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MÁS SOBRE LA PROBABILIDAD INTENTANDO ACLARARLA CON MUCHOS EJEMPLOS RESUELTOS 
 
Lo básico: 
Experimento aleatorio: No puede predecirse el resultado por mucho que lo hayamos experimentado. Por ejemplo, 
lanzar un dado. 

 Espacio muestral E={1,2,3,4,5,6} 

 Sucesos elementales: {1}, {2},{3},{4},{5} y{6} 

 Otros sucesos: A={1,2}, B={2,4,6}, C={1,3,5} 

 Suceso seguro: E={1.2.3.4.5.6} 

 Suceso imposible: Ø={ }. • El suceso contrario del seguro es el suceso imposible, que no se verifica nunca, se 
indica con Ø. 

 Suceso contrario de A: Ā = {3,4,5,6}. El suceso contrario a uno dado A, está formado por todos los sucesos del 
espacio muestral que no están en A. Es el que ocurre cuando no sucede A y se indica Ā. 

 Sucesos compatibles: Son los que pueden ocurrir a la vez, como A y B ó A y C. 

 Sucesos incompatibles: Si no pueden ocurrir a la vez, como par e impar, B y C. 
 

 
1. OPERACIONES con sucesos: sucesos incompatibles. 

 
Llamamos suceso unión de A y B (AUB ) al suceso que se realiza cuando se realizan A o B. El suceso AUB contiene todos 
los elementos de A y todos los de B. 
Llamamos suceso intersección de A y B (A∩B) al suceso que se realiza cuando se realizan simultáneamente A y B. El 
suceso A∩B está formado por los elementos comunes de A y B. 
Dos sucesos son incompatibles cuando es imposible que se realicen simultáneamente. 
Si A∩B=∅ entonces A y B son incompatibles.  
Si A∩B≠∅ entonces A y B son compatibles. 
Por tanto, un suceso y su contrario son incompatibles. 

 

2. PROBABILIDAD de un suceso. 
 
Si repetimos un experimento aleatorio un número muy grande de veces, y 
calculamos la frecuencia relativa de un suceso A, fr(A), la LEY DE LOS GRANDES 
NÚMEROS asegura que dicha frecuencia converge hacia un determinado valor 
que llamaremos probabilidad de A, P(A).  
La probabilidad de un suceso A, P(A), mide la esperanza que tenemos de que ese suceso ocurra al realizar un 
determinado experimento aleatorio.  
Así pues, sea E el espacio muestral de un experimento aleatorio. A cada suceso A se le asocia un número, designado 
P(A) y llamado probabilidad de A, el cual satisface las siguientes AXIOMAS: 

 0 ≤ P(A) ≤ 1. Es decir la probabilidad es un número entre "0" [imposible] y "1" [seguro]. 
Ejemplo: La probabilidad de sacar par en un dado equilibrado es 0,5. p(A)=0,5, que indica que esperamos que 
la mitad de las veces salga par. 

 P(E) = 1. Es decir la probabilidad de que ocurra el espacio muestral (suceso seguro) es "1". 
Ejemplo: La probabilidad de sacar un número del 1 al 6 en un dado equilibrado es "1".  

 Si A y B son sucesos mutuamente excluyentes o incompatibles (sin elementos en común, intersección vacía), 
P(AUB) = P(A) + P(B). Es decir la probabilidad de que ocurra la unión de dos sucesos disjuntos entre sí es la 
suma de las probabilidades individuales. 
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Ejemplo: La probabilidad de sacar en un dado {"as" o sacar "número par"} es la suma de las probabilidades 
individuales de dichos sucesos. 

 
Consecuencia de los axiomas (Teoremas) 

1. P(A´) = 1  - P(A). Es decir la probabilidad del complemento de un suceso A es "1  - P(A)". 
Ejemplo: La probabilidad de sacar un número impar en un dado equilibrado es "1 menos la probabilidad 
de sacar par".  

