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CAPÍTULO I 
ESTADÍSTICA 





ESTADÍSTICA 

La estadística es un método que permite la colección, organización, 
registro e interpretación de datos, de tal manera que se puedan obtener 
argumentos cuantitativos que respalden las hipótesis propuestas y lo ob-
servado sobre los fenómenos en estudio, ello con el objetivo de tomar 
mejores decisiones en el proceso de investigación. 

Este amplio concepto ha llevado a los especialistas a identificar dos 
áreas interrelacionadas del conocimiento estadístico: la estadística descrip-
tiva y la estadística mferencial; ambas desempeñan funciones distintas, 
aunque complementarias, en el análisis estadístico de las ciencias sociales 
cuando se estudian las características de una sociedad 

Estadística descriptiva 

Es aquella área de la estadística que trata de la colección, registro, resumen 
y descripción de datos de muestras de poblaciones; este resumen puede 
ser tabular, gráfico o numérico; su análisis y descripción se limitan exclusi-
vamente a los datos coleccionados en la muestra. Ésta no puede inferir o 
generalizar acerca de la totalidad (la población) de donde provienen dichas 
observaciones, sólo se limita a describir las muestras. 

* Vanos de los temas aquí abordados se tratan de manera más extensa en otras obras 
nuestras, la más reciente es. Isaac Pierdant y Jesús Rodríguez, Elementos básicos de estadía:az, 
probabzhdadpara generas sociales, unm-Xochunilco, México, 2011 
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Estadística inferencial 

Al igual que la descriptiva, tiene como objetivo colectar, registrar, resumir 
y describir Pero permite a su vez generalizar o inferir conclusiones útiles 
sobre la totalidad de las observaciones (población) a partir del análisis de 
los datos coleccionados (muestra). La inferencia estadística constituye, 
junto con la probabilidad, la base teórica del muestreo, es decir, permite 
conocer el todo o población, con cierta aproximación, a partir del estudio 
de una parte o muestra 

Conceptos básicos empleados en estadística 

• Dato• es un número, una medida o una característica que ha 
sido recopilada como resultado de una observación. Los datos 
puede ser producto de un tonteo, una medición o una denomi-
nación. Por ejemplo el número de personas en una población, 
el número de ciudadanos en una delegación, la estatura, género 
y nombre de una persona, entre otros. 

• Población. es  el conjunto formado por un número determinado 
o indeterminado de unidades (personas, objetos, entidades, 
etcétera) que comparten características comunes a un objeto 
de estudio. 

• Muestra es cualquier subconjunto seleccionado de una pobla-
ción; sigue ciertos criterios de selección establecidos en la 
teoría del muestreo La muestra es el elemento básico que 
permite, posteriormente, realizar la inferencia estadística 

• Parámetro es la medida estadística que cuantifica una caracte-
rística que ha sido estudiada para toda una población. Este valor 
estadístico se considera verdadero porque su ongen parte del 
estudio de cada uno de los datos que constituye la población. 

• Estadígrafo o estadística es la medida que cuantifica la caracte-
rística estudiada en una muestra 
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FIGURA 1 

Método estadístico 

I Formulación 	 :\ 
del Problema 	

II Diseño del 
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Conclusiones 
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Datos y su 
Descripción 
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Variable 

Para obtener estadísticas manejamos conjuntos, éstos poseen un determi-
nado o indeterminado número de unidades (personas, objetos, entidades, 
elementos) 

Las unidades de estudio deben tener determinadas características. Por 
ejemplo, para un ciudadano mexicano, podríamos señalar su género, edad, 
estatura, peso, lugar de nacimiento, estrato social, grado de escolaridad, 
religión, estado civil, entre otras. Todas y cada una de estas características, 
que adquieren diferentes valores en cada persona, lugar o entidad que 
estamos estudiando y que son susceptibles de una medición, reciben el 
nombre de variables 

FIGURA 2 
Clasificación de las vanabíes desde un punto de vista estadístico 
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Toda variable en una investigación o estudio debe definirse a dos 
niveles, que son- 

NIVEL CONCEPTUAL 

NIVEL OPERACIONAL 
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Escalas de medición 

Una vez que se han especificado, por un lado, las variables que se maneja-
rán en una investigación y, por otro, su descripción conceptual, es conve-
mente establecer, en conjunto con el nivel operacional, la llamada escala 
de medición, que permite especificar con mucha precisión la forma en la 
que el investigador medirá en la práctica sus vanables. 

Los niveles de medición o escalas de medición están definidos me-
diante cuatro tipos de escalas• 

• Escala nominal 
• Escala ordinal 
• Escala de intervalos 
• Escala de razón 

Escala nominal 

Es el tipo más limitado de medición que puede tener una variable; se 
emplea para hacer referencia a los datos que sólo pueden clasificarse en 
categorías; es decir, se aplica a aquellas variables que no pueden medirse 
mediante números, sino únicamente por medio del conteo de cada una de 
sus características (se realiza un conteo de datos). 

Por ejemplo: los nombres de los ciudadanos en una lista electoral; el 
género de los alumnos en un grupo de la universidad; la religión que pro-
fesan los habitantes de una población rural, etcétera. 

Escala ordinal 

Entre sus categorías, esta escala presenta diferentes niveles de medida, una 
mayor que otra, de tal forma que todas ellas tienen diferente valor subjeti-
vo. Esta diferente medida tiene dos características importantes: la primera, 
el valor que toma es un valor subjetivo, y la segunda, obliga a clasificar las 
categorías en un orden. 

Por ejemplo: calificar el servicio de una ventanilla que atiende al públi-
co. Una escala de medición podría ser. muy bueno, bueno, regular, malo y 
muy malo. Otra escala ordinal podría ser: malo, regular y bueno. 
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Escala de intervalo 

Esta escala de medición presenta las mismas características básicas de la 
escala ordinal, salvo que en ésta es posible establecer valores numéricos 
constantes en diversas categorías y, por tanto, establecer medidas o 
cuantificaciones entre unas y otras. La escala de intervalo permite ubicar 
los estadísticos de tendencia central y de dispersión de un problema. El 
cero en esta escala es arbitrario Como es el caso de la medición de la 
temperatura 0°, no significa que no hay temperatura. Ejemplo Los 
gastos semanales en pesos de una comunidad pueden clasificarse medi-
ante la escala de intervalo siguiente 

$1000 - $2000 
$2000- $3000 
$3000- $4000 

Escala de ratón 

Es el nivel de medición más alto, esta escala tiene las mismas caracterís-
ticas que presenta la escala de intervalo, es decir, las categorías se espe-
cifican con números. Su tamaño es conocido y constante, son también 
mutuamente excluyentes y exhaustivas. 

La gran diferencia con respecto a la escala de intervalo es que en la 
escala de razón el punto cero sí es significativo, y el cociente o razón entre 
dos números de la escala también lo es 

Ejemplo: retomando la escala antenor, agregamos el intervalo, 
$0 - $1000. El cero tiene significado, no hay gasto. 

