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CAPITULO 6  “DISTRIBUCIONES MUESTRALES”  
 

MUESTRAS ALEATORIAS 

 

PARA DEFINIR UNA MUESTRA ALEATORIA, SUPONGAMOS QUE 

x ES UNA VARIABLE ALEATORIA CON DISTRIBUCIÓN DE 

PROBABILIDADA f(x). EL CONJUNTO DE n OBSERVACIONES x1, 

x2, ...., xn, TOMANDO COMO BASE EN LA VARIABLE ALEATORIA 

x Y CON RESULTADOS NUMÉRICOS x1, x2, ...., xn SE LLAMA 

MUESTRA ALEATORIA SI LAS OBSERVACIONES SE OBTIENEN 

OBSERVANDO x DE MANERA INDEPENDIENTE BAJO 

CONDICIONES INVARIABLES n VECES. SE APRECIA QUE LAS 

OBSERVACIONES x1, x2, .... , xn EN UNA MUESTRA ALEATORIA 

SON VARIABLES ALEATORIAS INDEPENDIENTES CON LA 

MISMA DISTRIBUCIÓN DE PROBABILIDADA f(x). ESTO ES, LAS 

DISTRIBUCIONES MARGINALES DE x1, x2, .... , xn SON f(x1), f(x2), .... 

, f(xn), RESPECTIVAMENTE, Y POR INDEPENDENCIA, LA 

DISTRIBUCIÓN DE PROBABILIDADA CONJUNTA DE LA 

MUESTRA ALEATORIA ES: 

 

  g(x1, x2, .... , xn) = f(x1), f(x2), .... , f(xn) 

 

DEFINICIÓN 
 

x1, x2, .... , xn ES UNA MUESTRA ALEATORIA DE TAMAÑO n SI: 

 

a) LAS x SON VARIABLES ALEATORIAS INDEPENDIENTES, Y 

b) CADA OBSERVACIÓN x1 TIENE LA MISMA DISTRIBUCIÓN 

DE PROBABILIDAD. 

 

PARA ILUSTRAR ESTA DEFINICIÓN, SUPONGA QUE 

ESTAMOS INVESTIGANDO LA RESISTENCIA AL 

ESTALLAMIENTO DE BOTELLAS DE VIDRIO CON 

CAPACIDADA PARA UN LITRO, Y QUE DICHA RESISTENCIA 

SE DISTRIBUYE DE MANERA NORMAL EN LA POBLACIÓN DE 

BOTELLAS. ESPERARÍAMOS ENTONCES QUE CADA UNA DE 

LAS OBSERVACIONES DE RESISTENCIA AL ESTALLAMIENTO  

x1, x2, .... , xn EN UNA MUESTRA ALEATORIA DE n BOTELLAS 
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FUERA UNA VARIABLE ALEATORIA INDEPENDIENTE CON 

EXACTAMENTE LA MISMA DISTRIBUCIÓN NORMAL. 

 

NO SIEMPRE ES FÁCIL OBTENER UNA MUESTRA 

ALEATORIA. ALGUNAS VECES PODEMOS UTILIZAR TABLAS 

DE NÚMEROS ALEATORIOS UNIFORMES. EN OTRAS 

OCASIONES EL INGENIERO O EL CIENTÍFICO ES INCAPAZ 

DE USAR FÁCILMENTE PROCEDIMIENTOS FORMALES PARA 

AYUDAR A ASEGURARA LA ALEATORIEDAD, ASÍ QUE TIENE 

QUE CONFIAR EN OTROS MÉTODOS DE SELECCIÓN. UNA 

MUESTRA DE JUICIO ES AQUELLA QUE SE ELIGE A PARTIR 

DE LA POBLACIÓN MEDIANTE EL CRITERIO OBJETIVO DE 

UN INDIVIDUO. PUESTO QUE NI EL COMPORTAMIENTO 

ESTADÍSTICO DE LAS MUESTRAS DE JUICIO PUEDEN 

DESCRIBIRSE, DEBE EVITARSE ESTE MECANISMO DE 

SELECCIÓN. 

