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Breve historia del cálculo integral.
Cálculo integral elemental

Juan Julián Ávila Tejera
Departamento de Análisis Matemático y Matemática Aplicada

Facultad de Estudios Estadísticos

4 de Junio de 2019

Resumen
En este trabajo se pretende exponer como surge a lo largo de la historia el

calculo integral, como respuesta a un problema concreto: el cálculo de áreas de
recintos limitados por curvas. Parece aconsejable al empezar un tema tan complejo
como éste, sepamos el por qué se plantea y cuáles son los problemas originales.

Se hace un escueto repaso al siglo XVII y XVIII, para finalizar con la figura
de B. Riemann, figura de las matemáticas que hace la primera formalización del
concepto integral.

Se estudia este concepto por su importancia técnica, aunque no es necesario
para entender los métodos de integración y sus aplicaciones.

Finalmente se repasa los métodos elementales de integración y sus aplicaciones
al cálculo de áreas, longitudes, volúmenes y áreas de superficies de revolución. Una
última aplicación al cálculo de límites cierra este cuaderno.



1. HISTORIA DEL CÁLCULO INTEGRAL

ÁREA DE FIGURAS LIMITADAS POR CURVAS
Uno de los problemas que se plantearon los griegos era el cálculo de áreas de

recintos limitados por curvas. En concreto el área del círculo. Se hizo aproximando
dicha área por polígonos. Empezaron por el triángulo. Y posteriormente se van
añadiendo al triángulo inicial, triángulos cada vez menores para completar el
círculo. En todo caso se utilizan triángulos equilateros e isósceles para facilitar
las operaciones. Se llama método de exhaución o del agotamiento. Observar la
siguiente figura

Figura 0

Se conocía que π era la realción que había entre la longitud de la circunferencia
y el diámetro de la misma. Y este valor era igual para todas las circunferencia,
aunque se pensaba erróneamente que era un número racional. De esta forma
calcularon el valor del área:

Area de un polígono =
Perímetro× apotema

2
→

→ Longitud circunferencia× radio
2

=
2πr × r
2

= πr2

Es decir, cuando se añadían muchos triángulos, el área del polígono con muchos
lados (infinitos) era aproximádamente el área del círculo.
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APROXIMACIÓN DE PI
Mediante la estimación anterior se puede aproximar el número pi, únicamente

utilizando el teorema de Pitágoras

Figura 1

Tomemos un círculo de radio 1. El área del círculo es

A = π · r2 = π · 12 = π

Si aproximamos el área del círculo estaremos aproximando π. Empezamos aproxi-
mando el área del círculo mediante un cuadrado (elegimos el cuadrado por ser más
fácil calcular su área) Así tenemos la primera estimación. Al lado del cuadrado le
llamamos 2x, por comodidad.(Ver figura 1) Por tanto el área de cuadrado es

x2 + x2 = 1⇒ x =

√
2

2

A = 2 ·
√
2

2

2

= 2

Es decir, π 2. En la segunda estimación, añadimos 4 triángulos más y obtenemos

un octógono. El área del triángulo DEI es

A1 =
x · (1− x)

2

Y el área del triángulo
∆

DEF es doble de la del triángulo DEI

A2 = x · (1− x)
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Y el área del octógono será por tanto, la del cuarado más cuatro triángulos de la

misma área que el triángulo DEF

A = 2 + 4x · (1− x) = 2 + 4 ·
√
2

2
1−
√
2

2
2, 83

Siguiendo el proceso de construcción para el polígono de 16 lados se obtiene

A = 3, 06

Hemos querido resaltar este proceso por su sencillez y modo de abordar el
problema del cálculo de áreas limitadas por curvas.

BONAVENTURA FRANCESCO CAVALIERI

http://www-history.mcs.st-and.ac.uk/PictDisplay/Cavalieri.html

Nacido el 1598 en Milán, Ducado de Milán (ahora Italia), Cavalieri afronta el
problemas que llamaba la teoría de los indivisibles. En 1635 publico la teoría de
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los indivisibles, presentada en su ”Geometria indivisibilibus continuorum
nova quadam ratione promota” (Un método para el desarrollo de una nueva
geometría de indivisibles continuos) que fue un desarrollo del método de ago-
tamiento de cantidades geométricas infinitesimalmente pequeñas. De esta forma
Cavalieri pudo encontrar un método simple para calcular el área de recintos limi-
tados por la curva xn . En concreto calcula

A =
a

0

xndx =
an+1

n+ 1
1 ≤ n ≤ 9

En paso nos hemos saltado a Descartes, los sistemas coordenados. Además ya
se ha utlizados la notación moderna del símbolo integral.

PIERRE DE FERMAT

http://www-history.mcs.st-and.ac.uk/PictDisplay/Fermat.html

Nació el 17 de agosto de 1601 en Beaumont-de-Lomagne, Francia. Fermat
realiza el cálculo que había hecho Cavalieri, pero para cualquier valor de n, incluso
para un valor racional. Destacamos a Fermat, famoso por el llamado ”último
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teorema de Fermat”, ya que el cáculo que realiza para encontrar el área fue muy
ingenioso.

Calcula la integral

a

0

xndx =
an+1

n+ 1
n cualquier racional

Método utilizado: En el intervalo [0, a] tomamos la partición {0, ..., aE2, aE, a}
siendo E < 1. Por tanto el área de los rectángulos formados, como aparece en la
figura 2, será

Figura 2

SE = (a− aE) · an + aE − aE2 · anEn + aE2 − aE3 · anE2n + ... =
= (a− aE) · an · 1 +En+1 + En+1

2
+ En+1

3
+ ... =

=
(a− aE) · an
1−En+1 =

(1−E) · an+1
1−En+1 =

an+1

1−En+1

(1−E)
=

an+1

1 +E +E2 + ...+En

Y cuando E → 1 queda

SE =
an+1

n+ 1
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El objetivo de estos cálculos es mostrar como el cálculo integral va tomando
forma poco a poco y como el gran trabajo de muchos supone pequeños avances
para las Matemáticas.