Valores de una vanable 

Los valores de una variable se obtienen mediante el uso de instrumentos 
tales como• cuestionanos, entrevistas o bien por medio de observación 
directa. Presentamos el ejemplo de un cuestionario. 
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Cuestionario 

1. Edad 	(años cumplidos) 

2. Género 
1) Hombre 

3 Estatura (m) 

2) Mujer 

  

4 Número de miembros en la familia 	 

5. ¿trabaja actualmente? 
1) Si 	2) No 

6. ¿En qué tipo de actividad? 
1) Ninguna 2) Comercial 3) Servicios 4) Industrial 5) Otra 

7. Área de interés o campos de política y gestión. 
1) Gobierno federal. 
2) Gobierno estatal 
3) Gobierno municipal. 
4) Empresas paraestatales 
5) Organismos descentralizados 

Cuadros estadísticos 

Permiten obtener un resumen de los datos que han sido recolectados en 
una investigación y pueden ser de tres tipos 

• Cuadros de concentración 
• Cuadros estadísticos de trabajo 
• Cuadros estadísticos de referencia 
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Cuadros de concentración 

Es el primer resumen de datos en una investigación; se construyen a par-
tir de datos fuente (cuestionarios, entrevistas, observación, etcétera). Los 
valores de las variables se indican en el cuadro mediante algún signo (una 
cruz, una paloma, un punto, entre otros) 

CUADRO 1 

Género 
	

Nacionalidad 
	

Carrera que cursa 	,Trabaia? 

Cuestionario Hombre Mujer Mexicana Extranjera Eco Soc Com Adm SI No 

1 X X X X 

2 X X X X 

1 X X X X 

1 X X X X 

Total 10 10 18 2 5 5 5 5 5 15 

Cuadro estad/sirca de trabajo 

Se construye con datos que han sido presentados en cuadros de concen-
tración, en ellos no se incluyen cálculos, sólo se vacían datos 

CUADRO 2 

Producción de oro y plata México 
(toneladas) 

Año Oro Plata 

1990 8 5 2,351 60 

1991 8 9 2,223 60 

1992 104 2,317 40 

1993 11 	1 2,415 80 

1994 14 4 2,325 40 
Fuente Departamento de información de Negocios de Banamox, 
con dalos del Instituto Nacional de Estadistica, Geogrefia 
Infomlátice /MEGO 



ESTADÍSTICA DESCRIPTIVA Y NÚMEROS ÍNDICE 	 19 

Cuadro estadístico de referencia 

Se elaboran con datos provenientes de cuadros de trabajo, en ellos se in-
cluyen cálculos estadísticos(porcentajes, proporciones, índices, etcétera) 

CUADRO 3 

UAM-X Personal docente y población estudiantil por licenciatura 
en la DCSH 

1994 

Licenciatura Docentes 0/0  Alumnos 0/0  

Tronco Div e Int 45 14 6 1160 28 8 

Administración 23 7 5 718 17 8 

Economía 66 21 4 422 10 5 

Sociología 56 18 2 280 7 0 

Psicología 60 19 5 842 21 0 

Comunicación 58 18 8 597 14 9 

308 100 4,019 100 

Fuente Elaboracion propia con datos del informe de Estadistica Escolar Básica 940 
de la Coordinacion de Sistemas Escolares de la UAM-X 

Los números relativos, razones y proporciones 

La elaboración de cuadros estadísticos, y estadísticas en general, implica el 
uso de ciertos conocimientos aritméticos que permiten obtener medidas 
de comparación de los datos que han sido organizados y registrados. 

Estas herramientas, permiten analizar las características clasificadas de 
un problema particular que son los números relativos Estos números los 
podemos calcular a partir de las razones y las proporciones aritméticas. 



f(X1)  
=K 

f(X2)  
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El empleo de los números relativos permite aclarar el análisis que se 
hace con los números absolutos Por ejemplo: dos grupos A y B tienen, 
respectivamente, 24 y 20 alumnos. 

Un análisis de éstos es A tiene cuatro alumnos más que B. Otro aná-
hsis indica que A tiene 20 por cienyo más alumnos que B 

Ra?ón 

La Razón o relación es el resultado de comparar dos cantidades, esta com-
paración se puede hacer restando o bien dividiéndolas 

Si se restan se obtiene una razón por diferencia o aritmética. Ejemplo 
número de alumnos en dos grupos, 24 y 20. El primero tiene 4 alumnos 
más que el segundo. Se lee 24 es a 20. 

Si se consideran dos magnitudes y se establece entre ellas una propor-
cionalidad "f" , es decir, se dividen las cantidades, como se indica en la 
figura siguiente: 

entonces, a esta relación se le denomina razón geométrica o por cociente 
Por ejemplo 

20 hombres / 60 mujeres = 1/3 
un hombre por cada 3 mujeres 
o bien• 3.3 hombres a 10 mujeres 
33 hombres a 100 mujeres 

Proporción 

Matemáticamente, una proporción es la igualdad de dos razones; su obje-
tivo es establecer la relación entre una parte con respecto al todo 
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a c 
b d 

En la proporción anterior a es a b como c es a d. En las proporciones, 
la relación se establece respecto a la unidad. Matemáticamente, la propor-
ción se define como 

número de elementos de n 
proporción de n - 

 

total de los elementos en el universo N 

Por ejemplo, una población rural nene las características siguientes• 

Hombres 20 
Mujeres ñO 
Total 80 

Proporción de hombres = (número de hombres)/(total de la po-
blación) = 20/80 = 1/(4) (0 25) 
Proporción de mujeres = (número de mujeres)/(total de la pobla-
ción) = 60/80 = 3/(4) (0.75) 

La proporción de hombres en esa población de 80 personas es 1 a 4 ó 
0 25. La proporción de mujeres en esa población de 80 personas es 3 a 4 ó 
0.75 En la población existe un hombre por cada cuatro habitantes y tres 
mujeres por cada cuatro habitantes 

Porcentaje 

El porcentaje es la relación que se establece entre cada una de las partes 
de un todo y el total, multiplicado por 100. Se representa con el símbolo 
internacional % 

Por tanto ese todo, o total, representa el 100 por ciento, y cada una de 
las relaciones obtenidas al dividir la parte entre el total es una parte de cien. 
Si a esa parte la multiplicamos por cien representa un tanto de cien Esto 
último es definido como tanto por ciento 
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Ejemplo 

CUADRO 10 
Gasto en transporte de un grupo de alumnos 

de la DCSH de la UAM-X 

CUADRO 10 
Gasto en transporte de un grupo de alumnos 

de la DCSH de la UAM-X 

Gasto 

($) 

Alumnos Acumulado Gasto 

($) 

Alumnos % Acumulado 

2 - 6 5 5 2 - 6 5 119 5 

6-10 9 14 6-10 9 214 14 

10 -14 15 29 10 -14 15 35 7 29 

14 - 18 8 37 14 - 18 8 190 37 

18 - 22 5 42 18 - 22 5 119 42 

TOTAL 42 TOTAL 42 1000 

Fuente Datos hipoteticos 	 Fuente Datos hipoteticos 

CUADRO 10 
Gasto en transporte de un grupo de alumnos 

de la DCSH de la UAM-X  

) Gasto 	Alumnos % Acumulado Acumulado 
1$)  