 

EJEMPLO: 

 

SUPONGA QUE, A PARTIR DE 25 LOTES DE CIERTA MATERIA 

PRIMA, DESEAMOS TOMAR UNA MUESTRA ALEATORIA DE 5 

LOTES. PODEMOS NUMERAR LOS LOTES CON LOS ENTEROS 

1 A 25. DESPUÉS DE ESTO SE ELIGE ARBITRARIAMENTE DE 

UNA TABLA DE NÚMEROS ALEATORIOS UNA FILA Y UNA 

COLUMNA COMO PUNTO DE PARTIDA. SE LEE HACIA ABAJO 

LA COLUMNA ELEGIDA, PARA OBTENER 2 DÍGITOS CADA 

VEZ HASTA ENCONTRAR 5 NÚMEROS ACEPTABLES (UN 

NÚMERO ACEPTABLE ES AQUEL ENTRE 1 Y 25). COMO 

EJEMPLO, CONSIDERE QUE EL PROCESO ANTERIOR BRINDA 

ESTA SECUENCIA DE NÚMEROS: 37, 48, 55, 2, 17, 61, 70, 43, 21, 

82, 73, 13, 60, 25. LOS NÚMEROS SUBRAYADOS ESPECIFICAN 

QUÉ LOTES DE MATERIA PRIMA SE VAN A ELEGIR COMO 

MUESTRA ALEATORIA. 

 

ESTADÍSITICAS Y DISTRIBUCIONES MUESTRALES 

 

UNA ESTADÍSTICA ES CUALQUIER FUNCIÓN DE LAS 

OBSERVACIONES EN UNA MUESTRA ALEATORIA, QUE NO 

DEPENDE DE PARÁMETROS DESCONOCIDOS. EL PROCESO 
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DE EXTRAER CONCLUSIONES EN TORNO A POBLACIONES 

CON BASE EN DATOS MUESTRALES UTILIZA EN FORMA 

CONSIDERABLE LAS ESTADÍSTICAS. LOS PROCEDIMIENTOS 

REQUIEREN QUE ENTENDAMOS EL COMPORTAMIENTO 

PROBABILÍSTICO DE CIERTAS ESTADÍSTICAS. EN GENERAL, 

LLAMAMOS DISTRIBUCIÓN MUESTRAL A LA DISTRIBUCIÓN 

DE PROBABILIDADA DE UNA ESTADÍSTICA. HAY VARIAS 

DISTRIBUCIONES DE MUESTREO IMPORTANTES QUE SE 

UTILIZARÁN MUCHO. 

 

 FORMALMENTE, UNA ESTADÍSTICA SE DEFINE COMO UN 

VALOR DETERMINADO POR UNA FUNCIÓN DE LOS VALORES 

OBSERVADOS EN UNA MUESTRA. POR EJEMPLO, SI x1, x2, .... , 

xn REPRESENTAN LOS VALORES OBSERVADOS EN UNA 

MUESTRA DE PROBABILIDAD DE TAMAÑO n DE UNA 

VARIABLE ALEATORIA SIMPLE x, x  Y S
2
, COMO SE 

DESCRIBIÓ EN LAS ECUACIONES ANTERIORES, SON 

ESTADÍSTICAS.  ADEMÁS, LO MISMO ES VALIDO PARA LA 

MEDIANA, LA MODA, EL RANGO DE LA MUESTRA, LA 

MEDIDA DEL SESGO DE LA MUESTRA Y LA CURTOSIS DE LA 

MUESTRA. OBSERVE QUE LAS LETRAS MAYÚSCULAS QUE 

SE USAN HACEN REFERENCIA A LAS VARIABLES 

ALEATORIAS, NO A RESULTADOS NUMÉRICOS ESPECÍFICOS. 

 

MUESTREO ALEATORIO SIMPLE DE UN UNIVERSO FINITO 

 

CUANDO SE EXTRAE UNA MUESTRA DE n OBJETOS SIN 

REEMPLAZO DE UN UNIVERSO DE TAMAÑO N, HAY  n
N 

 

POSIBLES MUESTRAS, SI LAS PROBABILIDADES DE QUE SE 

SELECCIONEN SON  k = 1/  n
N 

 PARA k = 1, 2, ...,  n
N 

, 

SIGNIFICA QUE ESTE ES UN MUESTREO ALEATORIO 

SIMPLE. OBSERVE QUE CADA UNIDADA DEL UNIVERSO 

APARECE EN EXACTAMENTE (n-1
N-1 

DE LAS MUESTRA 

POSIBLES, ASÍ QUE CADA UNIDAD TIENE UNA 

PROBABILIDAD DE (n-1
N-1 

/  n
N 

 = n/N DE SER INCLUIDA. 

