
UNIVERSIDAD JUÁREZ

AUTÓNOMA DE TABASCO



Tabla de contenido
INTRODUCCIÓN....................................................................................................................................................................... 4

PROGRAMA DE ESTUDIO ................................................................................................................................................... 5

UNIDAD 1 TEOREMA DEL LIMITE CENTRAL Y ESTIMACIÓN .......................................................................... 18

........................................................................................................................................................................ 19

MAPAS MENTALES” ............................................................................................................................................... 32

...................................................................................................................................... 35

“PRACTICAS DE LABORATORIO DE...................................................................................................................... 53

........................................................................................................................................................................ 53

“Examen Primer Parcial” ............................................................................................................................................. 65

CONCLUSIÓN SOBRE EL PARCIAL ............................................................................................................................... 72

UNIDAD 2 PRUEBA DE HIPOTESIS Y CONTROL DE CALIDAD ........................................................................ 73

........................................................................................................................................................................ 74

............................................................................................................................................... 98

DOCUMENTO EXTENSO” ................................................................................................................................... 100

................................................................................. 118

EXAMEN2do. Parcial ....................................................................................................................................................... 127

CONCLUSIÓN SOBRE EL PARCIAL ............................................................................................................................ 130

UNIDAD 3 Y 4 ANOVA, CORRELACIÓN, RGRESIÓN LINEAL .......................................................................... 131

..................................................................................................................................................................... 132

............................................................................................................................................ 151

................................................................................................................................. 155

CONCLUSIÓN SOBRE EL PARCIAL ............................................................................................................................ 184

EVIDENCIAS ......................................................................................................................................................................... 185

.................................................................................................................................................................................................... 185

CONCLUSIÓN FINAL ....................................................................................................................................................... 187

Referencias ........................................................................................................................................................................... 188



INTRODUCCIÓN

En este portafolio final de evidencias de la materia de ,

presento de manera organizada los trabajos, actividades, ejercicios y prácticas que

realicé a lo largo del curso. El objetivo principal de este portafolio es mostrar todo lo que

he aprendido durante el

semestre, así como evidenciar el desarrollo de mis habilidades para aplicar los conceptos

estadísticos en diferentes situaciones.

Durante la materia, aprendí que la Estadística Inferencial es una herramienta

muy útil porque nos permite sacar conclusiones sobre una población a partir de datos

obtenidos de una muestra. A lo largo del curso, trabajé con temas como

estimaciones, intervalos de confianza,

pruebas de hipótesis, regresión lineal, entre otros, que me ayudaron a entender cómo se

analizan los datos de manera más profunda y precisa.

Este portafolio también representa mi esfuerzo, compromiso y crecimiento

académico. Al reunir todas estas evidencias, puedo reflexionar sobre mi proceso de

aprendizaje y reconocer tanto los logros como las áreas en las que aún puedo seguir

mejorando.
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INTRODUCCIÓN

El siguiente ensayo es un análisis de nuestro aprendizaje de los de la unidad

uno teorema de limite central y estimación de la materia de estadística inferencial, en

los cuales redactare los aprendizajes que obtuvimos, las dificultades a la hora de

aprender el software con el cual desarrollamos la primera práctica.

El estudio de la estadística nos permite comprender el comportamiento de los

datos y hacer inferencias sobre poblaciones a partir de muestras. En este ensayo,

analizaré dos conceptos fundamentales: el Teorema del Límite Central y la estimación.

El TLC es una de las piedras angulares de la probabilidad, ya que establece que, bajo

ciertas condiciones, la distribución de la media muestral se aproxima a una

distribución normal, sin importar la distribución original de los datos. Esto tiene

implicaciones cruciales en la inferencia estadística, particularmente en la estimación

de parámetros.

A lo largo de este ensayo, explicaré cómo el TLC facilita la aplicación de

métodos estadísticos y la construcción de estimadores confiables. También

reflexionaré sobre la importancia de la estimación en la toma de decisiones y en la

interpretación de datos en diversas áreas del conocimiento.

El primer día de la clase de Estadística Inferencial fue una mezcla de emoción y

nervios. Al entrar al aula, sentí la expectativa de enfrentar una materia que, según había

escuchado, podía ser un reto, pero también muy útil para el análisis de datos

En mi caso yo ya había cursado antes este de la universidad, pero por



cuestiones mías es TD nunca llegué a presentar la materia de estadística inferencial

por lo tanto nunca supe o tenía conocimiento o de que temas o más o menos una

idea de cómo era la materia así que al igual que mis compañeros igual iba a ser mi

primera vez usando esta materia.



El profesor comenzó con una presentación que no me había tocado hasta ese

momento, el profesor se refirió de una forma muy amable, atento, pero a la vez en lo

que a mi corresponde esos son los maestros más difíciles. Porque digo esto pues hubo

una regla que dijo “si no gustan estar en la clase con gusto se pueden salir” , y pues

yo diga que me puse a ver, claro ya no estamos en preparatoria aquí cada uno se hace

responsable de sus acciones y pues eso es lo que si me quedo grabado.

El profesor comenzó con una presentación sobre la importancia de la

estadística en la vida real, mencionando aplicaciones en ciencia, economía y hasta en

redes sociales. Eso me llamó la atención porque, hasta ahora, solo veía la estadística

como un montón de fórmulas y números, pero él la planteó como una herramienta para

tomar decisiones basadas en datos.

A medida que hablaba de conceptos como muestras, estimaciones y

probabilidades, me di cuenta de que iba a necesitar concentración y práctica para

entender bien los temas, anteriormente ya habíamos llevado probabilidad y estadística

y pues no estaba tan perdido Al mismo tiempo, me dio cierta tranquilidad saber

que el profesor me explicó las cosas de manera clara y con ejemplos cotidianos.

Otra cosa que igual me llamó la atención qué el profesor pues nos dio permiso

de que nosotros pudiéramos elegir la ponderación de cuánto iba a valer tanto el

examen las prácticas, hoy recuerdo que nos dio quizás 2 clases y como grupo no nos

poníamos de acuerdo porque pues algunos querían una cosa otros otra y no popudimo

llegar a un acuerdo y literal tomamos hoy la decisión prácticamente en el último día y a



la hora del salón con la ponderación que tiene ahora siento que puedo salir un poco

bien pero pues quién sabe.

Al final de la clase, salí con una mezcla de curiosidad y respeto por la materia.

Sé que no será un camino fácil, pero también creo que si me esfuerzo, podré sacar

provecho y entender mejor cómo funcionan los datos en el mundo real.



Desde que comencé a estudiar Contaduría Pública, me he dado cuenta de que

los números van mucho más allá de simples cálculos. En este proceso, la Estadística

Inferencial ha llamado particularmente mi atención porque nos permite tomar

decisiones informadas basadas en el análisis de datos. En esta disciplina, no solo se

estudian muestras de datos, sino que también se hacen predicciones y estimaciones

sobre una población más amplia. Esta capacidad de interpretar datos y hacer

inferencias resulta fundamental en el ejercicio contable y en la toma de decisiones

empresariales.

En primer lugar, la Estadística Inferencial nos ayuda a analizar tendencias

financieras y a predecir comportamientos económicos. Como contadores, muchas

veces tenemos que trabajar con datos históricos para proyectar ingresos, costos y

presupuestos futuros. Gracias a herramientas como la estimación de intervalos de

confianza y las pruebas de hipótesis, podemos evaluar con precisión si un determinado

patrón financiero se mantendrá en el futuro o si es necesario tomar medidas

correctivas. Esta capacidad es clave para asesorar a empresas y clientes en la

planificación financiera y la gestión de riesgos.

Además, la Estadística Inferencial es esencial en la auditoría contable. En una

auditoría, generalmente no es posible revisar todas las transacciones de una empresa

debido a la gran cantidad de registros. En su lugar, se toman muestras representativas

de los datos y, a partir de ellas, se hacen inferencias sobre el conjunto total. Técnicas

como el muestreo estadístico permiten a los auditores detectar anomalías o fraudes

sin necesidad de revisar cada transacción individualmente. Esto hace que el proceso

sea más eficiente y confiable.

Otro aspecto importante en el que la Estadística Inferencial contribuye a la



Contaduría Pública es en el análisis de mercados y la toma de decisiones

empresariales. Por ejemplo, al evaluar la viabilidad de una inversión o la aceptación de

un nuevo producto, las empresas recopilan datos de clientes y mercados. A través del

análisis estadístico, podemos interpretar esos datos para identificar tendencias y

estimar la probabilidad de éxito de una estrategia comercial. Esto permite que

las empresas tomen decisiones fundamentadas en evidencia numérica y no solo en

suposiciones.



También es importante mencionar la relevancia de la Estadística Inferencial en

el cumplimiento de normativas y regulaciones. Muchas entidades gubernamentales

requieren informes financieros y análisis de riesgos basados en datos estadísticos.

Como contadores, debemos estar preparados para aplicar métodos inferenciales que

nos permitan cumplir con estos requisitos y garantizar la transparencia en la

información financiera.

La Estadística Inferencial es una herramienta indispensable en la Contaduría Pública.

Nos ayuda a analizar tendencias, optimizar auditorías, evaluar mercados y cumplir con

regulaciones. A medida que avanzo en mi formación, me doy cuenta de que su

aplicación va más allá de los cálculos y que realmente nos permite tomar decisiones

estratégicas basadas en datos concretos. Sin duda, dominar esta disciplina será clave

para mi desarrollo profesional y para contribuir al éxito financiero de las

organizaciones con las que trabaje.

uno de los conceptos que más ha llamado mi atención es la media aritmética.

Al principio, parecía simplemente una operación matemática básica, pero pronto me di

cuenta de que su aplicación va mucho más allá de solo sumar y dividir números.

La media es una herramienta fundamental para interpretar datos en diferentes

contextos y tomar decisiones basadas en información objetiva.

La media aritmética, también conocida como promedio, es un valor

representativo que se obtiene sumando todos los datos de un conjunto y dividiéndolos

entre la cantidad total de elementos. Por ejemplo, si en un examen cinco estudiantes



obtienen calificaciones de 70, 80, 90, 85 y 75, la media se calcula sumando estos

valores (70 + 80 + 90 + 85 + 75 = 400) y dividiendo por el número de estudiantes (400

/ 5 = 80). Esto significa que, en promedio, los estudiantes obtuvieron una calificación

de 80 en el examen.

La media no solo nos ayuda a resumir conjuntos de datos en un solo valor

representativo, sino que también es útil en muchas áreas de la vida cotidiana. En

economía, por



ejemplo, se usa para calcular el ingreso promedio de una población, lo que permite

evaluar el nivel de vida en una región. En educación, los profesores la utilizan para

analizar el desempeño de los estudiantes y detectar si es necesario reforzar ciertos

temas. Incluso en el deporte, la media ayuda a calcular el rendimiento promedio de un

equipo o un atleta en varias competencias.

Una de las cosas más importantes que he aprendido sobre la media es que,

aunque es un indicador útil, no siempre cuenta toda la historia de los datos. Si hay

valores extremadamente altos o bajos en un conjunto de datos, la media puede verse

afectada y no representar con precisión la realidad. Por ejemplo, si en un grupo de

trabajadores la mayoría gana entre 1,000 y 2,000 dólares al mes, pero uno de ellos gana

50,000 dólares, la media salarial será mucho más alta de lo que la mayoría realmente

percibe. En estos casos, otros valores estadísticos como la mediana pueden ser más

adecuados para interpretar la información.

A pesar de sus limitaciones, la media sigue siendo una herramienta esencial

para analizar datos de manera rápida y efectiva. Su importancia radica en que nos

permite obtener una visión general de un conjunto de valores y compararlos entre sí.

Gracias a la media, podemos identificar tendencias, predecir resultados y tomar

mejores decisiones en distintos ámbitos.

la media aritmética es un concepto básico pero fundamental en estadística y en

la vida diaria. Su capacidad para resumir datos y facilitar el análisis la convierte en una

herramienta indispensable en numerosos campos. A medida que continúe mi

aprendizaje en estadística, estoy seguro de que seguiré encontrando nuevas formas en

las que la media nos ayuda a comprender mejor el mundo que nos rodea.

Al igual que la media la mediana me llamo la atención desde que llevé



probabilidad y estadística aprendí de que hay muchas maneras de analizar un conjunto

de datos. Uno de los conceptos que más me ha llamado la atención es la mediana, una

medida de tendencia central que muchas veces resulta más útil que el promedio.

La mediana es el valor que ocupa la posición central en un conjunto de datos ordenados



de menor a mayor. Si el número de datos es impar, la mediana es el valor

central. Si el número de datos es par, la mediana se obtiene promediando los

dos valores centrales. A diferencia de la media aritmética, que puede verse afectada

por valores extremos o atípicos, la mediana ofrece una representación más fiel del

comportamiento típico de un conjunto de datos.

Podemos utilizar la mediana en muchas situaciones de la vida cotidiana. Por

ejemplo, en economía y estudios de ingresos, la mediana salarial es una mejor medida

para describir el ingreso típico de una población que la media, ya que evita que valores

extremadamente altos o bajos distorsionen la percepción de la realidad. También se

usa en análisis de precios de viviendas, en estudios sobre tiempos de espera en

servicios y en mediciones de rendimiento académico, entre otros.