2. Si Ø es el conjunto vacío, entonces P(Ø) = 0 Es decir la probabilidad de un suceso imposible o conjunto 
vacío es "0". 
Ejemplo: La probabilidad de sacar "7" en un dado equilibrado es 0.  

3. Si A1, A2, .........., Ai son "i" sucesos disjuntos (incompatibles) 
P(A1UA2UA3U......UAi) = P(A1) + P(A2)+ P(A3)+.............+ P(Ai) 
Es decir la probabilidad de que ocurra la unión de "i" sucesos incompatibles es la suma de las 
probabilidades individuales. Si la unión de estos conjuntos Aj forman el espacio muestral entonces la suma 
de las probabilidades es "1" 
Ejemplo: La probabilidad de sacar en un dado "par" o sacar "número par" es la suma de las probabilidades 
individuales de dichos sucesos. 
REGLA DE LAPLACE 
La probabilidad de un suceso de un experimento aleatorio con resultados equiprobables se puede calcular 
como el cociente entre los casos o resultados favorables a A entre los casos o resultados posibles del 
experimento aleatorio. 

4. Si A y B son sucesos cualesquiera P(AUB) = P(A) + P(B) -  P(A∩B) 
Es decir la probabilidad de que ocurra la unión de dos sucesos es la suma de las probabilidades individuales 
menos la probabilidad de la intersección. 
Ejemplo: 

 

P(AUB) = P(A) + P(B) -  P(A∩B)  
 
Ejemplo: 
A: el estudiante es mujer 
B: el estudiante fuma 
AUB: el estudiante es mujer o fuma 
A∩B: el estudiante es mujer y fuma 

 

Unión de conjuntos disjuntos (otra forma de expresar la unión) 
 
E = (A∩B´) U (A∩B) U (A´∩B) U (A´∩B´) 
 
P(E)= P(A∩B´)+P(A∩B)+P(A´∩B)+P(A´∩B´) = 1 
Ejemplo: 
A∩B´: el estudiante es mujer y no fuma 
A∩B: el estudiante es mujer y fuma 
A´∩B: el estudiante no es mujer y fuma 
A´∩B´: el estudiante no es mujer y no fuma 

 

3. PROBABILIDAD CONDICIONADA. 
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En muchos problemas de probabilidad hay que calcula la probabilidad de un suceso B 
sabiendo que ha ocurrido el suceso A. Esta información adicional restringe el espacio 
muestral E, a un nuevo espacio muestral A, con lo que podemos definir la probabilidad 
de B condicionada a A, P(B/A) de la siguiente manera: 
Donde: 
P (B/A) es la probabilidad de que se dé el suceso B condicionada a que se haya dado el suceso A. 
P (B ∩ A) es la probabilidad del suceso simultáneo de A y de B 
P (A) es la probabilidad a priori del suceso A 
 
Ejemplo 1: se tira un dado y sabemos que la probabilidad de que salga un 2 es 1/6 (probabilidad a priori). Si 
incorporamos nueva información (por ejemplo, alguien nos dice que el resultado ha sido un número par) entonces la 
probabilidad de que el resultado sea el 2 ya no es 1/6. 
P (B/A) es la probabilidad de que salga el número 2 (suceso B) condicionada a que haya salido un número par (suceso 
A). 
P (B ∩A) es la probabilidad de que salga el dos y número par. 
P (A) es la probabilidad a priori de que salga un número par. 
Por lo tanto:  P (B ∩A) = 1/6, P (A) = ½, P (B/A) = (1/6) / (1/2) = 1/3 
Luego, la probabilidad de que salga el número 2, si ya sabemos que ha salido un número par, es de 1/3 (mayor que su 
probabilidad a priori de 1/6). 
 