2 - 6 5 119 5 119 

6-10 9 214 14 333 

10 - 14 15 357 29 690 

14 - 18 8 190 37 88.1 

18 - 22 5 11 9 42 100 O 

TOTAL 42 100 0 

Fuente Datos hipoteticos 
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CUADRO 4 

Estructura por género y carrera delgrupo S809/110 de la UAM-X 
(alumnos) 

Licenciatura 	Hombres 	Mujeres 	TOTAL 
Administración 	3 	 2 	 5 
Economía 	 3 	 1 	 4 
Sociología 	 4 	 3 	 7 
Psicología 	 4 	 5 	 9 
Comunicación 	 3 	 4 	 7  
TOTAL 	 17 	 15 	 32 

Fuente Elaboración propia con datos hipoteticos 

Los porcentajes deben calcularse en el sentido del factor que se 
considera como la causa 

CUADRO 4.1 

Estructura porcentual por carrera y género del grupo S809/110 de la UAM-X 

(%) 

Género 
Licenciatura 
	

Hombres 	Mujeres 
	

TOTAL 

Administracion 	 60 	 40 	 100 

Economía 	 75 	 25 	 100 

Sociología 	 57 	 43 	 100 

Psicología 	 44 	 56 	 100 

Comunicación 	 43 	 57 	 100 

Fuente Elaboración propia con datos del cuadro 4 

Al calcular los porcentajes en un sentido (por ejemplo, horizon-
tal), la comparación debe hacerse en el sentido contrario (para el 
ejemplo, verticalmente). 

Coeflaentes 

También conocidos como tasas e índices, son indicadores similares a un 
porcentaje. En un coeficiente el numerador indica el número de veces que 
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un evento específico ocurre durante un lapso particular, y el 
denominador el número de veces que el evento está sujeto al riesgo de que 
ocurra o acontezca Por lo general, el coeficiente o tasa es multiplicado por 
un número que usualmente es mil, 10 mil o 100 mil 

Entre algunos de los coeficientes más conocidos están. el de mortalidad 
general, nupcialtdad, natalidad, delincuencia, fertilidad general y específica, 
índice de profesionistas, estudiantes, afiliación a grupos políticos, etcétera 

Número de defunciones en una área 
determinada, durante un año dado 

Tasa de mortalidad   (lego) 
general 

CUADRO 5 

Universidad Autónoma Metropolstanaoctumdco 
Recursos Humanos 

Años Población Personal Personal 
	

Coeficientes 
Alumno / 	Alumno / P Admvo / 

Estudiantill 	Docente2  Administrativo 
	

Docente 	P Admvo 	P Docente 

1974 948 213 167 4 5 5 7 0 8 
1979 7937 443 589 17 9 13 5 1 3 
1984 10348 897 1048 11 5 9 9 1 2 
1989 10745 955 1061 11 3 10 1 1 	1 
1994 11916 973 930 12 2 12 8 1 0 

1  Incluye a los alumnos de Licenciatura y Posgrado de los 
trimestres de otoño 

2  Incluye personal docente de tiempo completo, medio tiempo y 
tiempos parciales 

Fuente Elaboración propia con datos del Informe de Actividades 1994-1995 de 
Jaime Kravzov Jinich, rector 

Incrementos 

Es común analizar el comportamiento que tienen los fenómenos en el 
tiempo, esto permite determinar los cambios existentes La estadística per-
mite determinar si crecen (incremento), decrecen (decremento) o perma-
necen estables (sin cambio) y, además, precisar la magnitud del incremento 

Población del área a mitad del año 
()o de Julio) 
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o decremento. Los cambios de comportamiento de un fenómeno pueden 

expresarse mediante porcentajes de la siguiente forma: 

Valor último - Valor base 
Incremento porcentual -   (loo) 

Valor base 

Vu-Vb 
Incremento porcentual - 	 

Vb 

Crecimiento anual del total de la población económicamente 

activa (PEA) 

CUADRO 6 

Población económicamente activa según sexol , 1991 a 2004 

Año Total Crecimiento % Hombres Mujeres 

1991 31 229 048 21 630 013 95 99 035 

1993 33 651 812 7 76 23 243 466 10 408 346 

1995 36 195 641 7 56 24 347 607 11 848 034 

1996 36 831 734 1 76 24 814 965 12 016 769 

1997 38 584 394 4 76 25 394 098 13 190 296 

1998 39 562 404 2 53 26 146 569 13 415 835 

1999 39 648 333 0 22 26 295 840 13 352 493 

2000 40 161 543 1 29 26 418 355 13 743 188 

2001 40 072 856 0 22 26 415 550 13 657 306 

2002 41 085 736 2 53 26 888 135 14 197 601 

2003 41 515 672 1 05 27 277 029 14 238 643 

2004 43 398 755 4 54 28 013 539 15 385 216 

1Con el fin de ofrecer una serie anual amplia y comparable, este tabulado presenta informacion 
solo del segundo tnmestre de cada año Los datos de los domas trimestres, incluyendo los mas 
recientes, se pueden consultar en los productos disponibles de esta Encuesta 

FUENTE INEGI-STPS, Encuesta Nacional de Empleo 

(too) 
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Distribución de frecuencias 

Una distribución, tabla o cuadro de frecuencias, es la presentación tabular 
de las frecuencias con que ocurre cada característica (subclase o categoría) 
en las que ha sido dividida una variable Esta característica puede estar de-
terminada por una cualidad (variable cualitativa), una categoría numérica 
o un intervalo numérico (variable cuantitativa) 

Tipos de distribución de frecuencias• 
• Para variables cuantitativas continuas. 
• Para variables cuantitativas discretas 
• Para variables cualitativas nominales. 
• Para variables cualitativas ordinales. 

Distnbuaón de frecuenaaspara variables cuantitativas o métricas 

Las variables cuantitativas o métricas pueden ser: continuas o discretas. En 
el primer caso la construcción de una tabla de distribución de frecuencias 
requiere la aplicación de un proceso simple y la definición de algunos 
conceptos En el segundo caso el proceso es aún más sencillo 

Distribución de frecuencias para variables cuantitativas continuas 

La construcción de una tabla de frecuencia, cuando la variable es continua, 
presenta como su punto de mayor importancia la determinación del nú-
mero de intervalos o clases que la formarán. La clase o intervalo de clase 
en la tabla, es el elemento que permite condensar en mayor grado un con-
junto de datos, con el propósito de hacer un resumen de ellos. El número 
de casos o mediciones ubicado dentro de un intervalo recibe el nombre de 
frecuencia del intervalo, y se denota generalmente como. fi. 

Procedimiento de construcción 

1 Inicialmente se determina el número de intervalos o clases en 
la tabla o cuadro de frecuencias (k). Esto se realiza en función al 
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número de datos "n" a condensar, para ello se pueden utilizar dos 
criterios de selección. 
En el pnmero el investigador selecciona el número de intervalos 
o clases con base al número de datos "n" a clasificar, utilizando la 
tabla siguiente. 