En mi experiencia estudiando estadística, me ha parecido interesante cómo la

mediana nos ayuda a entender la distribución de los datos sin ser influenciada por

valores atípicos. Por ejemplo, en una clase con 30 estudiantes, si la mayoría obtiene

calificaciones entre 6 y 8, pero un par de estudiantes sacan un 2 y un 10, la media

podría verse afectada y dar una impresión errónea sobre el desempeño del grupo. En

cambio, la mediana reflejaría mejor el rendimiento central de los estudiantes.

La importancia de la mediana radica en su capacidad para representar datos de

manera justa y equilibrada. En muchos casos, es más confiable que la media,

especialmente cuando trabajamos con datos que pueden tener valores extremos.

Gracias a la mediana, podemos tomar decisiones más informadas y analizar

situaciones de manera más precisa. Por esta razón, considero que es una herramienta

fundamental en la estadística y en la interpretación de datos en general.

La moda, para mí, es mucho más que un simple conjunto de prendas o



tendencias. Es una forma de expresión, una manera de mostrarle al mundo quién soy,

cómo me siento y qué pienso en determinado momento. A lo largo de la historia, la

moda ha sido un reflejo de las sociedades, de los movimientos culturales y de los

cambios políticos. Cada época tiene sus



propios estilos y, a través de ellos, podemos leer y entender mucho sobre los contextos

en los que vivieron las personas.

La moda no solo tiene que ver con lo que está "in" o con lo que se ve en las

pasarelas. Tiene un componente social importante; está vinculada a la identidad y la

pertenencia. A través de la ropa, los accesorios, y los colores, muchas veces buscamos

encajar en un grupo o, por el contrario, diferenciarnos de los demás. Es un medio para

comunicar ideas, valores y creencias sin necesidad de palabras. Puede ser una forma

de protesta, como sucedió en varias décadas del siglo XX, donde la moda se convirtió

en un símbolo de rebeldía y liberación.

Para mí, la importancia de la moda radica en su capacidad de adaptación y su

flexibilidad. No solo se trata de lo que llevamos puesto, sino de cómo nos sentimos al

hacerlo. Es una herramienta poderosa para aumentar la confianza en uno mismo, para

transformar nuestra percepción y la de los demás. También tiene un impacto en la

economía global, generando empleos en el diseño, la manufactura, la distribución y el

marketing, lo que hace que sea una de las industrias más grandes del mundo.

La moda tiene un papel fundamental en el empoderamiento personal y

colectivo. Nos permite redefinir nuestra imagen constantemente, adaptarnos a nuevas

etapas de la vida y experimentar con lo que somos en cada momento. Además, nos

conecta con otras personas que comparten gustos, intereses y visiones, creando

comunidades que trascienden más allá de lo superficial. En resumen, la moda no es

solo un tema de vestimenta, es un reflejo de la sociedad, de nuestra historia, y de la

forma en que buscamos vivir, expresarnos y ser vistos.

El teorema del límite central es uno de los pilares fundamentales de la

estadística y la probabilidad. A lo largo de mi aprendizaje, llegó a entender que, en



términos sencillos, este teorema establece que cuando tomamos una muestra

suficientemente grande de una población, la distribución de las medias muestrales de

estas muestras se aproximará a una distribución normal, sin importar la forma de la

distribución original de la población.

Es decir, aunque los datos de la población no firman una distribución normal, al

promediar los valores de muestras aleatorias y tomar más de ellas, la distribución de

estos



promedios tiende a tener una forma de campana, característica de la distribución

normal. Este fenómeno ocurre mientras las muestras son grandes, generalmente

mayores de 30 elementos, lo que asegura que la distribución se aproxime a la norma.

Lo interesante de este teorema es que no solo se aplica a las distribuciones que

conocemos como normales, sino que proporciona una herramienta útil para la

inferencia estadística. Es increíble cómo algo tan sencillo, como calcular el promedio

de una muestra, puede proporcionarnos una base sólida para hacer predicciones y

análisis en una gran variedad de campos, desde la economía hasta la biología. A

medida que me adentro más en el tema, me doy cuenta de que el teorema del límite

central no solo simplifica el trabajo con datos complejos, sino que también abre la

puerta a una mayor comprensión de cómo se comportan los conjuntos de datos

cuando se manipulan y analizan a gran escala.

El teorema del límite central es fascinante porque nos demuestra que,

independientemente de las características particulares de una población, las muestras

grandes tienen un comportamiento predecible, lo que facilita muchísimo el análisis y la

toma.

Hoy estoy aprendiendo sobre la distribución de proporción, y aunque al principio

me resultó un concepto abstracto, ahora empieza a tomar sentido. La distribución de

proporción se refiere a cómo se distribuyen los valores de una proporción dentro de un

conjunto de datos. En términos simples, es una forma de estudiar las frecuencias

relativas de un evento en un grupo más grande.

Lo que me ha llamado la atención es que se basa en el concepto de

proporciones o probabilidades. Es como analizar la proporción de personas que

cumplen con ciertas características dentro de una población. Por ejemplo, si en



una encuesta el 60% de los participantes prefiere un tipo de música, esa proporción se

considera una muestra de la población total. Lo interesante es que, cuando hablamos

de distribución, estamos observando cómo esa proporción podría comportarse en

diferentes muestras si realizáramos el mismo experimento muchas veces.

A medida que avanzo, entiendo que esta distribución tiene ciertas características que



me ayudan a prever cómo podrían distribuirse los resultados en el futuro. Utilizando

una distribución normal, puedo predecir con mayor precisión cómo se comportará una

proporción en muestras grandes, lo cual tiene una gran utilidad en la estadística

inferencial.

Lo más importante que he aprendido hoy es que, a pesar de que no siempre

tenemos acceso a toda la población, podemos usar la distribución de proporciones

para hacer estimaciones confiables sobre los parámetros de esa población. Es como

tomar una pequeña parte y, basándome en esa parte, hacer suposiciones sobre todo el

conjunto. Esto me hace sentir más seguro sobre cómo hacer inferencias y tomar

decisiones basadas en datos.

la distribución de proporción me ha abierto los ojos sobre cómo se puede

trabajar con datos categóricos y probabilidades, y aunque al principio parecía

complicado, me doy cuenta de que es una herramienta esencial para entender patrones

y tendencias en diferentes contextos.

Hoy me encuentro aprendiendo sobre un tema que, hasta ahora, había oído

mencionar de manera superficial, pero que realmente está comenzando a captar mi

atención: las propiedades de los estimadores. Nunca imaginé que los estimadores

pudieran ser tan fundamentales en estadística y en la inferencia de datos. Al principio,

me sentí un poco perdido entre los términos técnicos, pero conforme fui avanzando,

empecé a entender por qué son tan importantes y cómo impactan en los resultados de

un análisis.

Los estimadores son básicamente fórmulas o reglas que nos permiten obtener

una aproximación de un parámetro desconocido a partir de una muestra de datos.

Como ejemplo, cuando estamos estimando la media de una población a partir de una



muestra, el estimador que usamos es la media muestral. Sin embargo, no todos los

estimadores son igualmente buenos, y aquí es donde entran las propiedades que los

definen como buenos o malos.

Una de las propiedades clave de un buen estimador es la imparcialidad. Esto

significa que, en promedio, el estimador no debería sobrestimar ni subestimar el valor

real del parámetro. Lo que aprendí es que un estimador imparcial es uno cuyo valor

esperado coincide con el valor verdadero del parámetro que estamos estimando. Esto

es algo crucial, porque si el estimador siempre se desvía de la verdad, cualquier

conclusión que saquemos podría ser



incorrecta.

Otra propiedad esencial es la eficiencia. Aquí entendí que un estimador

eficiente es aquel que tiene la menor varianza entre todos los estimadores imparciales

posibles. En otras palabras, un estimador eficiente proporciona estimaciones que, en

promedio, están más cerca del valor real del parámetro, lo cual es una ventaja enorme

cuando trabajamos con grandes cantidades de datos. No solo nos interesa que el

estimador sea imparcial, sino que también queremos que sea lo más preciso posible.

La consistencia es otra propiedad que se volvió clara para mí. Esta se refiere a

que, a medida que aumenta el tamaño de la muestra, el estimador debería acercarse al

valor real del parámetro. Por ejemplo, si tengo una muestra muy pequeña, la

estimación podría ser muy imprecisa, pero a medida que recojo más datos, la

estimación debería volverse más precisa. Esta propiedad me pareció interesante

porque resalta cómo las muestras grandes tienden a ofrecer mejores estimaciones.

Finalmente, la suficiencia es una propiedad que me costó un poco más

entender. Un estimador es suficiente si recoge toda la información relevante del

parámetro que está estimando. Es decir, no se puede obtener más información sobre

el parámetro a partir de los datos si ya tenemos este estimador. Esta propiedad me

parece interesante porque implica que no necesitamos más datos o procedimientos

complejos para estimar el parámetro de manera adecuada, lo cual puede ser muy útil

en situaciones prácticas.

Aunque todavía estoy en proceso de profundizar en estos conceptos, ahora

tengo una visión más clara sobre cómo se evalúa un estimador y por qué son tan

cruciales en el análisis de datos. Comprender estas propiedades me ayudará, sin

duda, a tomar decisiones más informadas cuando se trate de elegir un estimador



adecuado para mis propios proyectos estadísticos.

Hoy me he adentrado en el uso del software SPSS para trabajar con estadísticas,

y debo decir que la experiencia ha sido reveladora, aunque también un poco

desafiante. Al principio, el programa parecía abrumador con su interfaz repleta de

opciones y herramientas, pero al



familiarizarme con las funciones básicas, me fui sintiendo más cómodo. Lo primero

que aprendí fue cómo importar datos; tener claro cómo organizar mi información en las

hojas de datos fue clave para que todo funcionara correctamente. Además, la opción

de etiquetas para variables me pareció muy útil, ya que facilita la interpretación de los

datos, especialmente cuando se manejan grandes volúmenes de información.

Pero lo que realmente me sorprendió fue la posibilidad de realizar pruebas

estadísticas más complejas. No voy a mentir, al principio las opciones avanzadas me

parecieron confusas.

A pesar de las dificultades iniciales, me he dado cuenta de lo poderoso que es

SPSS. Cada herramienta y cada función tienen un propósito claro, y a medida que lo

voy explorando, me doy cuenta de lo esencial que puede llegar a ser para cualquier

investigación o trabajo que implique análisis de datos. No me queda más que seguir

practicando y aprendiendo nuevas técnicas. Con el tiempo, estoy seguro de que podré

aprovechar al máximo todo el potencial que ofrece este software.



CONCLUSIÓN

En conclusión, al estudiar el Teorema del Límite Central y realizar simulaciones,

me he dado cuenta de la importancia crucial que tiene este teorema en el campo de la

estadística.

Comprendí que, independientemente de la distribución original de los datos, cuando se

realizan suficientes muestras, la distribución de la media de esas muestras tiende a ser

normal. Esto tiene implicaciones profundas, ya que nos permite hacer inferencias sobre

poblaciones más grandes a partir de muestras relativamente pequeñas.

Las simulaciones fueron clave para internalizar este concepto, ya que me

permitieron visualizar cómo la distribución de las medias se vuelve cada vez más

cercana a una normal a medida que aumentaba el tamaño de la muestra. A través de

este proceso, también pude ver cómo el tamaño de la muestra y la varianza afectan el

comportamiento de la distribución de la media, lo que me ayudó a comprender mejor

los aspectos prácticos del Teorema del Límite Central en investigaciones y análisis de

datos reales. Sin duda, esta experiencia ha fortalecido mi entendimiento sobre la teoría

estadística y su aplicación en diversas situaciones.
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1.1Distribución muestral de la media. “Teorema del límite central.”

El teorema central del límite (TCL) es una teoría estadística que establece que,

dada una muestra aleatoria suficientemente grande de la población, la distribución de

las medias muestrales seguirá una distribución normal.

Además, el TCL afirma que a medida que el tamaño de la muestra se incrementa,

la media maestral se acercará a la media de la población de la proporción.

El teorema central del límite es un resultado matemático que garantiza que, si

sumamos variables cualesquiera (no necesariamente normales), la variable suma

también seguirá una distribución normal (esto siempre que se cumplan algunas

condiciones básicas).

Así, cuando un dato o resultado es la suma de contribuciones independientes, de

igual magnitud y “con un tamaño típico” , este resultado corresponderá a una

distribución Gaussiana siempre que el número de contribuciones (el número de

sumandos) sea un número considerable (no pequeño).
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Con un tamaño típico se quiere garantizar que las contribuciones tienen que

“estar controladas” , esto es, las contribuciones extremas tienen que estar

controladas por una probabilidad muy pequeña (En jerga matemática las contribuciones

tiene que tener varianza finita).

Este teorema asegura, de manera esquemática, que, cuando sumamos un

número grande de variables, la variable resultante sigue una distribución normal.

De manera general, si X1, X2,… , Xn son variables de media o esperanza με = E(Xi)

y varianza στι = Var(Xi), i = 1,… , 1t, se verifica que la variable suma YX1+X2+… +Xn (sin

es un número tendiendo a infinito) se puede aproximar por una variable normal, de

media la suma de las medias y varianza la suma de varianzas (desviación típica raiz de

la suma de varianzas), es decir

Principales propiedades del teorema central del límite

El teorema central del límite tiene una serie de propiedades de gran utilidad en el

ámbito estadístico y probabilístico. Las principales son:

Si el tamaño de la muestra es suficientemente grande, la distribución de las

medias muestrales seguirá aproximadamente una distribución normal. El TCL considera

una muestra como grande cuando el tamaño de la misma es superior a 30. Por tanto, si

la muestra es superior a 30, la media muestral tendrá una función de distribución
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próxima a una normal. Y esto se
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cumple

independientemente de la forma de la distribución con la que estamos trabajando.