El cáculo anterior se puede hacer de una forma más sencilla, por jemplo, para
n = 2. Se trata del área limitada por la parábola y el eje X. Sea la parábola

y = x2

Se procede de la siguiente forma: se toman rectangulos que aproximan el área
inferiormente

→ →
Figura 3

Según va aumentando el número de puntos en la partición y el número de rec-
tángulos se obtiene una aproximacón mucho mejor entre el área que encierra la
parábola y la suma de todos los rectángulos (ver figura 3). Así, se puede estimar
el área de la parábola. Vamos a hacer el cálculo entre 0 y 1, es decir, vamos a
cacular

1

0

x2dx

Dividimos el intervalo [0, 1] en n partes y después haremos tender la n a infinito.
Tomamos la partición:

0,
1

n
,
2

n
, ...,

n− 1
n

, 1

La suma de las áreas de los rectángulos es

sn =
a

n
− 0 · 0 + 2a

n
− a
n

a

n

2

+
3a

n
− 2a
n

2a

n

2

+ ...+

+ a− a · (n− 1)
n

a · (n− 1)
n

2
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=
a

n
0 +

a

n

2

+
2a

n

2

+ ...+
(n− 1) a

n

2

=

=
a

n

3

0 + 12 + 22 + ...+ (n− 1)2 =

=
1

n

3

·
n−1

k=0

k2 =
a

n

3 1

6
n (2n− 1) (n− 1)

cuando hacemos el número de partes muy grandes

lim
n→∞

a

n

3 1

6
n (2n− 1) (n− 1) = 1

3
a3

NEWTON v LEIBNIZT
No cabe duda que el gran avance en este campo lo hicieron estas dos figuras

de las Matemáticas:
Isaac Newton (4-1-1643 Ingaterra) y Gottfried Wilhelm von Leibniz (1-7-1646,

Alemania)
La controversia entre ambos por el nacimiento del calculo diferencial llegó

hasta acusaciones de robo. Leibniz escribió e 1675 un manuscrito en el que ya
utilizaba la notación f(x)dx por primera vez. Y un año más tarde escribía la
conocida regla

d(xn) = nxn−1dx

Newton escribió cartas a Leibniz que tardaron en llegar casi 6 meses. En
ellas Newton acusaba directamente a Leibniz de robo de sus ideas., eso sí, en
tono muy cortés. Parece claro que ambos habían desarrolado el cálculo de forma
independiente ya que las notaciones que utilizaron eran distintas, siendo la de
Leibniz la comúnmente utilizada en la actualidad. En 1687, Newton publicó la
Philosophiae naturalis principia Mathematica o Principia, como se la conoce. No
hay duda de que este es uno de los libros científicos más importante de la historia.
Estos avances cambiaron radicalmente el cálculo de las áreas de recintos limitados
por curvas.
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GEORGE FRIEDRICH BERNHARD RIEMANN

http://www-history.mcs.st-and.ac.uk/PictDisplay/Riemann.html

Nació el 17 de septiembre de 1826 en Breselenz, Alemania. Murió muy joven
con apenas 40 años. Es sin duda uno de los matemáticos que más ha hecho
avanzar las Matemáticas. Fue el primero en generalizar el cálculo integral y dar
una definición de función integrable. En su honor, estas integrales se llaman
integral de Riemann.

CONCEPTO DE INTEGRAL DE RIEMANN.
Se llama partición de un intervalo [a, b] a un conjunto finito de número

P = {x0, x1, x2, x3, ..., xn}

que verifican que
a = x0 < x1 < x2 < x3 < ... < xn = b

Para concretar los cálculo y obtener alguna fórmula que nos permita realizar otros
cálculos, y sin perdida de generalidad, podemos considerar el intervalo [0, 1] y la
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partición

P = 0,
1

n
;
2

n
; ...;

n− 1
n

; 1

como partición de la unidad (partición equiespaciada). Al conjunto de todas las
particiones de un intervalo lo representaremos por P ([0, 1])

Definición: Dadas dos particiones P1 y P2 diremos que P1 es más fina que
P2 y lo representaremos por P1 ≥ P2 si P1 ⊃ P2 (La relación definida es de orden
no total) Es decir P1 tiene más puntos que P2

EJEMPLO
En el intervalo [0, 1] se toma la partición P = 0, 1

3
, 2
3
, 1

Definición: Se llama diámetro de una partición P = {x0, x1, ..., xn} y se
representa por |P| a

|P| = max {|xi − xi−1| : i = 1, .., n}

Definición: Sea y = f(x) definida y acotada en en intervalo [a, b] y sea
P = {x0, x1, ..., xn} una partición; se llama suma superior de Riemann de f para
la partición P al número

S(f, P ) = (x1 − x0)M1 + (x2 − x1)M2 + ...+ (xn − xn−1)Mn

siendo Mi el supremo de f en el intervalo [xi−1, xi]. De igual modo se define la
suma inferior de Riemann de f para la partición P al número

S(f, P ) = (x1 − x0)m1 + (x2 − x1)m2 + ...+ (xn − xn−1)mn

siendo mi el ínfimo de f en el intervalo [xi−1, xi]
Definición: Sea P = {x0, x1, ..., xn} una partición de [a, b] . Se define

b

a

f(x)dx = lim
|P |→0

S(f, P )

Se define la integral Inferior de Riemman

b

a

f(x)dx = lim
|P |→0

s(f, P )
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Se dice que y = f(x) es Riemman integrable cuando

b

a

f(x)dx =
b

a

f(x)dx =
b

a

f(x)dx

A lo anterior se llama integral definida de f y geometricamente representa el
área encerrada entre la curva f y el eje X en los valores de a y b.