CUADRO 7 

Número de datos a 
clasificar 

Número de 
intervalos 

De 10 a 100 de 4 a 8 

De 100 a 1000 de 8 a 11 

De 1000 a 10 000 de 11 a 20 

En el segundo se calculará la fórmula de Sturges, que determina 
un número aproximado de intervalos "k". 

k = 3 322 log (n) + 1 
donde • 
n es el número de datos a condensar en la tabla. 

2. Una vez seleccionado el número de intervalos "k", se proce-
de a determinar la longitud, ancho o tamaño del intervalo (ti ). 
Observe que esta longitud es la misma para todos los intervalos 
en la tabla de frecuencia. Esto último se hace con la finalidad de 
facilitar los cálculos mediante métodos simplificados. 

dato de mayor valor - dato de menor valor 

número de intervalos (k) 

Una vez determinado el número y tamaño de los intervalos, se 
indica el limite inferior de la primera clase; éste puede ser un 
valor igual o ligeramente menor al dato de valor mínimo del con-
junto de datos. Realizado esto, se le suma el valor del ancho del 
intervalo para fijar el limite superior de esta clase, considerando 
en ello los valores de los limites. 

ti  — 
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Se indica el límite inferior de la segunda clase agregando una 
unidad al límite supenor de la primera. El límite superior de la se-
gunda clase será la suma del ancho del intervalo al limite superior 
de la clase anterior. 
4 Se construyen los intervalos reales de clase, para ello se resta 
media unidad a los límites inferiores de los intervalos ficticios 
(falsos) y se agrega media unidad a los límites superiores de los 
mismos 
5. Con el establecimiento de los límites reales de clase en la tabla, 
se efectúa la clasificación de datos en cada intervalo, determinan-
do así la frecuencia de cada clase (fi). 
6 Finalmente, se construye la tabla o cuadro de frecuencias defi-
nitiva En la primera columna se anotará la clase, en la segunda los 
intervalos reales, en la tercera las frecuencias, también llamadas 
frecuencias absolutas, y la columna de proporciones, que rela-
ciona los datos de cada clase con respecto al total de datos de la 
muestra. 

CUADRO 8 
Evaluación de estadística 

Clase Calificación Alumnos Proporción 

I 1 - 3 5 5/27 
II 3- 5 7 7/27 
III 5- 7 9 9/27 
IV 7- 9 6 6/27 

Fuente Datos hipotéticos 

La elaboración de una tabla de distribución de frecuencias se comple-
menta generalmente con el cálculo de los siguientes elementos. 

Marca de clase (Mi). constituida por el punto medio del intervalo de clase. 
Para calcularla se suman los dos límites del intervalo real (o del ficticio), y 
esta suma se divide entre dos 

Frecuencia acumulada de la clase z R es el número resultante de sumar la 
frecuencia de la clase i con la frecuencia de las clases que la anteceden. Se 
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denota generalmente como Fi La última clase o intervalo en la tabla de fre-
cuencias contiene como frecuencia acumulada el total de los datos. 

Este cálculo informa el número de datos que se hayan distribuidos en 
los intervalos que anteceden al intervalo i, incluido éste 

Frecuencia relativa de la clase (fi/ n) es el cociente entre la frecuencia absoluta 
de la clase i (fi) y el número total de datos (n). Se expresa matemáticamente 
como• 

fi/n = frecuencia en la clase i / total de datos 

Si a este cociente se le multiplica por 100 se obtiene una frecuencia 
relativa para cada clase expresada como porcentaje•, esta última frecuencia, 
en porcentaje, y la proporción, nos permiten hacer un análisis del com-
portamiento de los datos. 

Frecuencia acumulada relativa de la clase i (Fi/ n)• es el cociente entre la frecuen-
cia acumulada de la clase i (Fi) y el número total de datos(n) Se expresa 
matemáticamente como: 

Fi /n = frecuencia acumulada en la clase i / total de datos 

Esta frecuencia muestra la proporción del número de casos que 
se han acumulado hasta el intervalo i respecto al total de casos en la 
investigación. Si este último cociente se multiplica por 100, se obtiene 
un porcentaje denominado frecuencia acumulada relativa porcentual o 
acumulado porcentual. 

Distribución de frecuenciaspara variables cuantitativas discretas 

La construcción de una tabla de distribución de frecuencias, en el caso de 
variables discretas, sigue los lineamientos establecidos para una variable 
continua, con la salvedad de que en este tipo de tablas no existen interva-
los m marcas de clase, lo que simplifica su construcción. 

La tabla de frecuencias para variables discretas clasificará en la prime-
ra columna las subclases de la variable, en la siguiente, indicará los casos 
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o frecuencias en ellas, en la tercera calculará la frecuencia relativa; en la 
cuarta la frecuencia acumulada (no siempre) y en la quinta la frecuencia 
acumulada relativa (no siempre). 

CUADRO 9 

Número de hermanos de los alumnos del grupo 
SIDOIG/2011P 

Número de hermanos Alumnos 

1 5 19 
2 7 26 
3 9 33 
4 6 22 

Fuente Elaboración con datos del grupo SIDAIG/2011P 

Distribución de frecuencias para variables cualitativas 

La construcción de cuadros de frecuencia para variables cualitativas, o no 
métricas, requiere sólo del conteo del número de elementos o individuos 
que caen dentro de cierta cualidad o dentro de determinada característica 

En estos casos, la tabla se construye fácilmente. En la primera colum-
na se registran las cualidades o características, en la segunda se anotan las 
frecuencias absolutas; finalmente, en la tercera, se registran las frecuencias 
relativas (también se pueden registrar las proporciones). 

Nota: No existen intervalos de clase ni frecuencias acumuladas para datos cua-
litativos, porque carecería de sentida 

CUADRO 10 

Carrera seleccionada por estudiantes de UAM-X 

Carrera seleccionada Alumnos 

Economía 5 19 
Política y G S 7 26 
Sociología 9 33 
Psicología 6 22 

Fuente Muestreo 2011 
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Gráficas 

Una gráfica permite mostrar, exphcar, interpretar y analizar de manera 
clara y efectiva los datos estadísticos mediante formas geométricas tales 
como líneas, áreas, volúmenes, superficies, imágenes u otros símbolos Las 
gráficas permiten, además, la comparación de magnitudes, tendencias y 
relaciones entre los valores que adquiere una variable 

GRÁFICA 1 
Ingreso familiar semanal en una comunidad de 

Ocoango, Cbeatas 

Ingresos familiares semanales ($) 

190-196 • 197-203 • 204-210 	211-217 	218-224 ■ 225-231 

Histograma 

Un histograma de frecuencias es un gráfico de rectángulos que tiene su 
base en el eje de las abscisas (ele horizontal o eje de las equis); cuando se 
trata de representar el comportamiento de una variable continua, tiene una 
anchura igual. 