La media poblacional y la media muestral serán iguales. Es decir, la media de la

distribución de todas las medias muestrales será igual a la media del total de la

población.

La varianza de la distribución de las medias muestrales será a³/n.

Que es la varianza de la población dividido entre el tamaño de la muestra.

Que la distribución de las medias muestrales se parezca a una normal es

tremendamente útil, Porque la distribución normal es muy fácil de aplicar para realizar

contrastes de hipótesis y construcción de intervalos de confianza. En estadística que

una distribución sea normal es bastante importante, dado que muchos estadísticos

requieren este tipo de distribución. Además, el TCL nos permitirá hacer inferencia sobre

la media poblacional a través de la media muestral. Y esto es de gran utilidad cuando

por falta de medios no podemos recolectar datos de toda una población.

IMPORTANCIA Y CONSECUENCIAS DEL TEOREMA DEL LÍMITE CENTRAL

Se trata de una propiedad muy importante en la estadística porque permite

justificar y resolver diversos problemas claves. En este documento se presenta

primero el enunciado del Teorema y se analizan a continuación algunas de sus
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La media es la media aritmética de un conjunto de valores numéricos. La

mediana es el valor medio de un conjunto de datos cuando los valores se ordenan de

forma ascendente o descendente. La moda representa el valor o categoría más común

dentro del conjunto de datos.

La media, la mediana y la moda son las tres medidas de tendencia central más

usadas para poblaciones que no cuentan con demasiados datos, es decir, que no

necesitan agruparse.

Al hablar de medidas de tendencia central, nos referimos a medidas estadísticas

que pretenden resumir en un único valor a un conjunto de valores.

La media, mediana y moda se expresan en la misma unidad que los datos originales.

Estas medidas proporcionan información sobre el valor central o típico de un conjunto

de datos, ayudándonos a analizar y comparar diferentes puntos de datos.

La media, también conocida como promedio, es el valor que se obtiene al dividir

la
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Las principales características de la moda son:
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INTRODUCCIÓN

El presente documento tiene como objetivo servir como evidencia de los temas

abordados en la primera unidad, titulada "Teorema del Límite Central y Estimación", de la

materia de Estadística Inferencial. Para ello, se llevó a cabo una práctica en el centro de

cómputo de la universidad, la cual debía resolverse utilizando el software IBM SPSS

Statistics.

El documento incluye una recopilación de los ejercicios realizados con variables de

un conjunto de datos, así como capturas de pantalla que muestran los resultados

obtenidos, incluyendo tablas y gráficos generados por el software. Además, se presenta

un informe que contiene la interpretación de los resultados obtenidos durante el análisis.

SPSS Statistics es un software de análisis de datos que podemos utilizar para

llevar a cabo tareas estadísticas y de investigación. Con él, podemos gestionar y analizar

grandes volúmenes de datos, realizar análisis descriptivos, crear gráficos y aplicar

modelos estadísticos complejos. Nos permite trabajar con diferentes tipos de datos,

como encuestas, experimentos o bases de datos numéricas, y tiene herramientas que

facilitan el análisis de regresión, ANOVA, correlaciones, y más. También tiene una

interfaz gráfica que me permite realizar estos análisis sin necesidad de ser experto.



CONJUNTO DE DATOS

(VISTADE DATOS)

(VISTA DE VARIABLES)



Esta tabla presenta estadísticas descriptivas sobre diferentes variables en una

muestra de 20 encuestados. La edad promedio de los encuestados es de 26 años, con

una desviación estándar de 5.916.En cuanto al estado civil, género y ocupación, la moda

sugiere que la mayoría de los encuestados comparten categorías similares en estas

variables, El peso promedio es de 89.15 kg, y la estatura media es de 1.677 m entre los

encuestados.

En los Aspectos Académicos y Psicológicos en la Asistencia a taller la media es

1.35, lo que sugiere que más personas han asistido superando a las que no, en cuanto

los Acceso a libros la media de 1.50 indica una distribución equitativa entre quienes

tienen y quienes no tienen libros. Y en la parte de Depresión la media de 1.80 nos

sugiere que la mayoría de los encuestados no presentan depresión, aunque hay

variabilidad en las respuestas debido a posibles casos en el Nivel socioeconómico el

promedio es 2.80 en una escala donde 3 parece ser un valor modal, lo que implica una

tendencia hacia la clase media. Con la variable de Malestar emocional la media de 27.2

sugiere un nivel moderado, con una variabilidad importante (desviación estándar de

8.57).



Si vemos los datos de Distribución y las Tendencias la asimetría y curtosis en

varias variables indican que algunas distribuciones pueden no ser normales, el peso y

depresión tienen valores más extremos. Los percentiles muestran que el 25% de los

encuestados tiene un nivel de



malestar emocional de 20 o menos, mientras que el 75% lo tiene en 30 o menos, lo que

indica que hay algunos valores más altos que elevan la media.

En general, esta tabla brinda una visión general del perfil de los encuestados,

destacando patrones sociodemográficos y emocionales.

1. Numero de elemento (Tabla de frecuencia y histograma).

Esta tabla muestra la distribución de una variable categórica, donde cada número

de elemento tiene la misma frecuencia de aparición. Como cada valor aparece

exactamente una vez en la muestra podemos decir que su (frecuencia = 1).Al igual

observamos que como hay 20 elementos en total, cada uno representa el 5% del total

siendo este su porcentaje. El porcentaje válido también es del 5% para cada categoría,

ya que no hay datos perdidos y el porcentaje acumulado muestra cómo se van sumando

estos valores, alcanzando el 100% en el último elemento.

Con esto concluimos que, al no ver valores repetidos, esta variable es

completamente uniforme y equitativa en la muestra. Dando la posibilidad de que se trate



de una identificación numérica o una variable que no presenta concentración en ningún

valor específico.



2. Edad del encuestado (Tabla de frecuencia y histograma).

ITEM: NINGUNo

La tabla muestra la distribución de edades de los encuestados en el estudio.

Observó que las edades van desde los 18 hasta los 40 años, con una representación

bastante variada. La mayoría de las edades aparecen solo una vez, lo que indica que no

hay una concentración específica en un solo grupo etario. Solo la edad de 18 años se

repite dos veces, siendo el 10% de la muestra, mientras que el resto de las edades tienen

una frecuencia del 5%. Esto sugiere que, aunque la muestra es diversa, hay una ligera

presencia de encuestados más jóvenes.

3. Estado civil (Tabla de frecuencia y histograma).





ITEMS: 1) soltero 2) casado 3) unión libre 4) viudo

Esta tabla nos muestra la distribución del estado civil de los encuestados en

nuestro estudio. El 40% de los encuestados son solteros y otro 40% son casados. Esto

indica una distribución bastante equitativa entre estos dos grupos. Hay una Menor

presencia de uniones libres y viudos ambos representan un 10% cada uno podemos

decir que estos estados civiles son menos comunes en nuestra muestra.

4. Estado civil (Tabla de frecuencia y histograma).

ITEMS: 1) mujer 2) hombre

Esta tabla vemos la distribución de género de los encuestados en nuestro estudio.

Vemos que del total de los encuestados(son 20), 13 son mujeres, lo que representa un 65%

de la muestra, mientras que 7 son hombres, siendo el 35% restante. Esto nos indica una

clara predominancia de mujeres en nuestra muestra, casi el doble que la de hombres.

Sabemos que las opiniones y experiencias pueden variar según el género y eso podría

influir en los resultados generales de la encuesta.



5. Ocupacióndel encuestado (Tabla de frecuencia y histograma).

ITEMS: 1) estudiante 2) comerciante 3) desempleado 4) empleado

Esta tabla nos muestra la distribución ocupacional de los participantes en

nuestra encuesta. La mayoría de los encuestados, un 50%, son estudiantes, lo cual

sugiere que nuestra muestra está fuertemente inclinada hacia este grupo demográfico.

Le siguen los empleados, representando el 25% de los encuestados, y los comerciantes

con un 20%. Un pequeño porcentaje, el 5%, se identifica como desempleado. La

distribución ocupacional es crucial para entender el contexto de las respuestas

obtenidas, ya que las perspectivas y experiencias varían significativamente entre

estudiantes, empleados, comerciantes y personas desempleadas. respuestas difieren

entre los distintos grupos ocupacionales para obtener una visión más completa y

matizada de los datos.

6. PESO (Tabla de frecuencia y histograma).





ITEM: NINGUNO

Esta tabla muestra la distribución del peso de los encuestados en el estudio. Se

presentan cuatro columnas principales: Frecuencia, Porcentaje, Porcentaje válido y

Porcentaje acumulado.

La frecuencia nos indica cuántas personas tienen un peso específico.

mayormente cada peso aparece una sola vez (frecuencia = 1), excepto el peso de 62

kg, que aparece dos veces. El Porcentaje y Porcentaje válido reflejan la misma

información, ya que no hay datos perdidos.

Cada peso representa el 5% del total, excepto 62 kg, que representa el 10% y Porcentaje

acumulado muestra la suma progresiva de los porcentajes esto quiere decir que el peso

de 50 kg tiene un porcentaje acumulado del 5%, el de 52 kg un 10% hasta llegar al

100%.Vemos peso de los encuestados está bien distribuido en un rango que va desde

los 50 kg hasta los 95 kg.

7. Estatura (Tabla de frecuencia y histograma

ITEM: NINGUNO



Esta tabla muestra la distribución de la estatura de los encuestados. Se evaluaron

20 personas, y se presentan cuatro columnas principales: Frecuencia, Porcentaje,

Porcentaje válido y Porcentaje acumulado.



La estatura más común es 1.60 m, con 4 personas (20% de la muestra).La estatura

1.48 m tiene 2 personas (10%).Las demás alturas tienen una frecuencia de 1 persona (5%

cada una).

El porcentaje acumulado muestra que el 50% de los encuestados miden 1.62 m o

menos, y el 100% está por debajo de 1.95 m.la distribución de estaturas es variada, con

una ligera concentración en torno a 1.60 m.

8. TALLER (Tabla de frecuencia y histograma).

ITEM: 1) con libro 2) sin libro

Esta tabla muestra la distribución de los encuestados en dos grupos según la

posesión de un libro dentro del taller.10 personas (50%) tienen libro.10 personas (50%)

no tienen libro.

El porcentaje acumulado muestra que, al sumar ambos grupos, se alcanza el

100% de los encuestados. Esto indica una división equitativa en la muestra entre

quienes tienen y quienes no tienen libro.

9. Sin libro (Tabla de frecuencia y histograma)





ITEM: 1) Valido 2) Perdidos

Esta tabla detalla la distribución de los encuestados que no tienen libro y los datos

perdidos.10 personas (50%) se registraron en la categoría "2".10 personas (50%) aparecen

como datos perdidos en el sistema. El porcentaje acumulado llega al 100%.Esto sugiere

que, dentro del grupo sin libro, hay una categoría específica ("2") y la mitad de los datos se

considera perdida, lo que podría afectar el análisis.

10.Depresión (Tabla de frecuencia y histograma)

ITEM: 1) 2) 3) 4) 5) 6) 7)

El 25% de los participantes obtuvo un puntaje de 3, siendo la categoría más

frecuente, mientras que un 15% alcanzó los niveles 5, 6 y 7. Además, el 10% de los

encuestados no presentó síntomas de depresión, obteniendo un puntaje de 0. El

porcentaje acumulado revela que el 50% de los encuestados tiene un puntaje de 3 o

menor, mientras que el otro 50% presenta niveles superiores. Esto indica una

distribución diversa de síntomas depresivos, con una concentración moderada en



niveles bajos y medios.



CONCLUSIÓN

En conclusión, este documento cumple la función de evidenciar los

conocimientos adquiridos en la primera unidad de Estadística Inferencial,

específicamente en torno al Teorema del Límite Central y la Estimación. A través del uso

de IBM SPSS Statistics, se llevaron a cabo distintos análisis de datos que permitieron

aplicar conceptos teóricos en un entorno práctico. La inclusión de ejercicios, tablas,

gráficos e interpretaciones facilita la comprensión de los resultados obtenidos. Además,

el uso de SPSS demostró ser una herramienta valiosa para el análisis estadístico,

permitiendo gestionar grandes volúmenes de datos y aplicar distintos modelos sin

necesidad de un conocimiento avanzado en programación.

IBM SPSS Statistics es una herramienta fundamental que me puede ayudar en el

análisis de datos de manera eficiente y precisa. Su capacidad para gestionar grandes

volúmenes de información, realizar análisis descriptivos, generar gráficos y aplicar

modelos estadísticos avanzados facilita la interpretación de resultados y la toma de

decisiones basadas en datos.

Además, su interfaz gráfica intuitiva me permite realizar análisis sin necesidad de

conocimientos avanzados en programación, lo que optimiza el tiempo y mejora la

comprensión de los conceptos estadísticos. Gracias a SPSS, puedo aplicar métodos como

regresión, ANOVA y correlaciones de manera sencilla, lo que resulta especialmente útil en

investigaciones, estudios académicos y proyectos que requieran un análisis cuantitativo

riguroso.
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Introducción

El presente documento muestra la interpretación de algunas variables

en específico de una base de datos, como parte del primer examen parcial

de la materia de estadística diferencial.