TEOREMA: (De integrabilidad) Una función f es Riemann integrable si y
solo si ∀ε > 0,∃P partición tal que

S (f,P)− s (f,P) < ε

Demostración:
Si f es Riemann integrable resulta que dado ε > 0,∃P partición que verifica

S (f,P)− I < ε

2
I − s (f,P) < ε

2

⎫⎬⎭⇒ S (f,P)− s (f,P) < ε

2
+

ε

2
= ε

Por otro lado si S < s, dado ε > 0 habrá una partición P tal que

S (f,P)− s (f,P) < ε

por hipótesis. Ahora bien, como

S = lim
|P |→0

S(f, P )

s = lim
|P |→0

s(f, P )

⎫⎬⎭⇒ S (f,P)− s (f,P) > S − s > 0!!
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2. FUNCIONES INTEGRABLES

Hemos queridos dejar las demostraciones anteriores con el único objetivo de ver
como el desarrollo de muchos matemáticos acaban en uno de los conceptos mas
importantes de las Matemáticas. Además, estos son la base de todos los desarrollos
porteriores, aunque si bien estos no son imprescindibles para los cálculos que
vamos a desarrollar en este cuaderno.

Las funciones integrables habituales son:
1o.- Toda función continua en [a, b] es integrable
2o.- Toda función definida en [a, b] y monotona es integrable
3o.- Si f tiene una cantidad finita de puntos de discontinuidad es integrable

Mostramos a continuación una función que no es función que no es integrable
Riemann y que posteriormente daría lugar a otro tipo de integral

Vamos a comprobar que la función

f (x) =
1 si x ∈ Q
0 si x /∈ Q

no es integrable Riemman en el intervalo [0, 1]. Para ello basta darse cuenta que
en cualquier partición que tomemos y en cualquier subintervalo, por pequeño que
sea, siempre hay números racionales e irracionales. Es decir, en cualquier intervalo
el máximo es 1 y el mínimo es 0. Por tanto

S = 1
s = 0

y como consecuencia la funcón f(x) no es Riemann-integrable.
Las propiedades que siguen se utilizan en el calculo integral y conviene fami-

liarizarse con ellas. Todas resultan bastante evidentes y no necesitan demostración.

PROPIEDADES DE LA INTEGRAL DEFINIDA.

1. b

a
f(x)dx =

c

a
f(x)dx+

b

c
f(x)dx,cuando c ∈ [a, b]

2. a

a
f(x)dx = 0

3. b

a
f(x)dx = − a

b
f(x)dx
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4. b

a
(f(x) + g(x)) dx =

b

a
f(x)dx+

b

a
g(x)dx

5. b

a
k · f(x)dx = k · b

a
f(x)dx

6. b

a
f(x)dx ≤ b

a
g(x)dx, cuando f(x) ≤ g(x) ∀x ∈ [a, b]

En el teorema que viene a continuación se utiliza el teorema de Bolzano o el
teorema del valor intermedio (propiedad de Darboux). La demostración de este
teorema no es necesaria, pero puede ser útil su compresión para hacer problemas
prácticos.

TEOREMA: (Teorema de la media) Si f es una función continua en [a, b]
existe un valor c ∈ [a, b] tal que

b

a

f(x)dx = f (c) (b− a)

Demostración: Sea M = max (f, [a, b]) ;m = min (f, [a, b]) Claramente se
verifica por la propiedad (6) anterior que

m (b− a) <
b

a

f(x)dx < M (b− a)

Sea

m < y0 =

b

a
f(x)dx

b− a < M

por ser f continua, por el teorema del valor intermedio, exite un valor c ∈ [a, b]
tal que f (c) = y0. es decir,

f (c) =

b

a
f(x)dx

b− a ⇒
b

a

f(x)dx = f (c) (b− a)

EJEMPLO
Calcular el punto que verifica el teorema de la media en la función

f(x) = x2 en el intervalo [0, 2]
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Si efecutamos la integral:

2

0

x2dx =
8

3
⇒ y0 =

8

3
2
=
4

3
⇒ f(x) =

4

3
⇒ x2 =

4

3
⇒ x =

2
√
3

3

es el punto que verifica:

2

0

x2dx =
2
√
3

3

2

(2− 0)

REGLA DE BARROW
La regla de Barrow da un método para el cálculo de la integral definida de f(x)

en el intervalo [a, b] . Sea la función F definida por

F (x) =
x

a

f(x)dx+ C

la función que a cada punto x le asocia el área comprendida por la función f entre
el punto 0 y el punto x. Entonces

F (a) = 0 + C ⇒ F (a) = C

F (b) =
b

a
f(x)dx+ C

⇒ b

a
f(x)dx = F (b)− F (a)

Vamos a ver que relación hay entre F (x) y la función f(x) mediante el teorema
que vamos a demostrar.
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2.1. TEOREMA FUNDAMENTAL DEL CALCULO INTEGRAL

TEOREMA: (Fundamental del calculo integral) Sea F : [a, b] → R la
función integral asociada a una función f . integrable en [a, b]

F (x) =
x

a

f(x)dx

Entonces se verifica:

1. F es continua en [a, b]

2. Si f es continua, F es derivable en [a, b] y además F = f ∀x ∈ [a, b]
Demostración: Sea F (x) = b

a
f (x) dx Veamos que es continua en un punto

c ∈ [a, b] mediante la definición de continuidad. Sea M = max (f, [a, b])

∀ε > 0,∃δ = ε

M
| x ∈ E (c, δ)⇒ |F (x)− F (c)| < ε

En efecto, se tiene que
x

c

f (x) dx =
x

a

f (x) dx−
c

a

f (x) dx

x

c

|f (x)| dx < M (x− c)

Por lo tanto

|F (x)− F (c)| =
x

a

f (x) dx−
c

a

f (x) dx =
x

c

f (x) dx <

<
x

c

|f (x)| dx < M |x− c| < Mδ < M
ε

M
= ε

Para ver la derivabilidad hay que comprobar:

F (c) = lim
h→0

F (c+ h)− F (c)
h

= lim
h→0

c+h

a
f (x) dx− c

a
f (x) dx

h
= lim

h→0

c+h

c
f (x) dx

h

Sea f (x1) = max (f, [c, c+ h]) ; f (x2) = min (f, [c, c+ h]) por el teorema de la
media, utilizando que f es continua,

f (x1)h <
c+h

c

f (x) dx < f (x2)h⇒ f (x1) <

c+h

c
f (x) dx

h
< f (x2)
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Y tomando límites se tiene

f (c) ≤ lim
h→0

c+h

c
f (x) dx

h
≤ f (c)⇒ F (c) = f (c)

La demostración de este teorema no es necesaria para entender el cálculo de
las integrales, pero si ofrece, juntos con la regla de Barrow un fórmula útil para
hacer otra operación: derivar la integral. Permite el cálculo de la derivada de una
integral sin calcular ésta previamente.