 

COMO VEREMOS PARA ESTIMAR LA MEDIA O EL TOTAL DE 

LA POBLACIÓN FINITA, ES MÁS “EFICIENTE” EL MUESTREO 
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SIN REEMPLAZO QUE EL MUESTREO CON REEMPLAZO; SIN 

EMBARGO, ANALIZAREMOS BREVEMENTE EL MUESTREO 

ALEATORIO SIMPLE CON REEMPLAZO PARA TENER UNA 

BASE DE COMPARACIÓN. EN ESTE CASO HAY N
n
 MUESTRAS 

POSIBLES Y CADA UNA TIENE UNA PROBABILIDAD  k = 1/N
n
, 

PARA k = 1, 2, ..., N
n
 DE SER SELECCIONADA. EN ESTE CASO, 

LA UNIDAD DEL UNIVERSO PUEDE NO PERTENECER A 

MUESTRA ALGUNA, O ESTAR EN n MUESTRAS, ASÍ QUE EL 

CONCEPTO DE PROBABILIDAD DE INCLUSIÓN PIERDE 

IMPORTANCIA; SIN EMBARGO, SI CONSIDERAMOS LA 

PROBABILIDADA DE QUE UNA UNIDAD ESPECÍFICA SE 

SELECCIONE AL MENOS UNA VEZ, LO QUE OBVIAMENTE ES 

IGUAL A 1 – ( 1 – (1/N))
n
, YA QUE PARA CADA UNIDAD LA 

PROBABILIDADA DE SER SELECCIONADA EN UNA 

OBSERVACIÓN DADA ES 1/N, QUE ES UNA CONSTANTE, Y LAS 

n SELECCIONES SON INDEPENDIENTES, ESTAS 

OBSERVACIONES PUEDEN CONSIDERARSE ENSAYOS DE 

BERNOULLI. 

 

EJEMPLO: 

 

CONSIDERE UN UNIVERSO QUE CONSISTE EN CINCO 

UNIDADES NUMERADAS 1,2 , 3, 4, 5. EN EL MUESTREO SIN 

REEMPLAZO EMPLEAMOS UNA MUESTRA DE TAMAÑO 2 Y 

ENUMERAMOS LAS MUESTRAS POSIBLES COMO (1,2), (1,3), 

(1,4),(1,5), (2,3),(2,4), (2,5), (3,4), (3,5), (4,5) 

 

 OBSERVESE QUE HAY (2
5
) = 10 MUESTRAS POSIBLES. SI 

SELECCIONAMOS UNA DE ESTAS, Y CADA UNA TIENE 

ASIGNADA UNA PROBABILIDAD DE SELECCIÓN DE 0.1, 

ESTAMOS HACIENDO UN MUESTREO ALEATORIO SIMPLE. 

CONSIDERE QUE ESTAS POSIBLES MUESTRAS ESTAN 

NUMERADAS COMO 1,2,..,0, DONDE 0 REPRESENTA AL 

NUMERO 10. AHORA VAYAMOS A LA TABLA DE NUMEROS 

ALEATORIOS, EN DONDE SE LISTAN LOS ENTEROS 

ALEATORIOS, Y ELIJA UNO AL AZAR. LEA EL PRIMER 

DIGITO DE LOS CINCO ENTEROS QUE SE PRESENTAN. 