En el cual verificamos las variables de forma correcta según si es

cuantitativa o cualitativa, empleando lo aprendido con el programa SSPS,

que nos ayudara a realizar descripciones de variables, gráficos, tablas,

etc.



Interpretación de las variables

La tabla muestra un análisis estadístico(encuesta) que se tomó a

881 personas. En la cual el análisis muestra descriptivo de 3 variables:

ingreso mensual, talla, grado de instrucción académico proporcionando

en un resumen las medidas de tendencias centrales y la variabilidad de

datos pues cada persona que participo presenta situaciones diferentes,

haciendo que haya una variabilidad de datos.

Ingreso mensual





la tabla de frecuencia muestra la distribución del ingreso mensual

de 881 personas. Los valores de ingreso varían desde $3000 hasta

$15000. Se puede ver que los ingresos mas frecuentes son de $4500

siendo un total de 132, $5000 con un total de 135. Lo que indica que la

mayoría de los encuestados esta en este rango y a medida que los

ingresos aumentan la frecuencias de personas disminuye dando a

entender que menos gente ganan esta cantidad.



Grado de instrucción académica

Se observa que la mayor parte de la muestra tiene un nivel de

instrucción, de variables que van del 1 al 4. Nos dice que el nivel 1 es igual

al 6.1% , el nivel 2 cuenta con 6.5% con 65 personas, el nivel 3 cuenta con

38.9% con 389 personas y el nivel 4 con 36.6% con 366 personas,

indicando que la mayoría de los encuestado están capacitado con el

nivel máximo.



Grado de instrucción

En este tabla se muestra la talla que esta entre los 1.50 m y los 2.10 m,

la cual la media de la población es de 1.70 siendo la medida central

PREGUNTAS

En la variable Grado de instrucción académica, cuantas

personas cumplen con las condiciones de cada grupo (ejemplo

cuantos son de licenciatura, cuantos de ) y su porcentaje.

nivel 1 es igual al 6.1% con un total de 61 personas
nivel 2 cuenta con 6.5% con 65 personas,
nivel 3 cuenta con 38.9% con 389 personas

nivel 4 con 36.6% con 366 personas,



En la variable ingreso mensual cuantas personas tienen

ingreso entre

$7,000 y $12,000 y su porcentaje

R: 166 personas tiene el ingreso entre $7000 y

$12000 y el porcentaje es 18.8422%

En la variable Talla, cuantas personas

miden entre 1.69 y 1.80, y su porcentaje

R: 311 personas 35.30%



CONCLUSIÓN SOBRE EL PARCIAL

El Teorema del Límite Central me ayudó a entender cómo, al aumentar el tamaño

de una muestra, la distribución de la media muestral tiende a ser normal, sin importar la

forma de la población original. Esto es clave para justificar muchas de las técnicas

inferenciales que usamos en estadística.

Además, al trabajar con estimaciones puntuales e intervalos de confianza, pude

ver cómo es posible hacer inferencias sobre parámetros poblacionales a partir de datos

muestrales, lo que considero una habilidad muy valiosa aplicación práctica de estos

conceptos utilizando el software SPSS. Al desarrollar ejercicios y prácticas con esta

herramienta, pude llevar la teoría a un contexto más real y aplicable, reforzando mis

habilidades para el análisis de datos con tecnología especializada.

En general, esta unidad me permitió integrar conocimientos teóricos y prácticos,

desarrollar mi pensamiento crítico y mejorar mis competencias en el uso de

herramientas estadísticas. Me siento más preparado para enfrentar los siguientes

temas del curso y aplicar estos aprendizajes en contextos académicos y profesionales.
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INTRODUCCIÓN

El siguiente ensayo es un análisis de nuestro aprendizaje durante la unidad uno,

específicamente sobre el tema de **pruebas de hipótesis** de la materia de Estadística

Inferencial. En este escrito redactaré los aprendizajes que obtuvimos, así como las

dificultades que enfrentamos al aprender a utilizar el software con el que desarrollamos

la primera práctica.

El estudio de la estadística nos permite comprender el comportamiento de los

datos y hacer inferencias sobre poblaciones a partir de muestras. En este ensayo,

analizaré un concepto clave en este proceso: **las pruebas de hipótesis**. Estas

constituyen una herramienta fundamental para la toma de decisiones informadas, yque

permiten evaluar afirmaciones o supuestos sobre parámetros poblacionales a partir de

información muestral.

Las pruebas de hipótesis nos ayudan a determinar si los resultados obtenidos en

una muestra son suficientemente significativos como para generalizarlos a toda la

población. Durante esta unidad, aprendimos a formular hipótesis nula y alternativa, elegir

un nivel de significancia adecuado y aplicar distintos tipos de pruebas según el tipo de

datos y el objetivo del análisis.
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A lo largo de este ensayo, explicaré cómo estas pruebas facilitan la validación de

supuestos y la detección de diferencias significativas en contextos reales. También

reflexionaré sobre la importancia de conocer los errores tipo I y tipo II, y cómo estos

influyen en la interpretación correcta de los resultados. Por último, compartiré cómo fue

nuestro proceso de aprendizaje en el uso del software estadístico, el cual nos presentó

algunos retos iniciales, pero que finalmente nos permitió aplicar los conceptos

aprendidos de manera práctica y efectiva..

En mi aprendizaje dentro de la estadística inferencial, uno de los temas que más

me llamó la atención fueron las pruebas de hipótesis, ya que representan una

herramienta muy poderosa para tomar decisiones con base en datos. Una prueba de

hipótesis es un método que nos permite aceptar o rechazar una afirmación sobre un

parámetro poblacional, basándonos en la información que obtenemos de una muestra.

Lo que más me quedó claro es que en estas pruebas no trabajamos con toda la

población, sino que usamos una muestra representativa y, a partir de ahí, decidimos si la

evidencia apoya o no una cierta hipótesis. Por ejemplo, si se sospecha que un valor

medio ha cambiado o que un proceso ya no cumple con ciertos estándares, las pruebas

de hipótesis nos ayudan a confirmar o rechazar ese tipo de ideas.

Durante el estudio entendí que todo comienza con formular dos hipótesis: la

hipótesis nula (H₀), que es la afirmación inicial que queremos poner a prueba, y la
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hipótesis alternativa (H₁), que representa una conclusión diferente si la evidencia no
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apoya a H₀. Estas hipótesis se contrastan con un nivel de significancia

(generalmente 0.05), que nos ayuda a definir qué tan tolerantes somos al error al

momento de tomar la decisión.

En la práctica, por ejemplo, si una empresa fabricante de baterías afirma que su

producto dura en promedio 48 meses, esa afirmación sería la hipótesis nula (H₀: ≥ 48).

Si los clientes comienzan a quejarse de que las baterías duran menos, se puede tomar

una muestra y realizar una prueba de hipótesis para ver si el promedio real es menor, lo

que plantearía una hipótesis alternativa (H₁: <48).

Esta misma lógica se puede aplicar directamente en el ámbito de la contabilidad,

donde constantemente trabajamos con suposiciones y estimaciones. Por ejemplo, si en

una empresa se estima que los gastos administrativos representan el 15% de los

ingresos, podríamos plantear una hipótesis nula de que = 15% y, con base en los datos

de varios periodos o sucursales, hacer una prueba de hipótesis para ver si realmente ese

porcentaje se mantiene o no. De esa manera, se puede evaluar si hay un cambio

significativo que requiera ajustar presupuestos o políticas contables.

Otro caso práctico sería analizar si el tiempo promedio de cobro de cuentas por

cobrar se mantiene dentro del límite establecido por la empresa. Si se sospecha que ha

aumentado, se puede hacer una prueba de hipótesis con los tiempos actuales y tomar

decisiones más acertadas para optimizar la gestión financiera.
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las pruebas de hipótesis me han mostrado cómo es posible tomar decisiones

objetivas en base a datos. Son muy útiles no solo en contextos académicos, sino

también en el entorno profesional, especialmente en contabilidad, donde el análisis

riguroso y la toma de decisiones fundamentadas son clave para el buen manejo

financiero de cualquier organización.

Una de las primeras cosas que comprendí es que en estadística no se trata

solamente de calcular promedios o porcentajes, sino de usar esa información para llegar

a conclusiones. Las pruebas de hipótesis son un ejemplo claro de esto. Este método nos

ayuda a determinar si una afirmación sobre una población es verdadera o falsa,

basándonos en los datos obtenidos de una muestra representativa.

El procedimiento comienza con la formulación de dos hipótesis . La hipótesis nula

(H₀) es la afirmación que se pone a prueba, normalmente representa el “estado

actual” o una suposición establecida. Por otro lado, la hipótesis alternativa (H₁) es lo

que creemos que podría ser cierto si H₀ no lo es. Por ejemplo, si una empresa dice que su

nuevo software de contabilidad reduce el tiempo de registro en un 30%, esa afirmación

se puede someter a prueba para ver si realmente hay una mejora significativa.

Otro concepto muy importante que aprender es el del nivel de significancia (α) ,

que normalmente se fija en 0.05. Esto quiere decir que estamos dispuestos a aceptar un

5% de probabilidad de cometer un error tipo I , que consiste en rechazar una
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hipótesis verdadera. También está el error tipo II , que no es rechazar una

hipótesis falsa. Conocer estos errores me ha ayudado a entender mejor el riesgo que

conlleva tomar decisiones en base a datos.

En la prueba, calculamos una estadística de prueba. a partir de los datos de la

muestra , como puede sera partir de los datos de la muestra, como puede ser la media o

la proporción. Luego, se compara ese valor con un valor crítico o se calcula el p-valor

. Si el resultado cae en la región crítica o si el p-valor es menor que el nivel de

significancia, entonces se rechaza la hipótesis nula.

Este proceso me parece muy útil para analizar, por ejemplo, si los gastos de una

empresa están aumentando de manera significativa, si el tiempo de entrega de los

productos está dentro del estándar o si los ingresos están cambiando por alguna

estrategia implementada. Las pruebas de hipótesis permiten hacer este tipo de

evaluaciones con mayor objetividad.

Una de las partes más interesantes para mí es cómo se puede aplicar todo esto a

la contabilidad. Por ejemplo, si se estima que el margen de ganancia promedio en un

producto es del 20%, y de repente se observan cambios, podemos hacer una prueba de

hipótesis para ver si esa variación es estadísticamente significativa o si se trata de una

fluctuación normal. Esto puede ser muy útil para evaluar decisiones como cambiar

proveedores, ajustar precios o rediseñar procesos.
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Otro ejemplo práctico en contabilidad es el análisis de los días promedio de

cobranza . Si la empresa considera que, en promedio, se cobra a los 30 días, y

últimamente los cobros se están tardando más, se puede tomar una muestra de facturas

recientes y realizar una prueba de hipótesis para saber si realmente se ha incrementado

ese tiempo. Si el resultado es significativo, es un indicio para revisar los procedimientos

de crédito o la selección de clientes.

Además, en auditorías o en el análisis de errores contables, también es muy útil.

Si se detectan errores en ciertas cuentas o partidas, se puede determinar si la proporción

de errores es superior a la tolerada, utilizando herramientas estadísticas que apoyan una

revisión más precisa.

El otro tema fundamental que hemos estudiado es el control de calidad , y este se

relaciona directamente con las pruebas de hipótesis. El control de calidad se refiere a los

procesos que aseguran que un producto o servicio cumpla con los estándares

establecidos. Aquí es donde entra la estadística como herramienta de verificación y

mejora continua.

Uno de los conceptos clave en control de calidad son las gráficas de control , que

nos muestran cómo varía un proceso a lo largo del tiempo. Estas gráficas utilizan líneas

de control superior e inferior, y si un punto cae fuera de esos límites, nos está indicando

que algo está fuera de control y atención necesita.
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Otra herramienta son los planos de muestreo , que nos permiten revisar una parte

del total (una muestra) para determinar si todo el lote cumple con las especificaciones.

Esto se relaciona mucho con la idea de hacer inferencias a partir de una muestra, como

sucede en las pruebas de hipótesis.

En lo personal, me llamó atención la cómo el control de calidad no solo se aplica

en la industria fabricante, sino también en servicios. Por ejemplo, en el área contable o

administrativa, se puede aplicar control de calidad al revisar tiempos de entrega de

informes financieros, cumplimiento de normas fiscales o exactitud en los registros

contables.

Lo que más me ha gustado de aprender sobre las pruebas de hipótesis y el

control de calidad es darme cuenta de que no son temas separados, sino que en

realidad se complementan bastante . A veces en clase pensamos que cada concepto va

por su lado, pero cuando empezamos a hacer ejercicios y ver casos reales, me di cuenta

de que muchas veces se necesita aplicar los dos al mismo tiempo para analizar si un

proceso realmente está funcionando como debería.

Por ejemplo, si una empresa dice que sus productos no deben tener más del 3% de

defectos y se encuentran 10 defectos en una muestra de 200 piezas, ahí no basta con

decir "hay muchos errores", sino que se puede usar una prueba de hipótesis para

comprobar si ese número de defectos en realidad pasa el límite tolerado . Si el análisis
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muestra que sí, entonces se puede tomar una decisión bien fundamentada,

como detener la producción, revisar los materiales o ajustar alguna parte del proceso.

Y en el área de contabilidad también me di cuenta de que esta combinación tiene

mucho sentido. Imaginemos que el área financiera asegura que el 95% de los informes

se entregarán puntualmente. En lugar de quedarnos con la palabra, podríamos aplicar un

pequeño control de calidad y una prueba de hipótesis con datos reales para ver si eso se

está cumpliendo de verdad o si solo se dice por compromiso. Si encontramos que el

porcentaje es menor, eso nos da la señal de que hay que mejorar el proceso o revisar

qué está fallando.