EJEMPLO
Deriva la función:

lnx

1

sin3 t

1 + t2
dt

Esta integral es posible que sea demasiado compleja para calcularla y luego
derivarla. No es necesario hacer la integral. Llamamos:

f(x) =
sin3 x

1 + x2
es continua.

F (x) =
sin3 x

1 + x2
dx

F (x) = f(x)

Por la regla de Barrow:
lnx

1

sin3 t

1 + t2
dt = F (lnx)− F (1)

Por el teorema anterior y utilizando la regla de la cadena de las derivadas:

d

dx

lnx

1

sin3 t

1 + t2
dt = F (lnx) · 1

x
− F (1) · 0 = f(lnx) · 1

x
=
sin3 (lnx)

1 + (lnx)2
· 1
x

De este ejemplo podemos obtener la siguiente aplicación muy útil para derivar
una interal sincalcularla previamente:

d

dx

h(x)

g(x)

f (t) dt =
d

dx
[F (x)]

h(x)
g(x) =

d

dx
(F (h (x))− F (g (x))) =

= F (h (x)) · h (x)− F (g (x)) · g (x) =
= f (h (x)) · h (x)− f (g (x)) · g (x)

16



Otra de las utilidades de este teorema, es que la función integral F (x) recupera
la continuidad de la función f(x) discontinua

EJEMPLO
Calcular la integral de

f(x) =
1 si 0 ≤ x < 1
2 si 1 ≤ x ≤ 2

y comprobar que la función integral

F (x) =
x

0

f(t)dt

es continua en [0, 2] . Hacemos la integral para valores 0 ≤ x < 1
x

0

1dt = [t]x0 = x− 0 = x

y para valores entre 1 ≤ x ≤ 2
x

0

f(t)dt =
1

0

f(t)dt+
x

1

f(t)dt =
1

0

1dt+
x

1

2dt = 1+[2t]x1 = 1+2x−2 = −1+2x

por tanto la función F(x) es

F (x) =
x si 0 ≤ x < 1
2x− 1 si 1 ≤ x ≤ 2

que es continua en x = 1 ya que

lim
x→1−

F (x) = 1 = lim
x→1+

F (x)

Sin embargo no es derivable en x = 1, ya que

F (1−) = 1

F (1+) = 2
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3. INTEGRAL INDEFINIDA. PROPIEDADES

Por el teorema fundamental sabemos que la derivada de un integral es la propia
función.

Definición: Una primitiva de una función f(x) es otra función F (x) tal que
F (x) = f(x)

Definición: La integral indefinida de una función f(x) es el conjunto de
todas sus primitivas. Dos primitivas se diferencian sólo en una constante. De
esta manera se pueden obtener todas las primitvas que constituyen la integral
indefinida. Se representa por:

f(x)dx = F (x) + C

Es decir, los métos de integración buscan funciones cuya derivada es la función
que nos dan. En este punto entramos en la parte práctica de este cuaderno, ya
que el objetivo es repasar los tres métodos de integración elemental. La historia
supone el conocer cuál es la causa de este estudio. Y sus aplicaciones, como
veremos, son muchas

3.1. PROPIEDADES

Las propiedes que vamos a utilizar en el cálculo de integrales indefinidas proviene
de las propiedades de las derivadas

1. (f(x) + g(x)) dx = f(x)dx+ g(x)dx

2. k · f(x)dx = k · f(x)dx

3.2. MÉTODOS DE INTEGRACIÓN

Vamos a estudiar los tres métodos básicos del cálculo integral
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3.2.1. INTEGRACIÓN INMEDIATA

Consiste simplemente, en coger la tabla de derivadas y darles la ”vuelta” para
obtener la tabla de integrales inmediatas.

Tabla de integrales inmediatas

Funciones elementales Compuesta

dx = x+ C

xαdx =
xα+1

α+ 1
+ C;α = −1 [f (x)]α · f (x) · dx = [f (x)]α+1

α+ 1
+ C;α = −1

1
x
dx = log x+ C 1

f(x)
· f (x) · dx = log f (x) + C

axdx =
ax

ln a
+ C af(x) · f (x) · dx = af(x)

ln a
+ C

exdx = ex + C ef(x) · f (x) · dx = ef(x) + C

sinxdx = − cosx+ C f (x) · sin f (x) · dx = − cos f (x) + C

cosxdx = sinx+ C f (x) · cos f (x) · dx = sin f (x) + C

sec2 xdx = tanx+ C f (x) · sec2 f (x) · dx = tan f (x) + C

csc2 xdx = − cotx+ C f (x) · csc2 f (x) · dx = − cot f (x) + C

secx · tanx · dx = secx+ C f (x) · sec f (x) · tan f (x) · dx = sec f (x) + C

cscx · cotx · dx = − cscx+ C csc f (x) · cot f (x) · f (x) · dx = − csc f (x) + C
1

1+x2dx = arctanx+ C
f (x)

1+[f(x)]2
dx = arctan f (x) + C

1√
1−x2dx = arcsinx+ C

f (x)√
1−[f(x)]2

dx = arcsin f (x) + C

1
x
√
x2−1dx = arcsecx+ C

f (x)

f(x)
√
[f(x)]2−1

dx = arcsec f (x) + C
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EJEMPLO 1