Ejemplo 2: En un estudio sanitario se ha llegado a la conclusión de que la probabilidad de que una persona sufra 
problemas coronarios (suceso B) es el 0,10 (probabilidad a priori). Además, la probabilidad de que una persona sufra 
problemas de obesidad (suceso A) es el 0,25 y la probabilidad de que una persona sufra a la vez problemas de obesidad 
y coronarios (suceso intersección de A y B) es del 0,05. Calcular la probabilidad de que una persona sufra problemas 
coronarios si está obesa (probabilidad condicionada P(B/A)).  
P (B ∩A) = 0,05, P (A) = 0,25, P (B/A) = 0,05 / 0,25 = 0,20 
Por lo tanto, la probabilidad condicionada es superior a la probabilidad a priori. No siempre esto es así, a veces la 
probabilidad condicionada es igual a la probabilidad a priori o menor. 
Por ejemplo: probabilidad de que al tirar un dado salga el número 2, condicionada a que haya salido un número impar. 
La probabilidad condicionada es en este caso cero, frente a una probabilidad a priori de 1/6. 
 
Ejemplo 3:  
Estudiamos el suceso A (porcentaje de varones mayores de 40 años casados) y el suceso B (varones mayores de 40 
años con más de 2 hijos) y obtenemos la siguiente información: 
Un 35% de los varones mayores de 40 años están casados.  
De los varones mayores de 40 años y casados, un 30% tienen más de 2 hijos (suceso B condicionado al suceso A). 
Calcular la probabilidad de que un varón mayor de 40 años esté casado y tenga más de 2 hijos (suceso intersección de 
A y B). 
Por lo tanto:  
P (A) = 0,35 
P (B/A) = 0,30 
P (A ∩ B) = 0,35 * 0,30 = 0,105 
Es decir, un 10,5% de los varones mayores de 40 años están casados y tienen más de 2 hijos. 
 
Ejemplo 4:  
Estudiamos el suceso A (alumnos que hablan inglés) y el suceso B (alumnos que hablan alemán) y obtenemos la 
siguiente información: 
Un 50% de los alumnos hablan inglés.  
De los alumnos que hablan inglés, un 20% hablan también alemán (suceso B condicionado al suceso A). 
Calcular la probabilidad de que un alumno hable inglés y alemán  
(suceso intersección de A y B). 
Por lo tanto: 
P (A) = 0,50 
P (B/A) = 0,20 
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P (A ∩ B) = 0,50 * 0,20 = 0,10 
Es decir, un 10% de los alumnos hablan inglés y alemán. 
 

SUCESOS INDEPENDIENTES 
Dos sucesos son independientes entre sí, si la ocurrencia de uno de ellos no afecta para nada a la ocurrencia del otro: 
Ejemplo: el suceso estatura de los alumnos de una clase y el color del pelo son independientes: el que un alumno sea 
más o menos alto no va a influir en el color de su cabello, ni viceversa. 
Para que dos sucesos sean independientes tienen que verificar al menos una de las siguientes condiciones: 
P (B/A) = P (B) es decir, que la probabilidad de que se dé el suceso B, condicionada a que previamente se haya dado el 
suceso A, es exactamente igual a la probabilidad de B. 
Ejemplo: la probabilidad de que al tirar una moneda salga cara (suceso B), condicionada a que haga buen tiempo 
(suceso A), es igual a la propia probabilidad del suceso B. 
P (A/B) = P (A) es decir, que la probabilidad de que se dé el suceso A, condicionada a que previamente se haya dado el 
suceso B, es exactamente igual a la probabilidad de A. 
Ejemplo: la probabilidad de que haga buen tiempo (suceso A), condicionada a que al tirar una moneda salga cara 
(suceso B), es igual a la propia probabilidad del suceso A. 
Si el suceso A es independiente del suceso B, entonces el suceso B también es independiente del suceso A. 
De donde se deduce que si dos sucesos son independientes tenemos que: 
 
REGLA DEL PRODUCTO 
P (A ∩ B) = P (A) * P (B) es decir, la probabilidad de que se de el suceso conjunto A y B es exactamente igual a la 
probabilidad del suceso A multiplicada por la probabilidad del suceso B. 
Ejemplo: la probabilidad de que haga buen tiempo (suceso A) y salga cara al tirar una moneda (suceso B), es igual a la 
probabilidad del suceso A multiplicada por la probabilidad del suceso B 
 