Como estudiante, esto me ha hecho ver que la estadística no solo sirve para pasar

la materia, sino que realmente es una herramienta muy práctica para analizar, evaluar y

tomar decisiones con base en datos , algo que voy a necesitar sí o sí cuando esté en el

campo laboral.

De igual manera aprendí a como realizar una prueba de hipótesis basándome en

los siguientes pasos:

1. Definir las hipótesis

Lo primero que hago cuando me enfrento a una prueba de hipótesis es establecer

las dos hipótesis que voy a probar: la hipótesis nula (H0H_0H0) y la hipótesis alternativa
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muestra que sí, entonces se puede tomar una decisión bien fundamentada,
(H1H_1H1).
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2. Elegir el nivel de significancia

5. Determinar la Región de Rechazo

El siguiente paso es decidir el nivel de significancia (alfa\alfaalfa), que es la

probabilidad de cometer un error tipo I, es decir, rechazar la hipótesis nula cuando en

realidad es verdadera. Generalmente, selecciona un valor dealfa=0.05\alfa =

0,05alfa=0.05, lo que significa que acepta una probabilidad del 5% de cometer un error.

3. Seleccionar la Prueba Adecuada

Dependiendo de los datos con los que cuento, elijo la prueba adecuada. Si

conozco la desviación estándar de la población y tengo una muestra suficientemente

grande, utilizaré la prueba z para los medios. Si no conozco la desviación estándar o si

estoy trabajando con una muestra pequeña, utilizaré la prueba t de Student..

4. Calcular el Estadístico de Prueba

Con los datos que tengo, calcula el estadístico de prueba . Este estadístico me

dice cuán lejos está la media muestral de la media que propuso la hipótesis nula, en

términos de la variabilidad de la muestra.

Si, por ejemplo, tengo una muestra de estudiantes con un tiempo promedio de
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2. Elegir el nivel de significancia

5. Determinar la Región de Rechazo

estudio de 8 horas, y mi hipótesis nula era que la media es 10, calcularé el valor de z (ot)

para ver si mi muestra difiere significativamente de lo que se esperaba bajo la hipótesis

nula.
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Una vez que tengo el estadístico de prueba, lo comparo con el valor crítico de la

7. Interpretación de resultados

distribución correspondiente (zot). El valor crítico depende del nivel de

significancia.alfa\alfaalfaque elegí al principio. Si la estadística calculada está en la

región de rechazo , rechazo la hipótesis nula.

Para una prueba de dos colas (cuandoH1H_1H1esmicras≠micras0\mu \neq

\mu_0micras =micras0), tengo dos valores críticos: uno para el extremo superior y otro

para el extremo inferior de la distribución. Si el valor calculado del estadístico zot es más

grande en valor absoluto que los valores críticos, rechazoH0H_0H0.

6. Tomar la decisión

Finalmente, con base en el valor del estadístico de prueba y el nivel de

significancia, tomo una decisión:

Si rechaza la hipótesis nula , esto significa que los datos

proporcionan suficiente evidencia para aceptar que la hipótesis alternativa es

verdadera (por ejemplo, que la media no es 10).

Si no rechazo la hipótesis nula , significa que no tengo suficiente
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Una vez que tengo el estadístico de prueba, lo comparo con el valor crítico de la

7. Interpretación de resultados

evidencia para afirmar que la media es diferente de lo que se propuso

inicialmente.
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Una vez que tomó una decisión, lo último que hago es interpretar los resultados

de la prueba de manera clara y concisa. Si rechazoH0H_0H0, debo concluir que los

datos son lo suficientemente fuertes como para indicar que la media poblacional es

diferente del valor que planteé en la hipótesis nula. Si no rechazoH0H_0H0, puedo decir

que no tengo evidencia suficiente para afirmar que la media es diferente

Hipótesis nula (H0H_0H0) : Es la suposición inicial, que

generalmente establece que no hay efecto o que no hay diferencia. Por ejemplo, si

quiero probar si el promedio de horas de estudio de mis compañeros es 10,

entonces mi hipótesis nula sería que la media es 10.

Hipótesis alternativa (H1H_1H1) : Es lo contrario de la hipótesis

nula. En este caso, si quiero verificar si la media no es 10, entonces la hipótesis

alternativa sería que la media es diferente de 10.

Uno de los temas que más me llamó la atención mientras estudiaba pruebas de

hipótesis fue la posibilidad de cometer errores al tomar decisiones, incluso al usar datos y

métodos estadísticos. Me di cuenta de que las decisiones en estadística no son siempre

100% seguras, ya que dependen de muestras y no de toda la población. Por eso,

hablamos de dos tipos de errores que se pueden cometer: el error tipo I y el error tipo II.
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Cuando hacemos pruebas de hipótesis, comenzamos con una hipótesis nula (H₀)

y una alternativa (H₁). Luego, basándonos en una muestra de datos, tomamos la decisión

de rechazar H₀ o no rechazarla. Aquí está el detalle: siempre existe una probabilidad de

fallar, porque los datos provienen de una muestra, lo que trae incertidumbre.

Así que entendí que hay dos formas en que podemos equivocarnos:

1. Rechazar una hipótesis que en realidad es verdadera.

2. No rechazar una hipótesis que en realidad es falsa.

Error Tipo I (α)

El error tipo I se produce cuando rechazamos la hipótesis nula (H₀), aunque sea

verdadera. En otras palabras, estamos diciendo que hay evidencia para rechazar una

afirmación que, de hecho, es cierta.

Este error está relacionado con el nivel de significancia (α) que fijamos antes de

realizar la prueba. Por ejemplo, si optamos por un nivel de significancia del 5% (α = 0.05),

estamos aceptando un 5% de probabilidad de cometer un error tipo I.

Ejemplo práctico:

Imaginemos que una empresa afirma que sus focos tienen una duración promedio

de 1000 horas. Si al hacer una prueba de hipótesis decidimos rechazar esa
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afirmación, pero en realidad los focos sí duran 1000 horas, habríamos cometido un

error tipo I.

¿Por qué es importante?

En muchos campos, como la contabilidad, este tipo de error puede llevarnos a

desestimar un proceso o un resultado que realmente es correcto, lo que podría

resultar en decisiones erróneas, como cambiar una estrategia que funcionaba o realizar

auditorías innecesarias.

Error Tipo II (β)

El error tipo II se presenta cuando no rechazamos la hipótesis nula, incluso cuando

es falsa. En otras palabras, aceptamos algo como válido cuando en realidad no lo es.

Este error está relacionado con el poder de la prueba, que se refiere a la capacidad

de detectar un efecto real cuando existe. Cuanto mayor sea el tamaño de la muestra o

más pronunciado sea el efecto, menor será la probabilidad de que cometamos un error

tipo II.

Ejemplo práctico:

duran menos de 1000 horas, pero al hacer la prueba no logramos rechazar H₀,

estaríamos cometiendo un error tipo II. Es decir, creemos que todo está en orden cuando

no lo está.
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¿Y en contabilidad?

Pongamos que en un control financiero, se sospecha que hay retrasos en la

entrega de informes. Si realizamos una prueba y no encontramos evidencia suficiente

para afirmar que el 95% se entregan a tiempo, pero en realidad solo el 85% se entrega a

tiempo, estamos cometiendo un error tipo II. Esto puede implicar no detectar un

problema real a tiempo.

Como estudiante de contabilidad, es fundamental tener en cuenta estos errores,

porque aunque trabajemos con números y fórmulas, las decisiones que tomamos a partir

de análisis estadístico pueden tener repercusiones reales en los negocios. Por ejemplo,

rechazar un informe sin motivo puede perjudicar la imagen de un área; y no detectar un

problema real puede resultar en pérdidas económicas o afectar la toma de decisiones.

He aprendido también que disminuir la probabilidad de un tipo de error

normalmente aumenta la del otro. Por eso es esencial encontrar un balance según la

situación. En algunos casos, cometer un error tipo I puede ser más grave, y en otros, un

tipo II puede ser lo más perjudicial.

Entender los errores tipo I y tipo II me ha permitido ver la estadística con una

perspectiva más responsable. Ya no se trata solo de obtener un p-valor y ver si es menor

que 0.05. Se trata de reconocer que tomamos decisiones con un cierto nivel de riesgo
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yque, como futuros profesionales, debemos saber cuándo es aceptable correr
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ese riesgo y cuándo no. Por todo esto, creo que este tema es essential, no solo

en estadística, sino en todas las decisiones basadas en datos.

la de aprender sobre las pruebas de hipótesis , que son una herramienta crucial

en la estadística inferencial . En particular , quiero compartir cómo entiendo la prueba de

hipótesis para los medios , que me permite tomar decisiones sobre el valor promedio de

una población basándome en una muestra de datos . A continuación , explico cómo

funciona esta prueba , qué pasos seguir para realizarla y cómoComo estudiante

universitario, tuvo la oportunidad de aprender sobre las pruebas de hipótesis, que son

una herramienta crucial en la estadística inferencial. En particular, quiero compartir

cómo entiendo la prueba de hipótesis para los medios , que me permite tomar

decisiones sobre el valor promedio de una población basándome en una muestra de

datos.

La prueba de hipótesis es un procedimiento estadístico que nos permite tomar

decisiones o sacar conclusiones sobre una población, basándonos en una muestra de

datos. En el caso de la prueba de hipótesis para los medios , nos enfocamos en

determinar si los medios de una población es igual a un valor específico que planteamos

en la hipótesis nula. En otras palabras, la prueba nos ayuda a saber si el valor de la media

que creemos es correcto o si los datos sugieren que debería ser diferente.
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Por ejemplo, supongamos que un fabricante afirma que las bombillas de su

producción tienen una vida útil promedio de 1,000 horas. Para comprobar si esta

afirmación es cierta, realice una prueba de hipótesis en la que compare la media

muestral de la vida útil de algunas bombillas con la media poblacional de 1,000 horas.

la de estudiar los conceptos fundamentales de la estadística , y uno de los más

importantes y útiles , en mi opinión , es la proporción poblacional . En términos simples ,

una proporción poblacional es la fracción de la población que tiene una característica

específica , y entender cómo calcularla y usarla me ha permitido hacer análisis más

precisos sobre grupos y tomar decisiones informadas .Como estudiante universitario,

tuvo la oportunidad de estudiar los conceptos fundamentales de la estadística, y uno de

los más importantes y útiles, en mi opinión, es la proporción poblacional . En términos

simples, una proporción poblacional es la fracción de la población que tiene una

característica específica, y entender cómo calcularla y usarla me ha permitido hacer

análisis más precisos sobre grupos y tomar decisiones informadas.

¿Qué es la proporción poblacional?

En primer lugar, considere que es crucial comprender qué es exactamente la

proporción poblacional. Esta representa la parte de un conjunto que posee una

característica específica, como el porcentaje de personas que prefieren un determinado

producto o el porcentaje de estudiantes que aprueban un curso. En mi experiencia,
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trabajar con proporciones me ha dado una forma clara de expresar y entender la

relación entre una parte de la población y el total.

Las pruebas de hipótesis para proporciones poblacionales son una herramienta

poderosa para verificar suposiciones sobre una población a partir de una muestra. Este

proceso me ha permitido hacer inferencias con un nivel de certeza sobre características

de la población, y es una parte fundamental del análisis estadístico. Al aprender y

practicar este procedimiento, puedo tomar decisiones más informadas y fundamentadas,

lo que es crucial tanto en el ámbito académico como en la vida profesional.

na de las pruebas más útiles que he aprendido es la prueba de hipótesis para la

diferencia de dos medios , que me permite comparar dos grupos diferentes, por ejemplo,

dos tratamientos o dos métodos de enseñanza, para ver si sus medios son

significativamente diferentes.

¿Cuándo usar la prueba?

Cuando tengo dos muestras independientes y quiero saber si las medias de los

dos grupos son iguales o diferentes, utilizo esta prueba. Un ejemplo que me ayuda a

entender cómo funciona esta prueba es cuando quiero comparar el rendimiento

académico de dos grupos de estudiantes que han recibido diferentes métodos de

enseñanza.
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trabajar con proporciones me ha dado una forma clara de expresar y entender la
Hipótesis para la diferencia de dos medias
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En este tipo de pruebas, planteo dos hipótesis:

Hipótesis nula (H0H_0H0) : Se establece que no hay diferencia significativa

entre los medios de los dos grupos. Por ejemplo, si quiero comparar dos

métodos de enseñanza, la hipótesis nula sería que la media de los resultados

del primer grupo es igual a la media del segundo grupo.

Hipótesis alternativa (H1H_1H1) : Aquí se plantea que hay una diferencia

significativa entre los medios de los dos grupos.

Por otro lado, otra prueba importante que he aprendido es la prueba de hipótesis

para la diferencia de dos proporciones poblacionales . Esta prueba me permite comparar

dos proporciones de diferentes grupos o poblaciones para ver si existe una diferencia

significativa entre ellas.

¿Cuándo usar la prueba?

Esta prueba es especialmente útil cuando quiero comparar la proporción deéxito

(o cualquier otra característica binaria) entre dos grupos. Por ejemplo, podría usarla para

comparar la proporción de estudiantes aprobados en dos diferentes cursos.