10x7 + x−5 + 4x
1
3 − 2√x+ 3

x
dx

= 10 x7dx+ x−5dx+ 4 x
1
3dx− 2 √

xdx+ 3
1

x
dx =

=
10

8
x8 − 1

4x4
+ 4

x
1
3
+1

1
3
+ 1
− 4
3

√
x3 + 3 lnx =

=
5

4
x8 − 1

4x4
+ 3

3
√
x4 − 4

3

√
x3 + 3 lnx+ C

EJEMPLO 2

3x2 + 2x− 1
x3 + x2 − x dx = ln x3 + x2 − x + C

EJEMPLO 3

x2 − 3x+ 4 15 · (2x− 3) dx = (x2 − 3x+ 4)16
16

+ C

EJEMPLO 4

x · sin x2 + 3 dx =
1

2
2x · sin x2 + 3 dx = − cos x2 + 3 + C

3.2.2. INTEGRACIÓN POR PARTES

Este método se utiliza cuando tenemos un producto (cociente) de dos funciones
una de las cuales tiene una integral sencilla.
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udv = uv − vdu

Como orientación se suele tomar como u, por orden, los arcos, logaritmos, poli-
nomios, exponenciales y senos y cosenos.

EJEMPLO 1

x · exdx = u = x du = dx
dv = exdx v = ex

= xex − exdx = xex − ex + C

EJEMPLO 2

x · cos 2xdx =
u = x du = dx
dv = cos(2x)dx v = 1

2
sin(2x)

=

= x · 1
2
sin(2x)− 1

2
sin(2x)dx = x · 1

2
sin(2x) +

1

4
cos(2x) + C

EJEMPLO 3 (Integral cíclica)

I1 = ex · cosxdx = u = ex du = exdx
dv = cosxdx v = sinx

= ex · sinx− ex · sinxdx

Llamamos

I2 = ex · sinxdx = u = ex du = exdx
dv = sinxdx v = − cosx =

= ex · (− cosx)− ex · - cosxdx = −ex · cosx+ ex · cosxdx

Se tiene asi la expresión

I1 = ex · sinx− −ex · cosx+ ex · cosxdx =

= ex · sinx+ ex · cosx− I1
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Despejando

I1 = ex · cosxdx = 1

2
(ex · sinx+ ex · cosx) + C

EJEMPLO 4

x2

(1 + x2)2
dx =

u = x du = dx
dv = x

(1+x2)2
dx v = − 1

2(1+x2)
=

= x · − 1

2 (1 + x2)
− − 1

2 (1 + x2)
dx =

= − x

2 (1 + x2)
+
1

2
arctanx+ C

3.2.3. INTEGRACIÓN RACIONAL

Se trata de resolver integrales de la forma

P (x)

Q(x)
dx

donde P (x) y Q(x) son dos polinomios.
En primer lugar hay que comprobar que el grado de P (x) sea menor que el de

Q(x). Si no es así hay que hacer la división:

P (x)

Q(x)
= C(x) +

R(x)

Q(x)

.donde C(x) es el polinomio cociente que tiene una integral inmediata y R(x) es el
resto de la división, que tiene grado menor estricto que Q(x). Es decir, podemos
suponer, sin pérdida de generalidad, que el grado del numerador es menor que el
grado del denominador.

Al factorizar el denominador, pueden ocurrir 4 casos:
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1. El denominador tiene raices reales simples.

2. El denominador tiene raices reales múltilpes.

3. El denominador tiene raices complejas simples.

4. El denominador tiene raices complejas múltiples.

En cada caso hay que descomponer la fracción de la siguiente forma:
Caso de raíces reales simples x1, x2, ..

P (x)

Q(x)
=

A

x− x1 +
B

x− x2 + ...

Caso de raíces reales múltiplesx1, x2, ..con ordenes de múltiplicidad α1,α2, ...

P (x)

Q(x)
=

A1
(x− x1)α1

+
A2

(x− x1)α1−1+...+
Aα1

x− x1+
B1

(x− x2)α2
+

B2

(x− x2)α2−1+...+
Bα2

x− x2+...

Caso de raíces complejas simples cuyos factores agrupamos cada raíz y su
conjugada (x2 + x1) , (x2 + x2) , .. con x1, x2, ... > 0

P (x)

Q(x)
=
Ax+B

(x2 + x1)
+
Cx+D

(x2 + x2)
+ ...

Caso de raíces complejas múltiples cuyos factores agrupamos por una y su
conjugada (x2 + x1) , (x2 + x2) , ..con ordenes de múltiplicidad α1,α2, ...

P (x)

Q(x)
=
A1x+B1
(x2 + x1)

α1
+

A2x+B2

(x2 + x1)
α1−1 + ...+

Aα1x+Bα1

x2 + x1
+ ...

este último caso se puede resolver por reducción de exponente o por el método de
Hermite.

A continuación se calculan los exponentes y se resuelve cada integral (fracción)
que son inmediatas. Utilizamos la idea de que dos polinomios son iguales cuando
sus coeficientes son iguales o cuando toman el mismo valor para un valor de x.

EJEMPLO 1
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Resolver la integral con raíces reales simples:

2x+ 1

x2 − 3x+ 2dx

Factorizamos el denominador

x2 − 3x+ 2 = (x− 1) (x− 2)
descomponemos la fracción y calculamos los coeficientes:

2x+ 1

x2 − 3x+ 2 =
A

x− 1 +
B

x− 2 =
Ax− 2A+Bx−B
(x− 1) (x− 2)

2x+ 1 = Ax− 2A+Bx−B
x = 1→ 3 = −A→ A = −3
x = 2→ 5 = B

Sustituyendo e integrando:

2x+ 1

x2 − 3x+ 2dx =
−3
x− 1 +

5

x− 2 dx =

= −3 1

x− 1dx+ 5
1

x− 2dx = −3 ln (x− 1) + 5 ln (x− 2) + C

EJEMPLO 2
Resolver la integral con raíces reales múltiples:

1

x2 (x− 1)dx

descomponemos la fracción y calculamos los coeficientes:

1

x2 (x− 1) =
A

x2
+
B

x
+

C

x− 1 =
A (x− 1) +Bx (x− 1) + Cx2

x2 (x− 1)
1 = A (x− 1) +Bx (x− 1) + Cx2
x = 1→ 1 = C

x = 0→−1 = A
x = 2→ 1 = A+ 2B + 4C → B = −1
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Sustituyendo e integrando:

1

x2 (x− 1)dx =
−1
x2
+
−2
x
+

1

x− 1 dx =
1

x
− lnx+ ln |x− 1|+ C

EJEMPLO 3
Resolver la integral con raíces complejas simples:

1

x2 + 2x+ 4
dx

El denominador no tiene raices reales. Procemos a la formación de cuadrados

x2 + 2x+ 4 = x2 + 2x+ 1− 1 + 4 = (x+ 1)2 + 3
en este caso no hay más raíces con lo que la descomposición en fracciones más
simples ya está hecha. Hacemos la integral

1

x2 + 2x+ 4
dx =

1

(x+ 1)2 + 3
dx =

1

3 x+1√
3

2

+ 1

dx =

t = x+1√
3

dt = 1√
3
dx

=

√
3

3

1

t2 + 1
dt =

=

√
3

3
arctan t =

√
3

3
arctan

x+ 1√
3
+ C

EJEMPLO 4
Resolver la integral con raíces complejas múltiples:

2x− 1
x (x2 + 1)2

dx = − lnx+ 1
2
ln x2 + 1 +

1

x2 + 1
x− 1

2 (x2 + 1)
+ arctanx

El denominador tiene una raíz compleja múltile de multiplicidad 2. Descom-
ponemos en fracciones más sencillas:

2x− 1
x (x2 + 1)2

=
A

x
+
Bx+ C

(x2 + 1)2
+
Dx+E

(x2 + 1)
=
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=
A (x2 + 1)

2
+ (Bx+ C)x+ (Dx+E) x (x2 + 1)

x (x2 + 1)2

Calculamos los coeficientes desarrollando el polinomio de la derecha y agrupando
por términos semejantes:

2x− 1 = A x2 + 1
2
+ (Bx+ C)x+ (Dx+E)x x2 + 1

2x− 1 = (A+D)x4 +Ex3 + (D + 2A+B)x2 + (C +E)x+A

Igualando coeficientes y resolviendo el sistema:

A+D = 0
E = 0

D + 2A+B = 0
C +E = 2
A = −1

⎫⎪⎪⎪⎪⎬⎪⎪⎪⎪⎭→ A = −1;B = 1;C = 2;D = 1;E = 0

Sustituimos en la integral:

2x− 1
x (x2 + 1)2

dx =
−1
x
+

x+ 2

(x2 + 1)2
+

x

(x2 + 1)
dx =

=
−1
x
dx+

x+ 2

(x2 + 1)2
dx+

x

(x2 + 1)
dx

Resolvemos cada integral:

−1
x
dx = − lnx

x

(x2 + 1)
dx =

1

2
ln x2 + 1

x+ 2

(x2 + 1)2
dx =

x

(x2 + 1)2
dx+

2

(x2 + 1)2
dx

Cada una de las últimas integrales es:

x

(x2 + 1)2
dx =

t = x2 + 1
dt = 2xdx

=
1

2

1

t2
dt =

1

2
−1
t

= − 1

2 (x2 + 1)
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Y la otra:

2

(x2 + 1)2
dx = 2

1

(x2 + 1)2
dx = 2

x2 + 1− x2
(x2 + 1)2

dx =

= 2
x2 + 1

(x2 + 1)2
dx− 2 x2

(x2 + 1)2
dx

= 2
1

x2 + 1
dx− 2 x2

(x2 + 1)2
dx = 2arctanx− 2 x2

(x2 + 1)2
dx

y esta última integral la hacemos por partes: (Ver ejemplo 4 de integral por partes)

2
x2

(x2 + 1)2
dx =

u = x du = dx
dv = x

(x2+1)2
dx v = − 1

2(x2+1)
=

= 2x · − 1

2 (x2 + 1)
+ 2

1

2 (x2 + 1)
dx =

= − x

(x2 + 1)
+ arctanx

sustituyendo:

2

(x2 + 1)2
dx = 2arctanx− − x

x2 + 1
+ arctanx =

x

x2 + 1
+ arctanx

Por tanto la integral inicial queda:

2x− 1
x (x2 + 1)2

dx = − lnx+ 1
2
ln x2 + 1 +− 1

2 (x2 + 1)
+

x

x2 + 1
+ arctanx
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4. APLICACIONES DEL CÁLCULO INTEGRAL

Volvemos al origen del cuaderno. Se trata de calcular áreas de recintos limitados
por curvas.

4.1. ÁREA LIMITADA POR UNA CURVA Y EL EJE X

La integral representa el área entre la curva y el eje X cuando la función es positiva.
Si en algún intervalo la función es negativa, el área será:

→ A =
b

a
f(x)dx− c

b
f(x)dx

EJEMPLO 1
Calcular el área limitada por la curva f(x) y el eje X

f(x) = x3 − x2 − 2x
Calculamos en primer lugar los puntos de corte de f con el eje X:

f(x) = x (x− 2) (x+ 1)
es decir, x = 0, x = −1, x = 2. Efectuamos la integral entre cada dos puntos
consecutivos:

0

−1
x3 − x2 − 2x dx =

5

12
2

0

x3 − x2 − 2x dx = −8
3
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la segunda integral es negativa, lo que indica que f(x) < 0 en el intervalo [0, 2] .
Por lo tanto el área será:

A =
5

12
+
8

3
=
37

12

4.2. ÁREA LIMITADA POR DOS CURVAS

Al igual que antes lo primero que hay que hacer es calcular los puntos de corte de
las dos funciones e integrar entre cada dos puntos consecutivos la función que va
por arriba menos la que va por abajo:

→ A =
b

a
(g(x)− f(x)) dx− c

b
f ((x)− g(x)) dx

EJEMPLO 1
Calcular el área limitada por las curvas:

f (x) = x2 − 3x+ 2;
g (x) = x+ 2

Los puntos de corte son:

x2 − 3x+ 2 = x+ 2⇒ x = 0, x = 4

Por lo tanto el área es:
4

0

(x+ 2)− x2 − 3x+ 2 dx =
32

3
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Si la diferencia la hacemos al reves, el resultado saldría negativo. Bastaría cambiar
el signo al final. La situación gráfica es:

4.3. LONGITUD DEL ARCO DE CURVA

La longitud de un arco de curva entre dos valores viene dado por:

→ Γ =
b

a

1 + [f (x)]2dx

La fórmula se obtiene fácilmente observando la figura: Se aproxima la curva por
una poligonal, se aplica el teorema del valor medio y luego se pasa al límite.