SUPONGA QUE SE SELCCIONA EL ENTERO QU EL RENGLÓN 

7 DE LA COLUMNA 4. EL PRIMER NÚMERO ES 6, ASÍ QUE LA 
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MUESTRA CONSISTE EN UNIDADES 2 Y 4. UNA ALTERNATIVA 

AL USAR LA TABLA, ES LANZAR UN DADO ICISAEDRO Y 

SELECCIONAR LA MUESTRA QUE SE SEÑALE EL 

RESULTADO. OBSERVESE TAMBIEN QUE CADA UNIDADA 

APARECE EXACTANMENTE EN CUATRO DE LAS MUESTRAS 

POSIBLES; POR LO TANTO, LA PROBABILIDADA DE QUE 

INCLUYA CADA NÚMERO ES DE 0.4, O SIMPLEMENTE  

n/N = 2/5.  

 

TEOREMA DEL LIMITE CENTRAL. 

 

SI UNA VARIABLE ALEATORIA Y ES LA SUMA DE n 

VARIABLES ALEATORIAS INDEPENDIENTES QUE 

SATISFACEN CIERTAS CONDICIONES GENERALES, PARA n 

SUFICIENTEMENTE GRANDE, Y SE ENCUENTRA 

APROXIMADAMENTE DISTRIBUIDA EN FORMA NORMAL. 

ENUNCIAMOS ESTO COMO UN TEOREMA, EL MÁS 

IMPORTANTE EN MATERÍA DE PROBABILIDAD Y 

ESTADÍSTICA: 

 

TEOREMA 1 

 

SI x1, x2, ..., xn ES UNA SECUENCIA DE n VARIABLES 

ALEATORIAS INDEPENDIENTES CON E(xI) =  i Y V(xi) =  i
2
 

(AMBAS FINITAS) Y y = x1, x2, ..., xn, EN CIERTAS CONDICIONES 

GENERALES, 

    y - 


n

i 1

 i 

   Zn =  

    


n

i 1

 i
2 

 

TIENE UNA DISTRIBUCION N(0,1) APROXIMADA CONFORME 

n SE ACERCA A INFINITO. SI Fn ES LA FUNCION DE 

DISTRIBUCIÓN DE Zn, ENTONCES: 

 

       Fn(z) 

       lím                  = 1, PARA  TODA z. 

   n        (z) 
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LAS “CONDICIONES GENERALES” MENCIONADAS EN EL 

TEOREMA SE RESUMEN DE MANERA INFORMAL COMO 

SIGUE: LOS TÉRMINOS xi, TOMADOS DE MODO INDIVIDUAL, 

CONTRIBUYEN CON UNA CANTIDADA INSIGNIFICANTE A LA 

VARIANCIA DE LA SUMA, Y ES IMPROBABLE QUE UN SOLO 

TERMINO CONTRIBUYA DE MANERA CONSIDERABLE A LA 

SUMA. 

 

LA PRUEBA DE ESTE TEOREMA, ASÍ COMO UN ANALISIS 

RIGUROSO DE LAS SUPOSICIONES NECESARIAS, ESTÁN MÁS 

ALLÁ DEL ALCANCE. DEBEMOS HACER, SIN EMBARGO, 

VARIAS OBSERVACIONES. EL HECHO DE QUE y ESTÉ 

APROXIMADAMENTE DISTRIBUIDA EN FORMA NORMAL 

CUANDO LOS TERMINOS Xi PUEDEN TENER, EN ESENCIA, 

CUALQUIER DISTRIBUCION, ES LA RAZON FUNDAMENTAL 

POR LA QUE LA DISTRIBUCION NORMAL ES IMPORTANTE. 

EN NUMEROSAS APLICACIONES, LA VARIABLE ALEATORIA 

QUE SE ESTA CONSIDERENDO PUEDE REPRESENTARSE 

COMO LA SUMA DE n VARIABLES ALEATORIAS 

INDEPENDIENTES, ALGUNAS DE LAS CUALES PUEDEN SER 

ERRORES DE MEDICIÓN, PUEDE DEBERSE A 

CONSIDERACIONES FISICAS, ETC., Y POR ELLO LA 

DISTRIBUCION NORMAL OFRECE UNA BUENA 

APROXIMACION. 

 

UN CASO ESPECIAL DEL TEOREMA CENTRAL DEL LIMITE 

SURGE CUANDO CADA UNA DE LAS COMPONENTES TIENEN 

LA MISMA DISTRIBUCIÓN. 