Ejemplo 1º:  
Analicemos dos sucesos: 
Suceso A: la probabilidad de que haga buen tiempo es del 0,4 
Suceso B: la probabilidad de tener un accidente es del 0,1 
Suceso intersección: la probabilidad de que haga buen tiempo y tener un accidente es del 0,08 
Veamos si se cumple alguna de las condiciones señaladas: 
P (B/A) = P (A ∩ B) / P (A) = 0,08 / 0,4 = 0,2 (que no es igual a P (B)) 
P (A/B) = P (A ∩ B) / P (B) = 0,08 / 0,6 = 0,133 (que no es igual a P (A)) 
P (A ∩ B) = 0,08 (que no es igual a P (A) multiplicado por P (B)) 
Por lo tanto, no se cumple ninguna de las tres condiciones señaladas por lo que estos dos sucesos no son 
independientes, sino que existe algún grado de dependencia entre ellos. 
 
Ejemplo 2º:  
Analicemos dos sucesos: 
Suceso A: la probabilidad de que haga buen tiempo es del 0,4 
Suceso B: la probabilidad de salir cara al lanzar una moneda es del 0,5 
Suceso intersección: la probabilidad de que haga buen tiempo y que salga cara es 0,2 
Veamos si se cumple alguna de las condiciones señaladas: 
P (B/A) = P (A ∩ B) / P (A) = 0,2 / 0,4 = 0,5 (igual que P (B)) 
P (A/B) = P (A ∩ B) / P (B) = 0,2 / 0,6 = 0,4 (igual que P (A)) 

 
Por lo tanto, estos dos sucesos sí son independientes. 
 
EXPERIMENTO COMPUESTO 
Un experimento compuesto es aquel que consta de dos o más experimentos aleatorios simples. 
Cuando un experimento o suceso aleatorio sigue un modelo dinámico, es decir, cuando se puede a su vez dividir en 
subexperimentos, que se realizan consecutivamente en el tiempo, se puede estudiar como modelo aleatorio 
multidimensional, o bien, como un modelo de aleatorio de experimentos simples, estudiando según el resultado que 
ocurra tras cada experimento simple, y los posibles resultados del siguiente experimento. 
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Es decir, si tiramos un dado, o una moneda, son experimentos aleatorios simples, pero si realizamos el experimento 
de tirar un dado y posteriormente una moneda, estamos realizando un experimento compuesto. 
En los experimentos compuestos es conveniente usar el llamado diagrama en árbol para encontrar el espacio muestral 
del mismo. 
La probabilidad de un suceso en un experimento compuesto se calcula a partir de las probabilidades de los 
experimentos simples que lo forman. 
 Por ejemplo el experimento de lanzar tres monedas puede considerarse compuesto del experimento simple de lanzar 
una moneda tres veces seguidas. 
  

 

Podemos construir el espacio muestral mediante un diagrama de 
árbol, como se vio anteriormente, y consta de 8 elementos: 
E = {CCC, CCX, CXC, CXX, XCC, XCX, XXC, XXX} 
Así la probabilidad de obtener tres caras es: 
P(CCC) = 1/8 
Pero se llega al mismo resultado si se multiplica la probabilidad de 
obtener cara en cada uno de los tres lanzamientos: 
P(C1)·P(C2)·P(C3) = (1/2)·(1/2)·(1/2) = 1/8 

 Observa en el diagrama que cada rama del camino lleva a un resultado, la probabilidad de cada resultado es la de 
cada camino, y en cada uno se calcula multiplicando las probabilidades de las ramas que lo componen. 
Como veremos a continuación, la probabilidad de un "camino" en un diagrama de árbol, es igual al producto de las 
probabilidades de las ramas de dicho camino. 
 