Hipótesis para la diferencia de dos proporciones

Al igual que con las medias, planteo las hipótesis para esta prueba:

Hipótesis nula (H0H_0H0) : No hay diferencia significativa entre las proporciones
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En este tipo de pruebas, planteo dos hipótesis:
de los dos grupos. Es decir, las dos proporciones son iguales.
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Hipótesis alternativa (H1H_1H1) : Hay una diferencia significativa entre las

proporciones de los dos grupos

tanto las pruebas de hipótesis para la diferencia de dos medios como para la

diferencia de dos proporciones poblacionales son herramientas muy poderosas que

utilizan para comparar dos grupos y determinar si existen diferencias significativas.

Como estudiante, me ha resultado muy útil entender cómo llevar a cabo estos

procedimientos, ya que me permiten tomar decisiones informadas basadas en datos y

evidencia empírica. Además, tanto en el ámbito académico como profesional, este tipo

de análisis me ayuda a evaluar si las diferencias observadas son reales o simplemente el

resultado de la variabilidad natural de las muestras.

La Importancia de las Pruebas de Hipótesis y el Control de Calidad: Mi

Perspectiva

Como estudiante universitario, he aprendido que las pruebas de hipótesis y el

control de calidad son herramientas esenciales tanto en la investigación como en la

toma de decisiones dentro de cualquier organización. Estas herramientas no solo

permiten hacer inferencias estadísticas, sino que también son cruciales para garantizar

la eficacia y la mejora continua de los procesos, productos y servicios. A lo largo de mis

estudios, he comprendido que su importancia va más allá de las aulas y tiene

aplicaciones prácticas en una amplia gama de industrias, desde la manufactura hasta la
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Hipótesis alternativa (H1H_1H1) : Hay una diferencia significativa entre las
investigación científica.



UNIVERSIDAD JUÁREZ AUTÓNOMA

Las Pruebas de Hipótesis: Una Herramienta Clave para la Toma de

Decisiones

Las pruebas de hipótesis, en mi opinión, son fundamentales porque proporcionan

un marco estructurado para tomar decisiones basadas en evidencia. Al realizar una

prueba de hipótesis, estamos validando o refutando suposiciones sobre una población

basándonos en los datos de una muestra. Esto es esencial porque, en la mayoría de los

casos, no tenemos acceso a toda la población, y las pruebas de hipótesis nos permiten

hacer generalizaciones sobre ella a partir de una muestra representativa.

Por ejemplo, imagina que una empresa de tecnología quiere saber si un nuevo

producto tiene una tasa de aceptación superior al 50% entre los consumidores. Para ello,

realiza una encuesta a una muestra de clientes y, con base en esos datos, puede usar

una prueba de hipótesis para determinar si la proporción de aceptación es

estadísticamente significativa, es decir, si no es simplemente un resultado de la

variabilidad aleatoria. Si se rechaza la hipótesis nula, la empresa podría decidir lanzar el

producto al mercado con la seguridad de que tiene una alta probabilidad de ser bien

recibido.

¿Por Qué Son Importantes en la Investigación?

En el ámbito académico, las pruebas de hipótesis son esenciales para validar

teorías o modelos propuestos. Como estudiante, he comprendido que no se trata solo
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de observar patrones en los datos, sino de probar si esos patrones son

estadísticamente significativos. Esto ayuda a evitar conclusiones erróneas y a asegurar

que los resultados no se deben a una simple coincidencia o al azar.

Por ejemplo, en una investigación sobre la efectividad de un tratamiento médico,

realizar una prueba de hipótesis es crucial para determinar si los efectos observados en el

grupo experimental son significativamente diferentes de los observados en el grupo de

control, y no simplemente producto de la variabilidad natural de la población. Sin estas

pruebas, estaríamos tomando decisiones sin fundamentos sólidos, lo que podría tener

graves consecuencias, especialmente en áreas como la medicina o la educación.

El Control de Calidad: Garantía de Productos y Servicios Excelentes

El control de calidad, por otro lado, es otro aspecto vital que he aprendido a

valorar en mis estudios. Esta práctica se refiere a las actividades y procedimientos que

una empresa lleva a cabo para garantizar que sus productos o servicios cumplen con los

estándares establecidos y las expectativas de los clientes. En mi opinión, el control de

calidad es esencial no solo para asegurar que los productos sean seguros y eficaces,

sino también para mantener la reputación de la empresa y satisfacer las demandas del

mercado.

En industrias como la manufactura, por ejemplo, el control de calidad se utiliza
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de observar patrones en los datos, sino de probar si esos patrones son
para identificar defectos en los productos y corregirlos antes de que lleguen al

consumidor. A través de métodos estadísticos, las empresas pueden monitorear los
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procesos de producción y asegurarse de que los productos finales cumplan con

las especificaciones. Esto no solo mejora la calidad, sino que también reduce los costos

al minimizar el desperdicio y la necesidad de correcciones costosas a posteriori.

En un ejemplo práctico, si una fábrica de automóviles detecta un problema con

una línea de ensamblaje que produce piezas defectuosas, el control de calidad puede

alertar a la empresa antes de que los vehículos defectuosos lleguen al mercado. Esto es

fundamental para garantizar la seguridad del consumidor y evitar daños a la marca.

El Control de Calidad y las Pruebas de Hipótesis Trabajando Juntas

Las pruebas de hipótesis y el control de calidad a menudo trabajan de la mano.

El control de calidad se basa en gran medida en los intervalos de confianza y las

pruebas de hipótesis para asegurarse de que los procesos y productos estén dentro de

los límites aceptables. Por ejemplo, una empresa puede usar pruebas de hipótesis para

evaluar si la media de una característica de un producto, como su peso o resistencia, es

igual al valor esperado, según las especificaciones del diseño.

El uso de pruebas de hipótesis en el control de calidad es especialmente útil para

evaluar cambios en los procesos de producción. Si se implementa una nueva técnica o

una nueva máquina, las pruebas de hipótesis pueden ayudar a verificar si esa

modificación ha mejorado realmente la calidad del producto o si los cambios han
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afectado alguna variable de manera significativa. Esto permite tomar decisiones

informadas sobre la continuidad o ajuste de los cambios.
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Conclusión

En resumen, tanto las pruebas de hipótesis como el control de calidad son

fundamentales para el análisis de datos y la toma de decisiones en cualquier contexto,

ya sea académico, industrial o empresarial. Como estudiante, he aprendido que, más allá

de las matemáticas y la teoría, estas herramientas me proporcionan una base sólida para

enfrentar problemas complejos y tomar decisiones fundamentadas en datos confiables.

Al emplear correctamente estas herramientas, no solo puedo obtener conclusiones

válidas y útiles, sino que también puedo garantizar la mejora continua de procesos,

productos y servicios.

En el futuro, como profesional, sin duda seguiré aplicando estos principios en mi

carrera. Ya sea evaluando la efectividad de una campaña de marketing, optimizando un

proceso de fabricación o tomando decisiones políticas basadas en datos, las pruebas de

hipótesis y el control de calidad serán herramientas clave para asegurar que las

decisiones que tome estén basadas en hechos y no en suposiciones. Estas herramientas

no solo mejoran la calidad de los productos y servicios, sino que también generan

confianza en los resultados y en las decisiones que se tomen a partir de ello
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PRUEBA DE HIPÓTESIS Y CONTROL DE CALIDAD.
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1.1 Conceptos básicos

μ σ.
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¿Qué es un estimador de un parámetro? El estimador de un parámetro es un

estadístico (estadístico: variable aleatoria función de las observaciones muestrales) que

toma «valores cercanos» al verdadero valore del parámetro. Fundamentalmente nos

interesan los siguientes estimadores:

La media muestral X es un estimador de la media poblacional μ.

El desvío estándar muestral S es un estimador del desvío estándar poblacional

La proporción muestral p ˆ , es un estimador de la proporción poblacional p.

(Parámetros poblacionales y estimadores de esos parámetros)

¿Qué es un estadístico de prueba? Esta es la definición más difícil de esta serie.
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Por eso vamos a dar muchos ejemplos. Un estadístico de prueba es:
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 Una variable aleatoria

De distribución conocida

Que vincula a un parámetro de interés, con un estimador de ese parámetro.

¿Qué es una hipótesis estadística? Una hipótesis estadística es una

afirmación acerca de la distribución de una variable aleatoria.

Si la afirmación es sobre el valor de un parámetro, es una hipótesis estadística

paramétrica.

Si la afirmación es sobre la forma de la distribución de probabilidades, es una

hipótesis estadística no paramétrica.

ejemplos de afirmaciones y establezcamos si son o no son hipótesis estadísticas.

Afirmación 1: «La molécula de agua está compuesta por dos átomos de

hidrógeno y un átomo de oxígeno».

Afirmación 2: «La variable X tiene distribución Binomial». 10

Afirmación 3: «La media de una muestra de 100 observaciones es de X =45,32

gramos»
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Afirmación 4: «La media de la variable X∼ (μ,σ) es μ = 134»

Afirmación 5: «La media de la variable X∼ (μ, σ) esμ < 134»

La afirmación 1 predica sobre la composición de una molécula. Será una

afirmación… pero no es de tipo «estadístico». Y en particular no dice nada sobre ninguna

variable aleatoria. No es una hipótesis estadística.

La afirmación 2 predica sobre la forma que tiene la distribución de una variable

aleatoria. Está diciendo algo acerca de una variable aleatoria. Así que podemos decir

que es una hipótesis estadística. Pero es una hipótesis estadística no paramétrica.

La afirmación 3 es sobre la media muestral de una variable aleatoria. La media

muestral no es un parámetro, sino que es una variable aleatoria. No es una hipótesis

estadística porque no afirma nada ni sobre el tipo de distribución (binomial, normal, etc…

) ni sobre sus parámetros.

La afirmación 4 sí es una hipótesis estadística (paramétrica) porque asevera que el

parámetro medio poblacional de cierta variable es igual a 134.

Ejemplo de prueba de hipótesis detallado paso a paso (incluyendo los detalles
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«técnicos»)
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Un fabricante de galletitas produce paquetes en los cuales el peso nominal

impreso es de 500 gramos. Pero el contenido real es una variable aleatoria con

distribución normal. No tienen exactamente 500 gramos todos los paquetes. El

fabricante, basándose en información histórica, afirma que la media de esa variable X

es μ=500 gramos con un desvío estándar de 5 gramos. Se desconfía de la afirmación del

fabricante acerca de que = 500 gramos. Se quiere analizar si en realidad el peso

promedio de los paquetes es inferior a 500 gramos. Para esto se toma una muestra de

tamaño 100, y se obtiene una media muestral de 497,3 gramos. Realizar una prueba de

hipótesis con un nivel de significación de 0,05.

La variable La variable sobre la que vamos a trabajar es X: peso real de un

paquete de galletitas de 500 gramos de la fábrica. El enunciado afirma que la

distribución de X es normal. No se conoce μ, pero sí se conoce σ = 5.

Hipótesis nula e hipótesis alternativa H0 es la hipótesis nula. Hipótesis nula es la

hipótesis de no cambio. Es la hipótesis de que todo queda igual. Hay otra hipótesis que

es la hipótesis de cambio. Siempre en esta hipótesis va a estar el igual. H0: = 500 H1

es la hipótesis alternativa. Es complementaría a la nula. Niega a la hipótesis nula.

Las hipótesis son complementarias. La nula tiene el símbolo de igualdad siempre.

Entonces en la otra no puede aparecer el igual. En la hipótesis alternativa se utiliza o bien

el símbolo de distinto ≠, o bien mayor>o bien menor}.
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1.2 TIPOS DE ERRORES

ERROR TIPO 1 Y ERROR TIPO 2

A base de la información de una muestra nosotros podemos cometer dos tipos

de errores en nuestra decisión.

1. Podemos rechazar un H0 que es cierto.

2. Podemos aceptar un H0 que es falso.

El primero se llama error Tipo 1, Error Tipo 1: Cuando rechazamos una Hipótesis

Nula que es cierta cometemos error tipo 1.

Y el segundo error se llama error Tipo 2.

Error Tipo 2: Cuando aceptamos una Hipótesis Nula que es falsa cometemos error

tipo 2.

NIVEL DE SIGNIFICANCIA (); Para ser muy cuidadosos en no cometer el error tipo

1, debemos especificar la probabilidad de rechazar H0, denotada por a. A ésta se le

llama nivel de significancia.

Nivel de Significancia: La probabilidad (a) más alta de rechazar H0 cuando H0 es
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cierto se llama nivel de significancia.
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2.3PRUEBA DE HIPOTESIS PARA MEDIAY PROPORCIÓN

POBLACIONAL(POBLACIÓNFINITA-MUESTRASGRANDE)



UNIVERSIDAD JUÁREZ AUTÓNOMA



UNIVERSIDAD JUÁREZ AUTÓNOMA

Ho: μ = 25 000

μ

σ

μ

α
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PRUEBA DE HIPÓTESIS PARA PROPORCIONES El
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2.4PRUEBADEHIPOTESISPARADIFERENCIADE2MEDIASY

PROPORCIONESPOBLACIONALES.

basan
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en un nivel deconfianza previamente establecido, por lo que no se puede



UNIVERSIDAD JUÁREZ AUTÓNOMA



UNIVERSIDAD JUÁREZ AUTÓNOMA



UNIVERSIDAD JUÁREZ AUTÓNOMA
}

Estadística Inferencial



INTRODUCCIÓN

El presente documento tiene como objetivo servir como evidencia de los temas

abordados en la primera unidad, titulada "Teorema del Límite Central y Estimación", de la

materia de Estadística Inferencial. Para ello, se llevó a cabo una práctica en el centro de

cómputo de la universidad, la cual debía resolverse utilizando el software IBM SPSS

Statistics.