EJEMPLO 1
Calcular la longitud del arco de recta entre [0, 2] Aplicamos la fórmula anterior

Γ =
2

0

√
1 + 1dx = 2

√
2
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Esto es la diagonal del cuadrado de lado 1.

EJEMPLO 2
Calcular la longitud del arco de x

3
2 entre [0, 1]. Aplicando la fórmula:

Γ =
1

0

1 +
3
√
x

2

2

dx =
1

2

1

0

√
4 + 9xdx =

1

2

2

3

1

9
(4 + 9x)

3
2

1

0
=

=
1

27
(4 + 9)

3
2 − (4) 3

2 =
13

27

√
13− 8

27

4.4. VOLUMEN DE REVOLUCION

Consiste en hacer girar una curva alrededor del eje X (o del eje Y) y obtener asi
un volumen:

→ V = π
b

a

[f(x)]2 dx

EJEMPLO 1
Calcular el volumen del elipsoide de revolución que se obtiene al hacer girar

la elipse
x2

a2
+
y2

b2
= 1→ y =

b

a

√
a2 − x2
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alrededor del eje X. Aplicando la fórmula

V = π
a

−a

b

a

√
a2 − x2

2

dx = 2π
a

0

b

a

√
a2 − x2

2

dx =

=
2b2π

a2

a

0

a2 − x2 dx = 2b2π

a2
2

3
a3 =

4

3
πab2

En el ejemplo anterior si la elipse es una circunferencia a = b sale el volumen
de la esfera.

4.5. AREA DEL VOLUMEN DE REVOLUCIÓN

Se trata de calcular el área del cuerpo generado por el una curva al girar alrededor
del eje X.

→ A = 2π
b

a

f (x) 1 + [f (x)]2

EJEMPLO 1
Calcular el área del cono que se obtiene al hacer girar y = r

h
x al girar alrededor

del eje X entre [0, h]:

A = 2π
h

0

r

h
x 1 +

r

h

2

dx = πrh 1 +
r2

h2
= πr

√
h2 + r2 = πrg

siendo g la generatriz del cono
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4.6. CÁALCULO DE LÍMITES

Si f es integrable en el intervalo [a, b] y se tiene la partición en partes iguales

a = x0 < x1 < x2 < ... < xn−1 < xn < b

entonces es claro que

lim
n→∞

b− a
n

(f (a) + f (x2) + ...+ f (xn−1)) =
b

a

f (x) dx

Esta fórmula se puede particularizar en el caso de que el intervalo sea [0, 1] y

tomemos una partición de la forma 0,
1

n
;
2

n
; ...;

n− 1
n

; 1 , obteniéndose la fór-

mula

lim
n→∞

1

n
f (0) + f

1

n
+ f

2

n
+ ...+ f (1) = lim

n→∞
1

n

n

k=0

f
k

n
=

1

0

f (x) dx

EJEMPLO 1

lim
n→∞

1

n+ 1
+

1

n+ 2
+ ...+

1

n+ n
= lim

n→∞
1

n

1

1 + 1
n

+
1

1 + 2
n

+ ...+
1

1 + n
n

= lim
n→∞

1

n

n

k=0

1

1 + k
n

=

1

0

1

1 + x
dx =

= [ln (x+ 1)]10 = ln 2

33



R
[1] Carl B. Boyer. Historia de la Matemática. Ed. Alianza Universidad Textos.

Madrid 1986.
[2] Ian Stewart, Historia de las Matemáticas. Editorial: Editorial Crítica.
[3] Morris Kline, El pensamiento matemático de la Antigüedad a nuestros días.

Alianza Editorial.
[4] N Piskunov, Cálculo diferencial e integral.
[5] T Apostol, Calculus. Editorial.
[6] V. Tomeo, y otros, Cálculo en una variable. Ibergarceta Publicaciones SL

34



 i 

                                                Cuadernos de Trabajo  
Facultad de Estudios Estadísticos 

 
 
 
 
CT01/2019 Matrices y polinomios ortogonales 
 Venancio Tomeo Perucha y Emilio Torrano Giménez 
 
CT03/2018 Las matemáticas en el cine 
 Gloria Cabrera Gómez 
 
CT02/2018 Brecha madre-padre en el uso de las medidas de conciliación y su efecto sobre las 

carreras profesionales de las madres 
 José Andrés Fernández Cornejo y Lorenzo Escot (Coordinadores) 
 Autores: José Andrés Fernández Cornejo, Lorenzo Escot, Eva María del Pozo, Sabina 

Belope Nguema, Cristina Castellanos Serrano, Miryam Martínez, Ana Bernabeu, 
Lorenzo Fernández Franco, Juan Ignacio Cáceres, María Ángeles Medina Sánchez 

  
CT01/2018 El campo de valores de una matriz y su aplicación a los polinomios ortogonales 
 Venancio Tomeo Perucha y Emilio Torrano Giménez 
 
CT02/2015 Prospectiva del proceso electoral a Rector de la Universidad Complutense 2015. 