En este gráfico el punto central de la base de los rectángulos equivale 
al punto medio de cada clase, es llamado: marca de clase Las alturas de 
los rectángulos ubicadas en el eje de la ordenadas (de las Y o eje vertical) 
corresponden a la frecuencia de la clase (absoluta, relativa, acumulada o 
acumulada porcentual). 
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Gasto en transporte de un grupo de alumnos 
de la DCSH de la UAM-X 

Gasto Alumnos % Acumulado Acumulado 

($) 

2 - 6 

6-10 

10 - 14 

14 - 18 

18 - 22 

TOTAL 

5 12 5 12 

9 21 14 33 

15 36 29 69 

8 19 37 88 

5 12 42 100 

42 100 

Fuente Datos hgotéticos 

GRÁFICA 1 
EN TRANSPORTE DE LOS ALUMNOS DEL GRUPO 
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GASTOS ($) 

HISTOGRAMA 

Los histogramas de frecuencias pueden construirse no sólo con las 
frecuencias absolutas, sino también con las frecuencias acumuladas y 
las frecuencias relativas 
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GRÁFICA 2 

Acumulado del ingreso familiar semanal en 
una comunidad de (Mango, Chiapas 

Ingreso familiar semanal ($) 

190 - 196 ■ 197 - 203 E 204 - 210 

211 - 217 	218 - 224 U 225 - 231 

Gráfica de columnas simple 

Con los datos de una variable discreta se elabora un gráfico de columnas 
simples, ya que en estos casos la variable no presenta continuidad y, por 
tanto, su gráfico no se puede llamar histograma. Las variables discretas se 
pueden representar mediante gráficos de columnas (Gráfica 3) o de barras 
simples. 

GRÁFICA 3 
Población total en los estados unidos mexicanos 

120000 000 

100 000 000 

80 000 000 

60 000 000 

40 000 000 

20 000 000 
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Polígono de frecuencias 

Es un gráfico de línea que se construye sobre el sistema de coordenadas 
cartesianas al colocar sobre cada marca de clase (X) un punto a la altura 
igual a la frecuencia absoluta (Y) a ella asociada; posteriormente, los puntos 
se unen por segmentos de recta. Para cerrar el polígono se debe agregar un 
intervalo ficticio (falso) al inicio y otro al final con frecuencias cero. 

GRÁFICA 4 
Polígono de Frecuencias 
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7 

6 
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f0 4 
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186 193 200 207 214 221 228 235 

-.— Ingreso medio semanal ($) 

Ojivas 

La gráfica que se construye para una frecuencia acumulada o una frecuen-
cia acumulada relativa se llama ojiva. La ojiva es un polígono abierto en el 
extremo superior; se obtiene al unir por segmentos de recta, los puntos 
situados a una altura igual a la frecuencia acumulada o la frecuencia acu-
mulada relativa de cada clase (eje Y) con los límites reales superiores de 
éstas (eje X). 

Para llevar a cabo su construcción se requiere crear un primer intervalo 
ficticio (o falso) con frecuencia acumulada cero. Este gráfico permite anali-
zar cuantas observaciones están por debajo de un determinado valor. 
(gráficas 5 y 6). 
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GRAFICA 5 

Ojiva (calOcaciones del exámen de matemáticas) 
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GRAFICA 6 
Ojiva porcentual 
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GRÁFICA B 
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Otros tipos de gráficas 

GRÁFICA A 
Estalas de aprendzaje 

(alumnos) 

A Auditivo 	Visual ■ Kinestésico 
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GRÁFICA DE SECTORES 

Población por 
grandes grupos de edad en 

México 
2005 

De 15 a 
64 años 

61% 

GRÁFICA DE 
COLUMNAS AGRUPADAS 
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GRÁFICAS DE COLUMNAS DE DESVIACIONES 

Crecimiento promedio anual del primer semestre de la 
industria minero-metalúrgica mexicana 

MIME . , umm . , 

1985 1988 1987 
i i w 

1990 1 
w w 

1992 1993 1994 1995 

MAPAS ESTADÍSTICOS 

Porcentaje de población sin seguridad social 
El Instituto Nacional de Estadísticas y Geografía (INEGI) indica que en 2009 las entidades 
con mayor porcentaje de población sin cobertura médica son Oaxaca, Puebla y Guerrero 
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Medidas descriptivas de la distribución de frecuencias 

1. De tendencia central y posición. 
2. De dispersión. 
3. De sesgo (asimetría). 
4. De curtosis (afilamiento). 

Medidas de tendencia centraly de posición 

Su objetivo es encontrar el punto central, o bien, un punto específico en 
la distribución de un conjunto de datos numéricos. Estas medidas pueden 
clasificarse en: 

Medidas de tendencia central 
- Media aritmética. 
- Mediana. 
- Moda. 
- Media ponderada. 
- Media geométrica. 
- Otras medidas de tendencia central. 

Medidas de posición 
Cuartiles, deciles y percentiles. 

Media aritmética 

La media aritmética, media o promedio es, tal vez, la medida de posición 
más utilizada; se define como la suma de valores observados de una va-
riable cuantitativa (discreta o continua), dividida por el número total de las 
observaciones (n o N). 
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Muestral 	Poblacional  

X- 

n 
E Xi 
1=1

Ir  

N 
Z Xi 
1=1 

n N 

)1, 

k 

E fk Xk 
p - 1--- 

n 

Xi = dato 

n = dato totales 
de la muestra 

N = datos totales, 

Datos 	
de la población 

agrupados 	Xk  = marca de clase 
del intervalo k 

Datos no 
agrupados 

f
k 

= frecuencia de la clase 1 

Ejercicios 
Calcule el promedio de estatura de los alumnos del grupo 
Determine el promedio de hermanos de los alumnos del grupo 
Con base en el siguiente cuadro estadístico de calificaciones del 
módulo, determine la media de calificación para el grupo. 

Calificación Alumnos % 
1 — 3 5 19 
3 — 5 7 26 
5 — 7 9 33 
7 — 9 6 22 

Mediana 

La mediana es un estadístico cuyo valor proporciona el elemento central 
de un conjunto de datos ordenados respecto de la magnitud de los valores, 
ya sea que éstos se ordenen en forma ascendente o descendente 

El elemento central divide al conjunto en dos partes iguales, 50 por 
ciento de los datos se encuentran por debajo de este valor y el otro 50 
por ciento por arriba del mismo Se presentan dos casos, dependiendo 
de si el número de datos (n) es par o impar 
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Caso número de datos impar: 

Ume = (n+1)/2 

donde Ume significa Ubicacción de la mediana 

Caso número de datos par: 

[Dato(2)]+[Dato (Z)+1 
Me - 	2 	  

Proporciona el valor de la mediana para datos ordenados. 