El documento incluye una recopilación de los ejercicios realizados con variables de

un conjunto de datos, así como capturas de pantalla que muestran los resultados

obtenidos, incluyendo tablas y gráficos generados por el software. Además, se presenta

un informe que contiene la interpretación de los resultados obtenidos durante el análisis.

SPSS Statistics es un software de análisis de datos que podemos utilizar para

llevar a cabo tareas estadísticas y de investigación. Con él, podemos gestionar y

analizar grandes volúmenes de datos, realizar análisis descriptivos, crear gráficos y

aplicar modelos estadísticos complejos. Nos permite trabajar con diferentes tipos de

datos, como encuestas, experimentos o bases de datos numéricas, y tiene herramientas

que facilitan el análisis de regresión, ANOVA, correlaciones, y más. También tiene una

interfaz gráfica que me permite realizar estos análisis sin necesidad de ser experto.



CONJUNTO DE DATOS

(VISTA DE DATOS)

En esta actividad utilicé el programa SPSS para aplicar una prueba t de muestras

independientes, que sirve para comparar las medias de dos grupos y ver si hay

diferencias significativas entre ellas.

En la ventana que aparece en la imagen, seleccioné como variable dependiente la

"Talla", lo que significa que estoy analizando si el promedio de la talla es diferente entre

dos grupos.

Como variable de agrupación, elegí "Grado del Estrés", lo cual indica que quiero

comparar la talla de los participantes en función del nivel de estrés que tienen.

Primero, definí los grupos dentro de la variable "Grado del Estrés", y después pasé

la variable "Talla" al cuadro correspondiente. Esto me permitirá saber si existe una

diferencia estadísticamente significativa entre las tallas de las personas con diferentes

niveles de estrés.



Este procedimiento es útil porque me ayuda a ver si una característica como el

estrés tiene algún efecto en otra como la talla, al menos dentro de esta muestra.

Además, con SPSS es mucho más fácil hacer estos análisis, ya que el software realiza

los cálculos automáticamente y



proporciona los resultados necesarios para interpretar si la diferencia entre grupos es

significativa o no, basándose en el valor de p (significancia).

En esta imagen muestro cómo accedí al procedimiento para realizar una prueba t

para muestras independientes en SPSS. Para hacerlo, primero me fui al menú "Analizar",

que se encuentra en la parte superior de la ventana del programa.Después seleccioné la

opción "Comparar medias", y dentro del submenú que se despliega, elegí "Prueba T para

muestras independientes… ". Esta opción me permite comparar las medias de dos

grupos diferentes para ver si hay una diferencia estadísticamente significativa entre

ellas.

comparación de la Talla con los grupos hombre y mujer.



Introducción:

Realicé una prueba t de muestras independientes para comparar la variable Talla

entre dos grupos: hombres y mujeres. El objetivo era determinar si existe una diferencia

significativa en la media de la talla entre ambos géneros.

Interpretación:

La media de talla en hombres fue de 1.7901 con una desviación estándar de

0.10760.

La media de talla en mujeres fue de 1.7920 con una desviación estándar de

0.11370.

Esto ya me da una idea de que las medias son bastante similares, En la Prueba de

Levene para igualdad de varianzas, el valor de significación (Sig.) fue 0.437, lo cual es

mayor que 0.05. Esto indica que se asumen varianzas iguales, así que interpreto la

primera fila de la prueba t.En la fila de "Se asumen varianzas iguales", el valor de

significancia (Sig. bilateral) fue de 0.799, que también es mucho mayor que 0.05. Esto

quiere decir que no hay una

diferencia estadísticamente significativa entre la talla de hombres y mujeres en esta

muestra.

Conclusión:

La diferencia es tan pequeña que, estadísticamente, no se considera significativa.

Por lo tanto, puedo concluir que no existe evidencia suficiente para afirmar que hay una

diferencia real de talla entre hombres y mujeres en este conjunto de datos..



3. Gastos mensuales



Introducción: En esta parte del análisistrabajé con la variable Gasto mensual para

comparar si existe una diferencia significativa entre hombres y mujeres. Utilicé una

prueba t para muestras independientes, y como se puede ver en la imagen, los resultados

ya están generados.

Interpretación: enlatabladeEstadísticasdegrupo,observamosque:

Los hombres (n = 370) tienen un gasto mensual promedio de 3343.74 con una

desviación estándar de 1045.09.

Las mujeres (n = 511) tienen un gasto mensual promedio de 4087.09 con una

desviación estándar de 1383.59.

A simple vista, ya se nota que las mujeres tienen un gasto promedio más alto que

los hombres. La Prueba de Levene para igualdad de varianzas tuvo un valor de

significancia (Sig.) de 0.000, que es menor a 0.05, es decir no se asumen varianzas

iguales

En la segunda fila, el valor de Sig. (bilateral) es también 0.000, lo cual es menor que 0.05.

Esto me indica que sí existe una diferencia significativa en el gasto mensual entre



hombres y mujeres.



Conclusión: la diferencia de medias es de -743.349, lo que confirma que, en

promedio, las mujeres gastan 743.35 unidades más que los hombres. El intervalo de

confianza del 95% va desde -903.979 hasta -582.719, y como no contiene el cero, se

refuerza la conclusión de que la diferencia es significativa.

EDAD PROMEDIO ENTRE HOMBRES Y MUJERES

Introducción: En este análisis realicé una prueba t para muestras independientes

para comparar la edad promedio entre hombres y mujeres. Utilicé el programa SPSS con

el archivo de datos correspondiente y seleccioné las variables "Edad" y "Género".

Interpretación: En la tabla de Estadísticas de grupo, podemos ver que:

Los hombres (n = 370) tienen una edad promedio de 40.07 años con una

desviación estándar de 11.341.

Las mujeres (n = 511) tienen una edad promedio de 42.71 años con una desviación

estándar de 13.224.

Ya desde aquí se observa una ligera diferencia en las edades, pero para saber si

esa diferencia es estadísticamente significativa, revisé los resultados de la prueba t.

observamos la Prueba de Levene, que evalúa si las varianzas son iguales. El valor de



significancia es 0.001, que es menor a 0.05, no se asumen varianzas iguales, y debemos

interpretar la segunda fila del análisis t.



En esa segunda fila, el valor de Sig. (bilateral) es 0.002, que también es menor a

0.05, lo cual indica que sí hay una diferencia significativa en la edad promedio entre

hombres y mujeres.

Conclusión: puedo concluir que existe una diferencia estadísticamente

significativa en la edad promedio entre hombres y mujeres, siendo la edad promedio de

las mujeres mayor que la de los hombres.



CONCLUSIÓN

A lo largo de estas prácticas con SPSS, realicé varias pruebas t para muestras

independientes con el objetivo de comparar distintos grupos en base a variables como

edad, talla y gasto mensual. Cada uno de estos análisis me permitió aplicar los

conocimientos adquiridos en la materia de Estadística Inferencial, especialmente en lo

relacionado con el Teorema del Límite Central, la estimación de parámetros y la prueba

de hipótesis.

Con base en los resultados obtenidos: Se encontró que existen diferencias

estadísticamente significativas entre hombres y mujeres en variables como edad y gasto

mensual, ya que los valores de significancia fueron menores a 0.05. Esto indica que las

diferencias observadas no son producto del azar. En el caso de la talla, la diferencia no

fue significativa, lo que implica que, en esta muestra, hombres y mujeres no difieren de

manera importante en esa variable.

También aprendí a interpretar adecuadamente la Prueba de Levene para verificar

la igualdad de varianzas, lo cual es esencial para seleccionar correctamente qué fila de

resultados interpretar dentro de la prueba t.Además, comprendí cómo utilizar e interpretar

los intervalos de confianza, las medias, las desviaciones estándar y los valores p,

reforzando mi capacidad de análisis estadístico.



EXAMEN2do. Parcial

NOMBRE: LUISENRIQUEMUÑOZN PAULINO FECHA: 21/05/2025

Grupo: ELSP

UTILICE LABASEDEDATOS“Para ponencia.sav”, y realice lossiguientesejercicios, tal y como lo
realizo en la practica

1.- DEACUERDO ALAVARIABLE“APOYO EN LATECNOLOGIA” (APTE), ELIJAUNA PREGUNTA Y

REALICEELCONTRASTEDEPRUEBADEHIPOTESIS(con cualquier variable cualitativa), CONLA
ESTRUCTURA DE HIPOTESISINVESTIGADA.

2.- DEACUERDO ALAVARIABLE“APOYO YCONFIANZA” (APCO), ELIJA UNAPREGUNTA YREALICEEL
CONTRASTEDE PRUEBADEHIPOTESIS(con cualquier variable cualitativa), CONLA

ESTRUCTURA DE HIPOTESISINVESTIGADA.



¿Cuántoshombresy cuantasmujeresutilizan el apoyo tecnológico parasusactividades
académicas?

En la imagen se muestra una prueba estadística t para muestrasindependientes, cuyo propósito es
determinar si realmente existen diferenciasestadísticamente significativasentre hombresy
mujeresen cuanto al uso de la tecnología como herramienta de apoyo en susactividades

académicas.En la muestra que se realizo estaban compuesta por 47 hombresy 56 mujeres,
en el caso de loshombresobtuvieron y una media de 4.57, mientrasque en lasmujeressu
media fue de 4.48, lo que nosindica que hay una ligera diferencia a favor de lo hombres,

Verifique la prueba para poder igualar varianzaslo cual el resultado me dio p=0.031, lo que nos

indica que lasvarianzasno son iguales, por esta razón pude tomar losvaloresde la fila
donde no se asumen varianzasiguales.

En la fila el valor t fue de 0.827con el gl de 1000’.67 y un valor de p bilateral de 0.410, así obstante
no se rechaza la hipótesisnula.

Con base en losresultados, concluíque no existen diferenciasestadísticamente significativasentre

hombresy mujeresrespecto al uso de la tecnología como apoyo en susactividades
académicas. Aunque loshombresmuestran una media ligeramente superior a la de las
mujeres, esta diferencia no eslo suficientemente grande como para considerarse

significativa.



2.-¿Cómo sesienten laspersonasdebido a lostratosde lasautoridades?

Pude realizar una prueba t para comparar si existen diferenciassignificativas entre loshombresy
lasmujeres, respecto a la siguiente imagen pude comprender que en la muestra se incluyeron 47

docenteshombresy 56 docentesmujeres.

Primero, verifiqué la prueba el archivo para comprobar si lasvarianzaseran iguales. En el valor de
significancia fue 0.007, menor a 0.05, por loque no se asumen varianzasigualesy tomé la segunda
fila de la prueba t.

En cuanto a la comparación de medias, loshombresobtuvieron una media muy acertada de 4.57y

lasmujeres4.70, lo que indica que lasmujeresreportaron sentirse ligeramente mejor respectoa su
imagen y prestigio. Sin embargo, el valor p lo que significa bilateral, la cual fue de 0.285, y lo que

nosdice que esmayor a 0.05.

Por tanto, puedo concluir que no existen diferenciasestadísticamente significativasentre los
hombresy mujeresen cuantoa cómo se sienten con su imagen y prestigioante suspares. Aunque
lasmujerestienen una media másalta, esta diferencia no eslo suficientemente grande como para

ser considerada significativa en términosestadísticos.



CONCLUSIÓN SOBRE EL PARCIAL

El Teorema del Límite Central me ayudó a entender cómo, al aumentar el tamaño

de una muestra, la distribución de la media muestral tiende a ser normal, sin importar la

forma de la población original. Esto es clave para justificar muchas de las técnicas

inferenciales que usamos en estadística.

Además, al trabajar con estimaciones puntuales e intervalos de confianza, pude

ver cómo es posible hacer inferencias sobre parámetros poblacionales a partir de datos

muestrales, lo que considero una habilidad muy valiosa aplicación práctica de estos

conceptos utilizando el software SPSS. Al desarrollar ejercicios y prácticas con esta

herramienta, pude llevar la teoría a un contexto más real y aplicable, reforzando mis

habilidades para el análisis de datos con tecnología especializada.

En general, esta unidad me permitió integrar conocimientos teóricos y prácticos,

desarrollar mi pensamiento crítico y mejorar mis competencias en el uso de

herramientas estadísticas. Me siento más preparado para enfrentar los siguientes temas

del curso y aplicar estos aprendizajes en contextos académicos y profesionales.
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TIPOSDE

ANOVA

HIPOTESISDE

ANOVA

Esunatécnicaestadísticautilizadapara

compararlasmediasdetresomás grupo

ANOVA de unfactor;Comparalas medias de

varios grupos basándoseen un solo factor.

ANOVA de dosfactores: Evalúa el efecto de

dos factores simultáneamentey sus

interacciones.

Hipótesis nula: Establece que no hay diferencias

significativas entrelas medias delos grupos.

Hipótesis alternativa: Establece que hay al

menos una diferencia significativa entre las

medias delos grupos.

Nivel de significancia: Es el valor utilizado para

determinarsiserechazaonolahipotesisi nula

ANALISISDE

RESULTADOS

DE ANOVA

SUPUESTOSDEL

ANOVA



VALORF

elvalorfenanovaes elresultadodedividir

lavarianzaentregrupos porlavarianza

dentro delos grupos

Puntuacionesdesignificancia

indica la probabilidad de obtener un valor

F igual o mayor observando si la hipótesis

nulafueraverdadera.