 

TEOREMA 2 

 

SI x1, x2, ..., xn ES UNA SECUENCIA DE n VARIABLES 

ALEATORIAS INDEPENDIENTES Y DISTRIBUIDAS 

IDENTICAMENTE CON E(xi) =   Y V(xi) = 
2
, Y y = x1 + x2 + ... + 

xn, ENTONCES : 

 

 

 



PROBABILIDAD Y ESTADISTICA “DISTRIBUCIONES MUESTRALES” 
APUNTES DEL ING. GUILLERMO CASAR MARCOS 

 

Página 7 de 18 

 

    y - n  

   Zn =  

    n  

 

TIENE UNA DISTRIBUCION APROXIMADA N(0,1) EN EL 

MISMO SENTIDO EN LA ECUACION ANTERIOR QUE HACE 

REFERENCIA AL LIMITE. 

 

CON LA RESTRICCION DE QUE MX(t) EXISTE PARA t REAL, 

PUEDE PRESENTARSE UNA PRUEBA DIRECTA PARA ESTA 

FORMA DEL TEOREMA DEL LIMITE CENTRAL. 

 

¿QUÉ TAN GRANDE DEBE SER n PARA OBTENER 

RESULTADOS RAZONABLES UTILIZANDO LA DISTRIBUCIÓN 

NORMAL PARA APROXIMAR LA DISTRIBUCION DE y? 

 

PARA RESPONDER HAY QUE TOMAR EN CUENTA LAS 

CARACTERISTICAS DE LA DISTRIBUCION DE LOS TERMINOS 

DE xi, ASÍ COMO DEL SIGNIFICADO DE “RESULTADOS 

RAZONABLES”. DESDE UN PUNTO DE VISTA PRACTICO, 

ALGUNAS REGLAS EMPIRICAS IMPERFECTAS PUEDEN 

DARSE EN CASO DE QUE LA DISTRIBUCIÓN DE LOS 

TERMINOS DE xi ENTRE EN UNO DE LOS TRES GRUPOS 

SIGUIENTES, SELECCIONADOS DE MANERA ARBITRARIA: 

 

1. BUEN COMPORTAMIENTO. LA DISTRIBUCION DE xi NO SE 

DESVIA DE MANERA RADICAL DE LA DISTRIBUCION 

NORMAL. HAY UNA DENSIDAD EN FORMA DE CAMPANA 

QUE ES CASI SIMETRICA. EN ESTE CASO, LOS 

PROFESIONALES DEL CONTROL DE CALIDAD Y OTRAS 

AREAS EN DONDE SE APLICA ESTE TEOREMA, HAN 

ENCONTRADO QUE n DEBE SER AL MENOS 4. ESTO ES,  

n > 4. 

2. COMPORTAMIENTO MODERADO. La distribución de Xi NO 

TIENE UN MODO PROMINENETE Y SE PARECE MUCHO A 

UNA DENSIDAD UNIFORME. EN ESTE CASO, n>12 ES UNA 

REGLA GENERAL DE USO FRECUENTE. 

3. COMPORTAMIENTO NOCIVO. LA DISTRIBUCIÓN TIENE 

LA MAYOR PARTE DE SU MEDIDA EN LOS EXTREMOS. EN 
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ESTE CASO, ES MÁS DIFÍCIL ESTABLECER UN VALOR; SIN 

EMBARGO, EN MUCHAS APLICACIONES PRÁCTICAS n > 

100 DEBE SER SATISFACTORIO. 

 

         
 

EJEMPLO 

 

SE EMPACAN 250 PIEZAS PEQUEÑAS EN UNA CAJA. EL PESO 

DE CADA PIEZA ES UNA VARIABLE ALEATORIA 

INDEPENDIENTE CON MEDIA DE 0.5 LIBRAS Y DESVIACION 

ESTANDAR DE 0.10 LIBRAS. SE CARGAN 20 CAJAS EN UNA 

TARIMA. SUPONGA QUE DESEAMOS ENCONTRAR LA 

PROBABILIDADA DE QUE LAS PIEZAS EN LA TARIMA 

EXCEDAN 2510 LIBRAS DE PESO. (NO TOME EN CUENTA EL 

PESO DE LA TARIMA, NI EL DE LA CAJA).  