Resultados del sondeo de intención de voto en primera y segunda vuelta 
 Lorenzo Escot Mangas, Eduardo Ortega Castelló, Lorenzo Fernández Franco y Kenedy 

Alba (Coordinadores) 
 
CT01/2015 The polemic but often decisive contribution of computer science to linguistic and 

statistical research on translation accuracy and efficiency 
 Antonio Ñíguez Bernal 
 
CT05/2014 Las medidas estadísticas: ejercicios motivadores 
 Almudena Pajares García y Venancio Tomeo Perucha 
 
CT04/2014 Jugando con la estadística (y la probabilidad) 
 Gloria Cabrera Gómez 
 
CT03/2014  Análisis Estadístico de las Consultas a la Base de Datos de Ayudas e Incentivos a 

Empresas de la Dirección General de Industria y de la PYME. 
Adolfo Coello de Portugal Muñoz, Juana María Alonso Revenga 

 
CT02/2014    Values of games with weighted graphs 

 E. González-Arangüena, C. Manuel; M. del Pozo 
 
CT01/2014 Estimación de la tasa de retorno de la carta del censa de los Estados Unidos a 

través del modelo de regresión lineal y técnicas de predicción inteligentes. 
 José Luis Jiménez-Moro y Javier Portela García Miguel 
 
CT03/2013 Provisión de siniestros de incapacidad temporal utilizando análisis de 

supervivencia. 
 Ana Crespo Palacios y Magdalena Ferrán Aranaz 
 
CT02/2013 Consumer  need for touch and Multichannel Purchasing Behaviour. 
 R. Manzano, M. Ferrán  y D. Gavilán 
 
CT01/2013 Un método gráfico de comparación de series históricas en el mercado bursátil. 
 Magdalena Ferrán Aranaz 
 



 ii 

CT03/2012 Calculando la matriz de covarianzas con la estructura de una red Bayesiana 
Gaussiana 

 Miguel A. Gómez-Villegas y Rosario Susi 
 
CT02/2012 What’s new and useful about chaos in economic science. 
 Andrés Fernández Díaz, Lorenzo Escot   and  Pilar Grau-Carles 
  
 
CT01/2012 A social capital index 
 Enrique González-Arangüena, Anna Khmelnitskaya, Conrado Manuel, Mónica del Pozo 
 
CT04/2011 La metodología del haz de rectas para la comparación de series temporales. 
 Magdalena Ferrán Aranaz 
 
CT03/2011 Game  Theory and Centrality in Directed Social Networks   
 Mónica del Pozo, Conrado Manuel, Enrique González-Arangüena y Guillermo Owen. 
 
CT02/2011 Sondeo de intención de voto en las elecciones a Rector de la Universidad 

Complutense de Madrid 2011 
 L.Escot, E. Ortega Castelló y L. Fernández Franco (coords) 
 
CT01/2011 Juegos y Experimentos Didácticos de Estadística y Probabilidad 
 G. Cabrera Gómez y Mª.J. Pons Bordería 
 
 
CT04/2010 Medio siglo de estadísticas en el sector de la construcción residencial 
 M. Ferrán Aranaz 
 
CT03/2010 Sensitivity to hyperprior parameters in Gaussian Bayesian networks. 
 M.A. Gómez-Villegas, P. Main, H. Navarro y R. Susi 
 
CT02/2010 Las políticas de conciliación de la vida familiar y laboral desde la perspectiva del 

empleador. Problemas y ventajas para la empresa. 
 R. Albert, L. Escot, J.A. Fernández Cornejo y M.T. Palomo 
 
CT01/2010 Propiedades exóticas de los determinantes 
 Venancio Tomeo Perucha 
 
CT05/2009 La predisposición de las estudiantes universitarias de la Comunidad de Madrid a 

auto-limitarse profesionalmente en el futuro por razones de conciliación 
 R. Albert, L. Escot y J.A. Fernández Cornejo 
 
CT04/2009 A Probabilistic Position Value 
 A. Ghintran, E. González–Arangüena y C. Manuel 
 
CT03/2009 Didáctica de la Estadística y la Probabilidad en Secundaria: Experimentos 

motivadores 
 A. Pajares García y V. Tomeo Perucha 
 
CT02/2009 La disposición entre los hombres españoles a tomarse el permiso por nacimiento. 

¿Influyen en ello las estrategias de conciliación de las empresas? 
 L. Escot, J.A. Fernández-Cornejo, C. Lafuente y C. Poza 
 
CT01/2009 Perturbing the structure in Gaussian Bayesian networks 

R. Susi, H. Navarro, P. Main y M.A. Gómez-Villegas 
 
CT09/2008 Un experimento de campo para analizar la discriminación contra la mujer en los 

procesos de selección de personal 
L. Escot, J.A. Fernández Cornejo, R. Albert y M.O. Samamed 

 



 iii 

CT08/2008 Laboratorio de Programación. Manual de Mooshak para el alumno 
D. I. de Basilio y Vildósola, M. González Cuñado y C. Pareja Flores 

 
CT07/2008 Factores de protección y riesgo de infidelidad en la banca comercial 

J. Mª Santiago Merino 
 
CT06/2008 Multinationals and foreign direct investment: Main theoretical strands and 

empirical effects 
María C. Latorre 

 
CT05/2008 On the Asymptotic Distribution of Cook’s distance in Logistic Regression Models 

Nirian Martín y and Leandro Pardo 
 
CT04/2008 La innovación tecnológica desde el marco del capital intelectual 

Miriam Delgado Verde, José Emilio Navas López, Gregorio Martín de Castro y Pedro 
López Sáez 

 
CT03/2008 Análisis del comportamiento de los indecisos en procesos electorales: propuesta de 

investigación funcional predictivo-normativa 
J. Mª Santiago Merino 

 
CT02/2008 Inaccurate parameters in Gaussian Bayesian networks  

Miguel A. Gómez-Villegas, Paloma Main and Rosario Susi 
 
 
CT01/2008 A Value for Directed Communication Situations.  

E. González–Arangüena, C. Manuel, D. Gómez, R. van den Brink 
 


	Portada y contraportada5
	integral.Juan Ávila
	Listado de Cuadernos (4)Revisado