Mediana para datos agrupados en una tabla de distribución de frecuencias 

Utilizando los siguientes pasos, el procedimiento de cálculo se realiza por 
medio de una interpolación 

1 Mediante el cálculo del cociente del número de datos en el cua-
dro (n) entre dos, es decir n/2, se ubica el intervalo de clase que 
contiene la mediana. 
2 Una vez ubicado el intervalo que contiene la mediana, se proce-
de a determinar las siguientes variables en el cálculo• 

Lim = límite real inferior de la clase que contiene la mediana 
n = número total de datos en la tabla de frecuencias 
Fac = frecuencia acumulada hasta la clase que antecede a la que 
contiene la mediana. 
f = frecuencia absoluta de la clase que contiene a la mediana 
T = tamaño del intervalo de la clase que contiene la mediana 

3 Se calcula la mediana utilizando la siguiente relación. 
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2 - Fac 
Me = Lim + T 

f 

Moda 

Es una medida de tendencia central que difiere de la media, aunque tiene 
un ligero parecido. Es un estadístico que no se calcula por medio de los 
procesos ordinarios de la aritmética y sí puede obtenerse para variables 
cualitativas. La Moda (Mo) se define como el valor que más se repite 
dentro de un conjunto de datos. 

A diferencia de los estadísticos anteriores, la moda es el único 
estadístico que puede no ser único (bimodal) y puede, además, 
no existir en un conjunto de datos. 

Moda para datos agrupados en una tabla de distribución de frecuencias 

Procedimiento de cálculo: 
1. Localice la clase modal. La clase modal es aquella que presenta 
mayor frecuencia absoluta. Pueden existir dos o más clases mo-
dales o bien no existir, en el caso de que todas las clases tengan la 
misma frecuencia. 
2. Una vez ubicada la clase modal, calculamos la moda por inter-
polación mediante: 

d1  
Mo = Lim +[ 	T 

d1+ d2 

donde: 
Lim = limite real inferior de la clase modal (la clase de mayor 
frecuencia absoluta). 
d1  = diferencia entre la frecuencia de la clase modal y la frecuen-
cia de la clase que la antecede. 
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d2  = diferencia entre la frecuencia de la clase modal y la frecuen-
cia de la clase que le sigue. 
T = tamaño del intervalo de la clase modal. 

Cuartiles, dediles y percentiles 

Los cuartiles, dediles y percentiles son, en cierta forma, una extensión de la 
mediana. De una sucesión de datos ordenados, los cuartiles son aquellos 
números que dividen la sucesión en cuatro partes porcentualmente igua-
les. Hay tres cuartiles, denotados como Q1, Q2 y Q3. El segundo cuartil 
(Q2) es, precisamente, la mediana. El primer cuartil es el valor por debajo 
del cual queda un cuarto (25 por ciento) de los valores de la sucesión orde-
nada, mientras que para el tercer cuartil es el 75 por ciento de los datos. 

Los dediles son números que dividen una sucesión ordenada de datos 
en diez partes porcentualmente iguales. Los dediles se calculan del dedil 1 
(D1) al dedil 9 (D9). 

Los percentiles son números que dividen una sucesión de datos orde-
nados en cien partes porcentualmente iguales. Se calculan del percentil 1 
(P1) al percentil 99 (P99). 

Estas medidas adquieren mayor importancia cuando los datos están 
agrupados en una tabla o cuadro de frecuencias. 

Qk=Lk +
[k 

Dk=Lk + 
rn/4/ - FkIT 

fi< 

k [nlio] - FkIT 

fr 

Qk-> cuartil 	 Dk-> dedil 

Ík In/100] - Fkl 
Pk=Lk + 	 T 

fic 
Pk-> percentil 
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donde- 
k = 1,2,3,.. el número de cuartil, decil o percentil a calcular. 
Lk = limite real inferior de la clase del cuarnl, decil o percentil k 

La clase del cuarttl, deoil o percentd k se determina de manera 
similar que en el caso de la mediana: 

( k (n/4), k (n/10) ó k (n/100) ). 

donde• 
n = número de datos. 
Fk = Frecuencia acumulada de la clase que antecede a la clase del 
cuata decil o percentil k 
fk = frecuencia absoluta de la clase del cuartil, decil o percentil k 
T = tamaño del intervalo de la clase del cuartil, decil o percentil k. 

Medidas de dispersión o de variabilidad 

Una medida de variabilidad es un número que indica el grado de dis-
persión (separación) que presenta un conjunto de datos numéricos con 
respecto a un estadístico de referencia (generalmente la media aritmética) 
Si este valor es pequeño (respecto de la unidad de medida) entonces hay 
una gran uniformidad de los datos, por el contrario, un gran valor indica 
poca uniformidad y, finalmente, un valor cero nos indica que todos los 
datos son iguales. 

Medidas de variabilidad más comunes 
Amplitud, rango o recorrido 
Desviación absoluta promedio 
Vananza 

. Desviación estándar 

Recorndo (amplitud o rango) 

Es la más elemental de las medidas de variabilidad; se le clasifica como una 
medida de distancia El recorrido es la diferencia entre el valor máximo y 
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el valor mínimo de un conjunto de datos numéricos; o bien, en una dis-
tnbución de frecuencias, el límite real superior de la última clase menos el 
límite real inferior de la primera clase, cuando la clasificación se ha hecho 
de forma ascendente en valor 

Matemáticamente, el recorrido se define como. 

R = Dmy - Dme 

donde: 
Dmy = dato de mayor valor en el conjunto de datos. 
Dme = dato de menor valor en el conjunto de datos. 

Desviación absoluta promedio 

Este estadístico es la media aritmética de los valores absolutos de las 
desviaciones respecto de la media o de la mediana Las desviaciones se 
definen como la diferencia entre el estadístico de tendencia central usado 
(media o mediana) y cada uno de los datos en el conjunto de estudio De 
esta forma, cuando el estadístico de posición es la media, la desviación 
absoluta promedio se define matemáticamente como 

DAP — 

Xi-X1 	Edil  
1=1 	1=1  

   

donde 	di XI -X 

son los valores absolutos de las desviaciones de cada dato Xi con 
respecto a la media aritmética. 
n es el número de datos en el conjunto 
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Varianr<a o Variancia 

Es un estadístico que se puede definir como la media aritmética de las 
desviaciones respecto de la media elevada al cuadrado. En esencia es si-
milar a la desviación absoluta promedio, salvo que en este caso se elimina 
el uso del valor absoluto, sustituyéndolo por la elevación al cuadrado de 
cada una de las desviaciones. Este procedimiento provoca, por un lado, 
que todas las desviaciones sean positivas, lo que evita el uso del valor ab-
soluto y, por otro, que el promedio obtenido de las desviaciones elevadas 
al cuadrado resulte siempre en unidades cuadradas. Así, si el conjunto de 
datos está medido en kilogramos, la varianza de esos datos se medirá en 
kilogramos al cuadrado (Kg2). 

Para una muestra la varianza se calcula matemáticamente por medio 
de la siguiente relación: 

n 

Z Nj - 
—
)1)

2 Z [d,] 2 

2  i-1  S -  - 	i=1  

n-1 	n-1 

donde: [di]
2 
 = Ni - Xi 2  

son las desviaciones al cuadrado de cada dato Xi con respecto a la 
media de la muestra. 
n es el número de datos en el conjunto. 