 

DEJEMOS QUE: 

 

   Y = x1, x2, ..., x5000 

 

REPRESENTE EL PESO TOTAL DE LAS PIEZAS, POR LO QUE : 

 

    y = 5000(0.5) = 2500 

 

    y
2
 = 5000(0.01) = 50 

 

Y 

 

    y = 50  = 7.071 
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POR LO TANTO 

 

      2510-2500 

  P ( y > 2510 ) = P   z >                         = 1 -   (1.41) = 0.08 

          7.071 

 

OBSERVE QUE NO CONOCEMOS LA DISTRIBUCION DE LOS 

PESOS DE LAS PIEZAS INDIVIDUALES. 

 

Ejemplo 2 

 

EN UN PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN SE HA ELABORADO 

UNA RED DE LAS ACTIVIDADES PRINCIPALES, DE MANERA 

QUE SIRVA COMO BASE PARA LA PLANIFICACIÓN Y 

PROGRAMACIÓN. UNA TRAYECTORIA CRITICA ESTA 

COMPUESTA POR 16 ACTIVIDADES. LAS MEDIAS Y LAS 

VARIANCIAS SE DAN EN LA SIGUIENTE TABLA: 

 

AC 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 143 15 16 
  2.7 3.2 4.6 2.1 3.6 5.2 7.1 1.5 3.1 4.2 3.6 0.5 2.1 1.5 1.2 2.8 


2
 1 1.3 1 1.2 0.8 2.1 1.9 0.5 1.2 0.8 1.6 0.2 0.6 0.7 0.4 0.7 

 

 
 

LOS TIEMPOS DE LAS ACTIVIDADES PUEDEN 

CONSIDERARSE INDEPENDIENTES, Y EL TIEMPO DEL 

PROYECTO ES LA SUMA DE LOS TIEMPOS DE LAS 

ACTIVIDADES EN LA TRAYECTORIA CRITICA, ESTO ES, Y = 

X1 + X2 + .... + X16, DONDE Y ES EL TIEMPO DEL PROYECTO, Y 

Xi ES EL TIEMPO CORRESPONDIENTE A LA ACTIVIDAD i-
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ésima. AUNQUE SE DESCONOCEN  LAS ACTIVIDADES DE Xi, 

LAS DISTRIBUCIONES TIENEN COMPORTAMIENTO DE 

MODERADO A BUENO. AL CONTRATISTA LE GUSTARIA 

SABER: 

 

a) EL TIEMPO DE FINALIZACION ESPERADO, Y 

b) UN PROYECTO EN TIEMPO CORRESPONDIENTE A UNA 

PROBABILIDADA DE 0.90 DE TENER EL PROYECTO 

TERMINADO. 

 

AL CALCULAR  y Y  y
2
, OBTENEMOS : 

 

     y = 49 SEMANAS 

     y
2
 = 16 SEMANAS 

 

EL TIEMPO DE FINALIZACION ESPERADO PARA EL 

PROYECTO ES, EN CONSECUENCIA, DE 49 SEMANAS. PARA 

DETERMINAR EL TIEMPO y0 TAL QUE LA PROBABILIDAD DE 

TERMINAR EL PROYECTO EN ESE TIEMPO SEA 0.9, LA 

FIGURA SIGUIENTE PUEDE SER UTIL 

 

PODEMOS CALCULAR 

 

  P ( Y < y0 ) = 0.90 

 

O 

        Y0 - 49 

  P   Z <                     = 0.90 

    4 

 

POR LO QUE 

 

  Y0 - 49 

                 = 1.282 = 
-1

 (0.90) 

       4 

 

Y 

 

  Y0 = 49 + 1.282 (4) = 54.128 SEMANAS 
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DISTRIBUCIÓN JI CUADRADA 

 

SEAN Z1, Z2, ..., ZK VARIABLES ALEATORIAS DISTRIBUIDAS 

NORMAL E INDEPENDIENTEMENTE, CON MEDIA  =0 Y 

VARIANCIA 
2
 = 1. POR LO TANTO, LA VARIABLE 

ALEATORIA: 

 

  x
2
 = z

2
1 + z

2
2 + ... + z

2
k 

 

TIENE LA FUNCION DE DENSIDAD DE PROBABILIDAD 

 

    1 

  f (u) =                      u
(k/2)-1

 e
-u/2

, u > 0 

              k 

2
k/2

          

           2 

 

   = 0,  EN OTRO CASO 

 

Y SE DICE QUE SIGUE LA DISTRIBUCIÓN JI CUADRADA CON k 

GRADOS DE LIBERTAD, LO QUE ABREVIA COMO x
2

k. 

