervalo de confianza para el 95% será: 

(1,674 − 1,96 ·
0,05

√10
, 1,674 + 1,96 ·

0,05

√10
)

= (𝟏, 𝟔𝟒𝟑  ,   𝟏, 𝟕𝟎𝟒𝟗) 
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b) Si al lanzar el penalti no se marcó gol, ¿cuál es la probabilidad de que el jugador 
que lanzó el penalti sea zurdo? 

Solución: 

 
Primero definiremos los sucesos: 
D: jugador diestro 
Z: jugador zurdo 
G: marca gol 

�̅�: no marca gol 

 
a) Para calcular la probabilidad de marcar gol aplicaremos el teorema de la 

probabilidad total. 

𝑃(𝐺) = 𝑃(𝐷 ∩ 𝐺) + 𝑃(𝑍 ∩ 𝐺) = 𝑃(𝐷) · 𝑃(𝐺
𝐷⁄ ) + 𝑃(𝑍) · 𝑃(𝐺

𝑍⁄ )

= 0,78 · 0,82 + 0,22 · 0,88 = 𝟎, 𝟖𝟑 
b) Aplicaremos el teorema de Bayes. 

𝑃 (𝑍
�̅�

⁄ ) =
𝑃(𝑍 ∩ �̅�)

𝑃(�̅�)
=

𝑃(𝑍) · 𝑃 (�̅�
𝑍⁄ )

1 − 𝑃(𝐺)
=

0,22 · 0,12

1 − 0,83
= 𝟎, 𝟏𝟓 

 
 
C1. (Números y álgebra)  
 

Dado el sistema {

𝑥 + 𝑦 + 𝑧 = 0
𝑥 − 𝑦 − 𝑧 = 0

3𝑥 − 3𝑦 − 3𝑧 = 0
justifica que es un sistema compatible e indeterminado. 

Solución: 

 
𝑥 + 𝑦 + 𝑧 = 0
𝑥 − 𝑦 − 𝑧 = 0

3𝑥 − 3𝑦 − 3𝑧 = 0
}

𝐹3−3𝐹2

𝑥 + 𝑦 + 𝑧 = 0
𝑥 − 𝑦 − 𝑧 = 0
0    0   0 = 0

} 

Rango A = Rango A*=2 < nº de incógnitas. Sistema compatible indeterminado. 
 
 
C2. (Análisis) 
 

¿Cuál es el dominio de definición de la función 𝑓(𝑥) = √𝑥2 − 1? Justifica la respuesta. 
 
Solución: 

El dominio serán los valores que cumplan 𝑥2 − 1 ≥ 0 ⇒ 𝑥2 = 1 ⇒ 𝑥 = ±1 

Por tanto 𝑫𝒐𝒎 = (−∞, −𝟏] ∪ [𝟏, ∞) 
 
C3 (Estadística y probabilidad)  
  

Jugador

D (0,78)
G (0,82)

�̅� (0,18)

Z (0,22)
G (0,88)

�̅�(0,12)
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¿Qué probabilidad hay de que coincida algún día de cumpleaños en un grupo de tres 
amigas que no son hermanas? Considerar años no bisiestos para el cálculo.  
Solución: 

 

Estamos ante una binomial 𝐵 (3,
1

365
) 

𝑃(𝑥 = 0) = (
3
0

) · (
1

365
)

0

· (1 −
1

365
)

3

= 0,9918 

1 − 𝑃(𝑥 = 0) = 𝟖, 𝟏𝟗 · 𝟏𝟎−𝟑 
 