INTERPRETACIÓNDELOSRESULTADOS

Si el valor F es mayor que el nivel de

significancia se rechaza la hipótesis nula y se

concluye que hay diferencias significativas entre

las medias delos grupos

Normalidad:Lasdistribuciones delosgrupos

deben seraproximadamentenormales.

Homogeneidaddevarianzas: Las varianzas de

los grupos deben sersimilares.

Independencia:Lasobservacionesdebenser

independientes entresí.



DEFINICIÓNDE

CORRELACIÓN REGRESIÓN LINEAL

TIPOSDE

CORRELACIÓN

ELMODELODE

REGRESIONLINEAL

COEFICIENTEDE

CORRELACION

COEFICIENTEDE

DETERMINACIÓN



Las series de tiempo (o series temporales)

son técnicas utilizadas para eliminar el ruido o

las fluctuaciones aleatorias en una serie de

tiempo, revelando la tendencia subyacente y los

patrones a largo plazo.

calcula la media de un número fijo de

observaciones consecutivas para

"alisar" la serie original..

Promedio Móvil Simple

Promedio Móvil Ponderado

Promedio Móvil Exponencial

son secuencias de datos observados en

intervalos de tiempo y ordenados

cronológicamente.

Tendencia Variación

estacional Variación

cíclica Variación

aleatoria

utilizan un promedio ponderado de las

observaciones pasadas, donde los pesos

disminuyen exponencialmente con la

antigüedad de la observación.

Alisamiento Exponencial Simple

Alisamiento Exponencial Doble

Alisamiento Exponencial Triple

estacional

Se refiere a la identificación y cuantificación

de los patrones de comportamiento que

repiten en intervalos fijos y predecibles,
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1. INGRESO MENSUAL SEGÚN EL ESTADO CIVIL

Introducción de la variable:

La variable que estoy analizando se llama “Ingreso mensual” y se refiere a la

cantidad de dinero que una persona recibe cada mes, ya sea por su trabajo u otras

fuentes de ingreso. Esta variable es cuantitativa y continua, y me permite observar el nivel

económico de las personas dentro del conjunto de datos. En este caso, utilicé el ingreso

mensual como variable dependiente para analizar si existen diferencias significativas

según el estado civil de las personas,

Hipótesis:

Hipótesis nula (H₀ ): No existen diferencias significativas en el ingreso mensual

promedio entre los diferentes grupos de estado civil.

Hipótesis alternativa (H₁ ): Al menos uno de los grupos de estado civil tiene un



}
ingreso mensual promedio diferente.



}

Interpretación:

Realicé un análisis ANOVA para comparar si el ingreso mensual varía según el

estado civil de las personas (casado, soltero, divorciado y viudo). El resultado mostró un

valor de significancia de .000, lo cual es menor que .05, por lo tanto, hay evidencia

suficiente para afirmar que sí existen diferencias significativas en los ingresos entre al

menos dos de estos grupos.

 casados y solteros: tienen una diferencia promedio de -2207.869,

con una significancia de .000,

 También hay diferencias significativas entre divorciados y casados, así

como entre solteros y viudos, entre otros.T

Estas comparaciones que tienen un valor de significancia (Sig.) menor a .05

muestran que realmente existen diferencias entre esos grupos.

Conclusión de la variable de estudio

al analizar la variable “Ingreso mensual” , pude comprobar que el estado civil

tiene un impacto significativo en los ingresos que perciben las personas. A través del

análisis ANOVA y la prueba post hoc, se identificaron diferencias claras entre varios

grupos, especialmente entre personas casadas, solteras y divorciadas. Esto me permite

concluir que el ingreso mensual no es igual para todos, y que el estado civil es un factor

que puede influir en la situación económica de los individuos.



}

2. INGRESO MENSUAL SEGÚN EL GÉNERO

Introducción de la variable

Al analizar estas variables veremos si existen diferencias significativas en el

ingreso mensual entre los distintos géneros. Este análisis no solo busca identificar

posibles brechas salariales, sino también relevar y comprender las desigualdades

económicas que pueden estar asociadas al género.

Esto es fundamental para promover la igualdad de oportunidades en el ámbito

laboral, ya que las diferencias en remuneración pueden reflejar prácticas discriminatorias

o desigualdades estructurales que afectan principalmente a grupos vulnerables.

Hipótesis:

Hipótesis nula: El ingreso mensual no difiere significativamente entre los hombres

y las mujeres.

Hipótesis Alternativa: El ingreso mensual difiere significativamente entre los



}
hombres y las mujeres.



}

Interpretación:

Se aplicó una prueba t para muestras independientes con el fin de evaluar si

existe una diferencia significativa entre los grupos analizados. Cuando el valor p es

menor que 0.05, se rechaza la hipótesis nula, lo que indica que hay una diferencia

estadísticamente significativa entre las medias de las dos muestras.

Además, se presentan las estadísticas descriptivas correspondientes, tales como

la media, la mediana y la desviación estándar, para ofrecer una mejor comprensión de la

distribución y variabilidad de los datos en cada grupo.

Conclusión de la variable de estudio

Existen diferencias significativas en el ingreso mensual entre los géneros, dado

que el valor p fue menor a 0.05, lo que permite rechazar la hipótesis nula de igualdad de

medias. Esto sugiere que el género sí influye en el nivel de ingresos mensuales,

evidenciando una posible desigualdad salarial basada en esta variable.

Las estadísticas descriptivas, como la media y la desviación estándar, muestran

además cómo varían los ingresos dentro de cada grupo, lo que aporta un panorama

más completo sobre la dispersión y tendencia central de los datos.



}

3. TALLA SEGÚN EL NIVEL DE INSTRUCCIÓN

Introducción de la variable

El objetivo de este análisis es determinar si existen diferencias significativas en la

variable "Talla" según el grado de instrucción. Para ello, se aplicó un análisis de varianza

(ANOVA) de un factor, seguido de una prueba post hoc de comparaciones múltiples

(Bonferroni), para explorar específicamente entre qué grupos podrían existir diferencias.

Hipótesis:

Hipótesis nula (H₀ ): No existen diferencias significativas en la talla entre los

diferentes grados de instrucción.

Hipótesis alternativa (H₁ ): Existen diferencias significativas en la talla entre al

menos dos grupos de grados de instrucción.



}

Interpretación:

El análisis de varianza (ANOVA) se realizó con el fin de identificar si existían

diferencias estadísticamente significativas en la variable "Talla" entre los distintos grados

de instrucción. Los resultados mostraron un valor de F = 0.988 con un nivel de

significancia (p) de 0.398. Este valor es mayor al umbral comúnmente aceptado de 0.05,

lo que indica que no hay evidencia suficiente para rechazar la hipótesis nula. En otras

palabras, no se observaron diferencias significativas en la talla entre los diferentes

niveles educativos.

Conclusión de la variable de estudio

Los resultados obtenidos en este análisis permiten concluir que no existen

diferencias estadísticamente significativas en la talla entre los diferentes grados de

instrucción. El valor de significancia del ANOVA (p = 0.398) fue mayor al nivel crítico de

0.05, lo que indica que las variaciones en la altura entre los grupos no son lo

suficientemente grandes como para atribuirlas al grado de instrucción.

Ya que ninguna de las diferencias entre pares de grupos resultó significativa, y

todos los intervalos de confianza incluyeron el valor cero. Esto refuerza la idea de que, en

esta muestra, el nivel educativo no tiene un impacto importante sobre la estatura de las

personas.



}

4.

PESO SEGÚN EL TIPO DE VIVIENDA

Introducción de la variable

En este análisis, lo que busco es identificar si hay diferencias significativas en el

peso de las personas dependiendo del tipo de vivienda en la que viven. Para eso utilicé un

ANOVA unidireccional, que es una prueba estadística que me permite comparar las

medias de más de dos grupos en una sola variable. En este caso específico, estoy

comparando los promedios de peso entre tres tipos diferentes de vivienda para ver si el

lugar donde vive una persona podría estar relacionado con su peso.

Hipótesis nula (H₀ ): No existen diferencias significativas en el peso promedio de

las personas según el tipo de vivienda. Es decir, el tipo de vivienda no influye en el peso.

Hipótesis alternativa (H₁ ): Sí existen diferencias significativas en el peso

promedio de las personas dependiendo del tipo de vivienda. Esto implicaría que al

menos un grupo difiere de los demás en cuanto al peso.



}

Interpretación:

Al aplicar el ANOVA unidireccional, obtuve un valor de F = 2.082 con una significancia

(p) de 0.125. Este valor es mayor al nivel de significancia comúnmente utilizado de 0.05,

por lo tanto, no puedo rechazar la hipótesis nula. Esto significa que no se encontraron

diferencias estadísticamente significativas en el peso de las personas según el tipo de

vivienda

Los resultados muestran que todas las comparaciones tienen valores de

significancia mayores a 0.05, y los intervalos de confianza incluyen el cero, lo cual

refuerza que no hay diferencias significativas entre los tipos de vivienda en cuanto al

peso.

Conclusióndelavariabledeestudio

Con base en los resultados obtenidos del ANOVA y la prueba post hoc de

Bonferroni, puedo concluir que no existen diferencias estadísticamente significativas en

el peso de las personas según el tipo de vivienda en la que residen. El valor de p fue de

0.125, lo cual es mayor al nivel de significancia de 0.05, por lo tanto, no se rechaza la

hipótesis nula.

Esto quiere decir que, en esta muestra, el lugar donde vive una persona — ya sea

el tipo de vivienda 1, 2 o 3— no tiene un efecto claro o significativo sobre su peso.



}

5. GASTOMENSUAL SEGÚN EL ESTADO CIVIL

Introducción de la variable

En este análisis quise investigar si el estado civil de una persona influye en su

gasto mensual. Para ello, utilicé un ANOVA unidireccional, que me permite comparar las

medias de gasto entre más de dos grupos. En este caso, analicé las diferencias entre

personas casadas, divorciadas, solteras y viudas.

La idea es ver si existen diferencias significativas en el nivel de gasto mensual

dependiendo del estado civil. Para complementar el análisis, también apliquéuna

prueba post hoc con el método Bonferroni, con el objetivo de identificar entre qué

grupos específicos se encuentran esas posibles diferencias.



}

Hipótesis nula (H₀ ): No existen diferencias significativas en el gasto mensual

promedio entre los distintos estados civiles. Es decir, el estado civil no influye en cuánto

gasta una persona mensualmente.

Hipótesis alternativa (H₁ ): Sí existen diferencias significativas en el gasto

mensual promedio según el estado civil. Esto significa que al menos uno de los grupos

presenta un gasto mensual distinto a los demás.

Interpretación:

Después de realizar el ANOVA unidireccional, obtuve un valor de F = 25.919 con

una significancia de p = 0.000. Este valor es menor a 0.05, lo que indica que sí existen

diferencias estadísticamente significativas en el gasto mensual según el estado civil. Es

decir, el estado civil influye en cuánto gasta mensualmente una persona.Los resultados

muestran que hay diferencias significativas en varias comparaciones, especialmente

entre personas casadas y solteras, casadas y viudas, solteras y divorciadas, entre otras.

Todas estas comparaciones tienen un valor de p menor a 0.05, y sus intervalos de

confianza no incluyen el cero, lo que confirma que esas diferencias son significativas.

Conclusión de la variable de estudio

Con base en los resultados del ANOVA y la prueba post hoc de Bonferroni, puedo

concluir que el estado civil sí influye de manera significativa en el gasto mensual de las

personas. El valor de significancia obtenido (p = 0.000) indica que existen diferencias

reales entre los grupos analizados.Las comparaciones múltiples mostraron que

personas casadas, solteras, viudas y divorciadas tienen patrones de gasto diferentes.



}
Por ejemplo, se observaron diferencias importantes entre casados y solteros, así como

entre solteros y viudos. Estas diferencias son estadísticamente significativas, lo que

significa que no se deben al azar.



}



CONCLUSIÓN SOBRE EL PARCIAL



analizarse y entenderse mejor con estas herramientas

EVIDENCIAS





CONCLUSIÓN FINAL

Al llegar al final de este

portafolio de evidencias, me tomo

un momento para reflexionar sobre todo lo que he aprendido y cómo he

evolucionado en el manejo de herramientas estadísticas. Cada unidad representó

un reto distinto, pero también una oportunidad para fortalecer mis conocimientos y

habilidades analíticas.

Desde la comprensión de las pruebas de hipótesis y el control de calidad,

pasando por el análisis de varianza, la correlación y la regresión, hasta llegar al

estudio de series de tiempo, me doy cuenta de que la estadística va mucho más

allá de los números: es una forma de interpretar el mundo, de tomar decisiones con

fundamento y de entender procesos con mayor profundidad.

Este recorrido no solo me dejó aprendizajes técnicos, sino también una

mayor conciencia sobre la importancia de analizar con criterio, de cuestionar los



resultados y de confiar en el poder de los datos cuando se usan de manera

correcta. Además, aprendí a valorar el proceso, incluso cuando hubo dificultades,

porque cada error o duda se convirtió en una oportunidad de mejora.

En definitiva, este portafolio refleja no solo los temas estudiados, sino

también mi compromiso personal con el aprendizaje. Me voy con herramientas

útiles, una visión más clara y, sobre todo, con la satisfacción de haber dado un paso

más en mi formación académica y profesional.
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