PROBABILIDAD COMPUESTA 
Regla de la Multiplicación 
Del concepto de probabilidad condicional, obtenemos una fórmula para hallar la probabilidad de la intersección (o 
producto) de los eventos A y B. 

        0)(  BPBAPBAPBPBAP      

y también 

        0)(  APBAPABPAPBAP   

Este resultado en probabilidades se denomina REGLA DE LA MULTIPLICACION  o probabilidad de la intersección, (o 
probabilidad conjunta); expresa la probabilidad de que ocurran los eventos A y B.   
 
Ejemplo 1 : Una caja contiene 5 bolas blancas y 6 negras; se extrae 2 bolas, ¿cuál es la probabilidad que las dos resulten 
blancas  
PRIMERA FORMA. Se extraen las bolas una a una, sin reposición.  
Sean los eventos:  
A1 : "La primera bola resulta blanca" 
A2: "La segunda bola resulta blanca" 
E: "Las dos bolas resulten blancas" 

La probabilidad pedida es del evento   E   =   A1  A2    =  A1 A2 
E,  es la intersección de los dos eventos y la ocurrencia de A1 influye en la de A2, o sea  

       12121 AAPAPAAPEP    

En la urna hay 11 bolas de las cuales 5 son blancas, entonces    
11

5
1 AP  

Después de la ocurrencia del evento A1, queda 10 bolas de las cuales 4 son blancas, luego 
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10

4
12 AAP     por lo tanto  

     
11

2
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4

11

5
121  xAAPAPEP  

 
 
 
 
DIAGRAMA DE ÁRBOL 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
Teorema de las Probabilidades Totales: 
P(a) = P[(A∩a)U(B∩a)] = P(A∩a) + P(B∩b) = P(A).P(a/A) + P(B).P(a/B) 
Si un SUCESO se verifica en varias ramas del árbol, la probabilidad de ese suceso es la suma de las probabilidades de 
cada una de estas ramas. 
EJEMPLO 
Tenemos dos urnas: la primera tiene 3 bolas rojas, 3 blancas y 4 negras; la segunda tiene 4 bolas rojas, 3 blancas y 1 
negra. Elegimos una urna al azar y extraemos una bola. 

a) ¿Cuál es la probabilidad de que la bola extraída sea blanca? 
b) Sabiendo que la bola extraída fue blanca, ¿cuál es la probabilidad de que fuera de la primera urna? 

Solución:   Hacemos un diagrama en árbol: 

 

            
 
TABLA DE CONTINGENCIA 

 A B  

a P(A∩a) P(B∩a) P(a) 

b P(A∩b) P(B∩b) P(b) 

 
80

27

16

3

20

3
 a) BP  

 

  9

4

80/27

20/3

P

y  I
 / I b) 

B

BP
BP

B 

P(A) 

P(B) 

A 

P(a/A) 

P(b/A) 

P(a/B) 

P(b/B) 

a 

b 

a 

b 

P(A ∩ a) = P(A).P(a/A) 

P(A ∩ b) = P(A).P(b/A) 

P(B ∩ a) = P(B).P(a/B) 

P(B ∩ a) = P(B).P(b/B) 



112 
 

   P(A) P(B) 1 

Las PROBABILIDADES CONDICIONADAS se calculan por la definición: P(A/a) = P(A∩a) / P(a) 
EJEMPLO 
En un viaje organizado por Europa para 120 personas, 48 de los que van saben hablar inglés, 36 saben hablar francés, 
y 12 de ellos hablan los dos idiomas. 
Escogemos uno de los viajeros al azar. 

a) ¿Cuál es la probabilidad de que hable alguno de los dos idiomas? 
b) ¿Cuál es la probabilidad de que hable francés, sabiendo que habla inglés? 
c) ¿Cuál es la probabilidad de que solo hable francés? 