 

LA MEDIA ES : 

 

     = k 

 

LA VARIANCIA ES : 

 

     
2
 = 2k 

 

EN LA SIGUIENTE FIGURA 1 SE MUESTRAN VARIAS 

DISTRIBUCIONES JI CUADRADA. OBSERVE QUE LA VARIABLE 

ALEATORIA JI CUADRADA ES NO NEGATIVA, Y QUE LA 

DISTRIBUCIÓN DE PROBABILIDADA ES SESGADA HACIA LA 

DERECHA; SIN EMBARGO, A MEDIDA QUE k AUMENTA, LA 

DISTRIBUCIÓN SE VUELVE MÁS SIMÉTRICA. CUANDO k    
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LA FORMA LIMITE DE LA DISTRIBUCIÓN JI CUADRADA ES LA 

DISTRIBUCIÓN NORMAL. 

 

   
 

 

LOS PUNTOS PORCENTUALES DE LA DISTRIBUCIÓN x
2

k SE DAN 

EN LA TABLA. DEFINASE x
2

k,  COMO EL PUNTO PORCENTUAL 

O VALOR DE LA VARIABLE ALEATORIA JI CUADRAD CON k 

GRADOS DE LIBERTAD, TAL QUE LA PROBABILIDAD DE QUE x
2

k 

EXCEDA ESE VALOR ES  . ESTO ES : 

 

  P  x
2

k > x
2

k,  = 


kx

duuf
,2

)(


 =   
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ESTA PROBABILIDADA SE MUESTRA COMO AREA SOMBREADA 

EN LA FIGURA 9-2. 

 

PARA ILUSTRARA EL EMPLEO DEL EMPLEO DE LA TABLA, 

OBSERVE QUE: 

 

  P  x
2

10 > x
2

0.05,10  = P  x
2

10 > 18.31  = 0.05 

 

ESTO ES, EL PUNTO PORCENTUAL 5 DE LA DISTRIBUCION JI 

CUADRADA CON 10 GRADOS DE LIBERTAD ES x
2
0.05,10 = 18.31 

 

AL IGUAL QUE LA DISTRIBUCIÓN NORMAL, LA DISTRIBUCIÓN 

JI CUADRADA TIENE UNA PROPIEDAD REPRODUCTIVA. 

 

DISTRIBUCIÓN t DE STUDENT 

 

SI z ES UNA VARIABLE ALEATORIA CON DISTRIBUCIÓN 

NORMAL ESTANDAR Y v ES UNA VARIABLE ALEATORIA CON 

DISTRIBUCIÓN JI CUADRADA CON n GRADOS DE LIBERTAD, 

ENTONCES, SI z Y v SON INDEPENDIENTES : 

 

    z 

   t =  

          nv /   

 

ES UNA VARIABLE ALEATORIA CON DISTRIBUCIÓN : 
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     ((n+1)/2) 

  f (t) =                           ( 1 + t
2
/v)

-((v+1)/2) 

     (v/2) n  

 

CONOCIDA COMO DISTRIBUCIÓN t CON n GRADOS DE 

LIBERTAD. 

 

   
 

   
 

PARA ILUSTRAR EL EMPLEO DE LA TABLA: 

 

  P  T > t0.05,10  = P  T > 1.812  = 0.05 

 

POR LO TANTO, EL PUNTO PORCENTUAL 5 SUPERIOR DE LA 

DISTRIBUCION t CON 10  GRADOS DE LIBERTAD ES t0.05,10 = 1.812. 

DE MODO SIMILAR, EL PUNTO DE LA COLA INFERIOR t0.95,10 =  

-1.812. 
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