Variana para datos agrupados en una tabla de distribución de frecuencias 

k 	 k 	2 
Z[Xi - X

—
]
2

fi 	Z [di] fi 

S2-  i=1 	i=1 

n-1 	n-1 



k 	 k 
E[Xi - )1]

2
fi 	E[cli]

2 
 fi _ 

i=i 	 i=1 
n-1 	 n-1 

S= 
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donde: 
Xi, es la marca de clase del intervalo i. 
fi, es la frecuencia absoluta del intervalo i. 
3C, es la media de la muestra. 
n, es el número total de datos en la muestra. 
k, es el número total de clases o intervalos. 

Desviación estándar 

Dada la dificultad para medir con la varianza el grado de dispersión de un 
conjunto de datos, mediante el cálculo de su raíz cuadrada se crea un nue-
vo estadístico a partir de ésta; es decir, la desviación estándar (S o O). Las 
unidades en las que se mide este estadístico serán las mismas que tienen 
las observaciones y su respectiva media aritmética. 

Desviación estándar para datos no agrupados. 

n   
I[Xi - X ]2 
	

E[di]2 
 

i=1 	
= I.i 

 
n-1 	n-1 

S = 

  

Desviación estándar para datos agrupados. 

Dispersión relativa: el coeficiente de variación 

La desviación estándar es una medida de variación absoluta que no permi-
te concluir qué tan grande o tan pequeña es la dispersión de los datos, sin 
embargo, combinada con la media da origen a una medida de dispersión 
relativa llamada coeficiente de variación. 
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El coeficiente de variación (CV) es la medida relativa que aporta una 
idea general de la magnitud de la desviación estándar en relación con la 
magnitud de la media Esta relación expresa la desviación estándar como 
porcentaje de la media, de ahí que sus unidades se midan en "por ciento" 
Matemáticamente puede expresarse como 

S 
CV= = (loa) 

En estadística, el coeficiente de variación es una medida de variabili-
dad que se emplea principalmente para: 

1. Comparar la variabilidad entre dos grupos de datos, ya sea que 
tengan la misma, o distinta unidad de medida Por ejemplo, un 
conjunto medido en kilogramo y otro en metros. 

2. Comparar el comportamiento de dos grupos de dator obteni-
dos por dos o más personas distintas 

3 Comparar dos grupos de datos que tienen distinta media 
4. Determinar si cierta media es consistente con cierta vartanza 
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CUADRO 11 

Resumen de tilediclin descriptivas 

Tipo de 
variable 

Descripción Estadísticos y 
Gráficos 

Cualitativa en 
escala nominal 

Toma valores no 
numéricos con 
ausencia de orden 
entre ellos 

• Distribucion de 
frecuencias 

• Moda 
• Gráfica de barras o 

columnas y otros 

Cualitativa en 
escala ordinal 

Toma valores no 
numéricos con 
presencia de orden 
entre ellos 

• Mínimo y máximo 
• Moda y Mediana 
• Cuartiles y 

percentiles 
• Gráfica de barras o 

columnas y otros 

Cuantitativa en 
escala de 
intervalo o 
razón 

• Mediana, Moda y 
Mediana 

• Rango, varianza, 
desviación estándar 

• Coeficiente de 
variación 

• Coeficiente de 
asimetría 

• Coeficiente de 
curtosis 

• Histograma, 
polígonos, ojivas y 
otros gráficos 

Cuantitativa 
discreta 

Cuantitativa 
contínua 

En escala de 
intervalo 

En escala de razon 
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NÚMEROS ÍNDICE 





NÚMEROS ÍNDICE 

Defunción 

Un número índice es aquel número que mide el cambio de comportamien-
to de una variable numérica en momentos específicos, en relación con un 
año específico llamado año base. En otras palabras, es una razón que se 
presenta con base cien Mide el cambio que presenta una variable de un 
tiempo a otro en precio, cantidad, valor, o algún otro elemento de interés 

El italiano G I, Car1t fue el creador de los primeros números índice en 
1764 En un informe que Carli elaboró, los incorporó respecto de las fluc-
tuaciones de precios en Europa, del año 1500 al 1750 Fue hasta 1913 que, 
por primera vez, se presentó el índice de costo de vida, que actualmente se 
conoce con el nombre de índice de precios al consumidor ([PC) 

En economía y administración suele clasificarse a los números índice 
como 

• Índice de precio 
• Índice de cantidad 
• Índice de valor 

En realidad lo que se calcula es una razón expresada en base cien (no 
porcentaje), por lo que se omite el símbolo de porcentaje (%) al reportarlo 
En general los números índice se expresan en enteros, aunque en algunas 
ocasiones se hace en enteros con una fracción decimal El número índice 
en el año base siempre es 100 
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Se usan los números índice para: 

• Comparar los movimientos de los precios. 
• Analizar estados financieros. 
• Medir la productividad para la toma de decisiones. 
• Calcular cambios en el volumen de ventas. 
• En las decisiones sobre negociaciones salariales. 
• Los índices de precios al consumidor y de precios al mayoreo son 

evidencia de la inflación o deflación. 

Elaboración de los números índice 

La elaboración de números índices tiene como objetivo transformar gran-
des valores numéricos en términos de un índice, o indicador, que permita 
visualizar de forma muy simple los cambios en los precios, cantidades o 
valores que presentan los bienes y servicios de una economía. Esto nos 
permite conocer la tendencia que tienen esos cambios. Para elaborar los 
números índices existen dos métodos básicos: el simple o no ponderado 
y el ponderado. 

Número índice simple o no ponderado (It) 

Describe el cambio con base cien de un bien o servicio a lo largo de un 
periodo o intervalo de tiempo. Este índice puede implicar el precio, canti-
dad o valor de los bienes o servicios. 

Yt 
It  .-000) 

Yo 
donde: 
Yt = Valor de la variable en el momento t. 
Yo  = Valor de la variable en el momento base (to). 
It = Índice en el tiempo t. 

El año base es el punto de referencia en el tiempo a partir del cual se 
efectúan las comparaciones del cambio en los precios, cantidad, etcétera. 
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Los números índices simples para el precio, cantidad y valor relativo de 
bienes y servicios se pueden calcular a partir de las siguientes ecuaciones: 

Precio relativo = 12-L1  (wo) 
Po 

Cantidad relativa = q n (ioo)— 
q o 

Valor relativo = Pnqn  (100) 
Po go 

donde: 
po  = precio de un artículo en el año base o periodo base. 
pn  = precio de un artículo en un determinado año o periodo. 
qo  = cantidad de un artículo en el año base o periodo base. 
qn  = cantidad de un artículo en determinado año o periodo. 

Ejemplo 
El precio promedio del diesel en 2006 fue de $4.543;en agosto 
de 2008 fue de $5.496 ¿Cuál es el índice del precio del diesel en 
agosto de 2008 tomando como año base 2006? 

5.496 
12008 .  - (1040) = 120.98 

4.543 

Si el número índice es mayor a 100, esto indica que hubo un in-
cremento. Para el ejemplo, este incremento en el precio fue de 
20.98%. 

120.98 - 100 = 20.98% 

Si el número índice es menor a 100 se tiene un decremento o 
disminución. 