Solución: Vamos a organizar los datos en una tabla, completando los que faltan: 

 
Llamamos  I  a "Habla ingles",  F a "Habla francés". 

a)  
 
 
 

  

 
 

EJERCICIOS RESUELTOS 
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OTROS 
Ejercicio nº 1.- 
Dos personas eligen al azar, cada una de ellas, un número del 0 al 9. ¿Cuál es la probabilidad de que las dos personas 
no piensen el mismo número? 
Solución: Para calcular la probabilidad, suponemos que el primero ya ha elegido número. La pregunta es: ¿cuál es la 
probabilidad de que el segundo elija el mismo número? 
Por tanto, la probabilidad de que no piensen el mismo número será:  
 
Ejercicio nº 2.- 
En un viaje organizado por Europa para 120 personas, 48 de los que van saben hablar inglés, 36 saben hablar francés, 
y 12 de ellos hablan los dos idiomas. 
Escogemos uno de los viajeros al azar. 
A ¿Cuál es la probabilidad de que hable alguno de los dos idiomas? 
B ¿Cuál es la probabilidad de que hable francés, sabiendo que habla inglés? 
C ¿Cuál es la probabilidad de que solo hable francés? 
Solución: Vamos a organizar los datos en una tabla, completando los que faltan: 

 
Llamamos  I  "Habla ingles",  F  "Habla francés". 

a.  

    

  
 
Ejercicio nº 3.- 
Una urna, A, contiene 7 bolas numeradas del 1 al 7. En otra urna,  B,  hay 5 bolas numeradas del 1 al 5. Lanzamos una 
moneda equilibrada, de forma que, si sale cara, extraemos una bola de la urna A y, si sale cruz, la extraemos de  B. 
a ¿Cuál es la probabilidad de obtener un número par? 
b Sabiendo que salió un número par, ¿cuál es la probabilidad de que fuera de la urna  A? 

  25,0
4

1

48

12
b) IF/P

  2,0
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1

120

24
 no c)  IFP

9,0
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1
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Solución: Hacemos un diagrama en árbol: 

 

 
 
Ejercicio nº 4.- 
Extraemos dos cartas de una baraja española (de cuarenta 
cartas). Calcula la probabilidad de que sean: 
a) Las dos de oros. b) Una de copas u otra de oros. 
c) Al menos una de oros. d) La primera de copas y la segunda de oro. 

Solución:              

      
 
Ejercicio nº 5.- 
Se hace una encuesta en un grupo de 120 personas, preguntando si les gusta leer y ver la televisión. Los resultados 
son:  
A 32 personas les gusta leer y ver la tele. 
A 92 personas les gusta leer. 
A 47 personas les gusta ver la tele. 
Si elegimos al azar una de esas personas:  
A ¿Cuál es la probabilidad de que no le guste ver la tele? 
B ¿Cuál es la probabilidad de que le guste leer, sabiendo que le gusta ver la tele? 
C ¿Cuál es la probabilidad de que le guste leer? 
Solución: Vamos a organizar la información en una tabla de doble entrada, completando los datos que faltan: 

 
Llamemos  L  =  "Le gusta leer"  y  T  =  "Le gusta ver la tele". 

         
 
Ejercicio nº 6.- 
El 1% de la población de un determinado lugar padece una enfermedad. Para detectar esta enfermedad se realiza una 
prueba de diagnóstico. Esta prueba da positiva en el 97% de los pacientes que padecen la enfermedad; en el 98% de 
los individuos que no la padecen da negativa. Si elegimos al azar un individuo de esa población: 
A ¿Cuál es la probabilidad de que el individuo dé positivo y padezca la enfermedad? 
B Si sabemos que ha dado positiva, ¿cuál es la probabilidad de que padezca la enfermedad? 
 
Solución: Hacemos un 
diagrama en árbol: 
 
 
 
 
A  P  

 
 
Ejercicio nº 7.- 
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En un pueblo hay 100 jóvenes; 40 de los chicos y 35 de las chicas juegan al tenis. El total de chicas en el pueblo es de 
45. Si elegimos un joven de esa localidad al azar: 
A  ¿Cuál es la probabilidad de que sea chico? 
B  Si sabemos que juega al tenis, ¿cuál es la probabilidad de que sea chica? 
C  ¿Cuál es la probabilidad de que sea un chico que no juegue al tenis? 
Solución:  Hacemos una tabla de doble entrada, completando los datos que faltan: 

 

      
 

Revoltijo de esquemas y MÁS EJEMPLOS 
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15

7

75

35
 b) Tenis / ChicaP   15,0

20

3

100

15
    c)  tenis NoChicaP
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22.  
Tenemos un dado de 20 caras {1,2,2,3,3,3,4,4,4,4,5,5,5,5,5,6,6,6,6,6} perfectamente equilibrado 

a) ¿Cuál es la probabilidad de obtener cada uno de los resultados posibles? 
P(1)=1/20=0,05 P(2)=2/20=0,1 P(3)=3/20=0,15 
P(4)=4/20=0,2 P(5)=5/20=0,25 P(6)=5/20=0,25 

b) P(par)= 11/20 = 0,55 Hay dos 2 y cuatro 4, y cinco 6, 11 pares 
c) P(mayor de 3)= 14/20 = 0,70 14 posibles entre 20 
d) P(par y mayor de 3)=9/20=0,45 El 4 y el 6 son pares y mayores de 3 
e) P(par o mayor de 3)=19/20=0,95 Si sale 2, 4, 5 ó 6 

23. 
En una bolsa tenemos 7 bolas rojas, 9 bolas azules y 4 verdes. Extraemos una bola, calcula la probabilidad de que 

a) No sea roja P(R )=13/20=0,65 Hay 20 bolas, 7 rojas, 13 no rojas 
b) Sea roja o azul P(RUA)=16/20=0,8 7+9=16 rojas ó azules 

24. 
En una urna hay 40 bolas rojas y azules, no sabemos cuántas de cada color,. Para averiguarlo extraemos una bola, 
miramos el color y la devolvemos a la urna antes de sacar otra. Repetimos el experimento 1000 veces y obtenemos 
807 bolas rojas y 193 bolas azules. ¿Cuántas bolas de cada color estimas que hay en la urna?. 

P(roja)=0,81 P(azul)=0,19 0,81·40 ≈ 32 rojas 0,19·40 ≈ 8 azules 
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25 
En un grupo, el 40% juega baloncesto y el 60% fútbol, sabiendo que el 85% practica alguno de los dos deportes, ¿qué 
porcentaje juega a los dos?. 

P(F)=0,60 P(B)=0,40 P(FUB)=0,85, P(F∪B)= P(F)+P(B) - P(F∩B), 0,85=0,60+0,40-P(F∩B) P(F∩B)=0,15 15% 
26.  
En una clase el 68% aprueba Lengua y el 66% Matemáticas, si el 43% ha aprobado las dos asignaturas, ¿qué porcentaje 
no aprueba ninguna de las dos?. 

Aprueba al menos una de las dos: P(L∪M)= P(L)+P(M) - P(L∩M) = 0,68+0,61-0,43 = 0,86 
Suspender las dos es el suceso contrario a éste, luego su probabilidad es 1 – 0,86 = 0,14 
El 14% ha suspendido las dos asignaturas. 

27.- 
En una bolsa tenemos 5 bolas numeradas del 1 al 5. Extraemos dos bolas, a) ¿Cuál es la probabilidad de obtener un 2 
y un 3 si no devolvemos las bolas sacadas?. b) ¿Y cuál si las devolvemos? 
Sin devolución P = 1/5 · 1/4 = 0.05 Con devolución P = 1/5 · 1/5 = 1/25 = 0.04 
28. 
En una caja hay 6 bolas blancas y 4 bolas negras, ¿qué probabilidad hay de que al extraer dos bolas sean las dos 
blancas?. Hazlo sin devolución y con devolución. 
a) Sin devolución: P(BB) = 6/10 · 5/9 = 30/90 = 1/3, b) Con devolución: P(BB) = 6/10 · 6/10 = 36/100 =18/50 