Número índice compuesto 

Si en un análisis de cambio de precio, cantidad o valor sólo se toma en 
cuenta un producto o mercancía, al índice que se obtiene se le llama índice 
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simple, pero st hay una comparación que abarca un conjunto de bienes o 
servicios se le llama índice compuesto 

Método de aglegador ponderados 

Al medir los cambios de precios también se deben considerar las variacio-
nes en las cantidades adquiridas o compradas Para saber hasta qué grado 
los cambios en valor se deben a cambios en el precio, sin tener que con-
sidei ar cambios en cantidades, las cantidades del año en curso se igualan 
a las cantidades del año base, de esta manera, la única diferencia serán los 
precios en los dos años. La expresión matemática para conocer un índice 
ponderado de precios' o índice de Laspeyres es la siguiente 

E Pego Índice de Laspeyres ---- 	(zoo) 
Po 90 

donde• 
c, muestra las ponderaciones en cantidad del año base 

Ejemplo 
Una persona adquiere tres artículos• pan, café y el periódico, cuyas 
cantidades y precios se muestran en la cuadro siguiente 
Se observa que los precios como las cantidades de pan, el periódi-
co y el café corresponden a los años 2005 y 2009 d Cuál es el índi-
ce de precio del año 2009 tomando como año base el año 2005> 

CUADRO 12 

2005 2009 

Articulo Precio($) Cantidad Precio($) Cantidad 

Pan 4 50/cada pza 4 piezas 8 50/cada pza 3 piezas 

Cafe 6/cada taza 3 tazas 14/cada taza 1 taza 

Perialico 8/cada unidad 1 unidad 12/cada unidad 1 unidad 

I  Definido a finales del siglo evt i pot el alemán itienne Laspeyres 
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Índice de Laspeyres — 	P2009 112005 (loo) 
2, P200542005 

8.50(4) + 14(3) + 12(1) 
 000)= 200 I LuspeYr' 	4 5(4) + 6(3) + 80) 

El índice ponderado de precio señala que, en conjunto, los precios 
han aumentado un 100 por ciento, es decir 

200 - 100 = 100 

Índice de Paasch& 

El método es similar a encontrar un índice de Laspeyres La diferencia 
consiste en que los pesos usados en este método son las medidas de canti-
dad para el periodo actual (q,„). La expresión matemática para conocer un 
índice ponderado de Paasche es la siguiente. 

r  Índice de Paasche = 	(zoo) 
E Po qn 

Ejemplo 
Una persona adquiere tres artículos pan, café y el periódico, cuyas 
cantidades y precios se muestran en el cuadro siguiente 
Los precios, como las cantidades de pan, el periódico y el café co-
rresponden a los años 2005 y 2009 eCuál es el índice de Paasche 
del año 2009 tomando como año base el año 2005? 

CUADRO 13 

2005 2009 

Articulo Precio(5) Cantidad Precio(5) Cantidad 

Pan 4 50/cada pza 4 piezas 8 50/cada pza 3 piezas 

Cafe 6/cada taza 3 tazas 14/cada taza 1 taza 

Periodico 8/cada unidad 1 unidad 12/cada unidad 1 unidad 

2 
hopuesto por el economista alemán Hermana Paasche 
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Índice de Paasche = E Pn 9n 
(ioo) 

Po 9n 

I Lo„„„s= 850(3) +74(1) +12(7) (ioo) = 187.27 
45(3) + 6(7) + 8(i) 

El índice de Paasche indica que los precios de esta canasta han aumen-
tado un 87%. Es decir: 

187 - 100 = 87 

Índice de Fisher' 

Un tercer índice, el Índice de Fisher, intenta mingar el problema que gene-
ra la sobrevaloración del Índice de Laspeyres y la subvaluación del Índice 
de Paasche, siendo una especie de resultado intermedio de estos dos, ya 
que calcula el promedio geométrico de estos índices 

Índice de Fisher = 7(I Laspeyres)(LPaasche) 

Índice de Fisher = j[IPpnoro  O o oll Ppriclognn  O 00)1 

Ejemplo 
Con base en los cálculos de los índices antenores determinar el índice de 
Fisher 

Índice de Fisher = V(11,aspeyres)(1.Paasche) 

Índice de Fisher = 	-1 (200)087.27) = 193.53 

El índice de Fisher señala que, en conjunto, los precios han aumenta-
do en promedio un 93.53 por ciento 

3  Irving Fisher, economista estadounidense 
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Índice Nacional de Precios al Consumidor 

Es un indicador económico cuya finalidad es medir en el tiempo la 
variación de los precios de una canasta de bienes y servicios representa-
tiva del consumo de los hogares El (INPC) es el instrumento estadístico 
por medio del cual se mide el fenómeno económico conocido como 
inflación, o inflación promedio, de un país durante un periodo específico. 

Se entiende por inflación al crecimiento continuo y generalizado 
de los precios de los bienes y servicios en una economía. 

El Banco de México publica el nivel del (INPC) en el Diario Oficial de 
la Federación los días 10 y 25 de cada mes, o en su caso, el día hábil inme-
diato anterior. Un día previo a esta publicación, la información se 
difunde en la página electrónica de la institución El (INPC) mensual y el 
quincenal es un promedio del periodo respectivo 

El Sistema Nacional de Precios al Consumidor recopila durante 
cada mes 170 000 cotizaciones directas, de 46 ciudades, sobre los precios 
de aproximadamente 1 200 artículos y servicios específicos Los prome-
dios de dichas cotizaciones dan lugar a los índices de los 313 conceptos 
genéricos, sobre bienes y servicios, que forman la canasta del Índice 
General en cada una de las ciudades y a nivel nacional 

Ante la imposibilidad de cotizar la totalidad de los precios de los 
bienes y servicios que se consumen, la cosntrucción del (iNPC) y sus 
cálculos se realiza con base en procedimientos muestrales Los princi-
pales componente del (INPC) se agrupan en ocho categorías o grupos de 
gasto, de acuerdo con la forma en que los consumidores lo distribuyen. 

a) Alimentos, bebidas y tabaco 
b) Ropa, calzado y accesorios 
c) Vivienda 
d) Muebles, aparatos y accesorios domésticos 
e) Salud y cuidado personal 
f) Transporte 
g) Educación y esparcimiento 
h) Otros servicios 
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Deflación de series cronológicas 

Los datos de los precios de bienes y servicios se muestran en cantidades 
de dinero. Esas cantidades numéncas de dinero representan en el tiempo 
diferentes valores de compra. Las variaciones que presentan un incremen-
to en los precios se deben a la inflación, mientras que aquellas que mues-
tran una disminución se deben a la deflación. La deflación es una baja 
generalizada del nivel de precios de bienes y servicios en una economía, es 
decir, es un proceso contrario a la inflación. 

Deflactar significa transformar los precios de bienes y servicios de 
diferentes periodos, que presentan diferente valor de compra, a un solo 
periodo. Todo ello con la finalidad de poderlos comparar A este periodo 
se le conoce como periodo base o periodo de comparación. 

Un uso importante del (INTPc) le permite a los analistas económicos 
realizar ajustes debidos a los cambios en el costo de la vida, de los salarios 
nominales a los salarios reales, y de todo aquel proceso económico en el 
que se observe un cambio de valor de un bien o un servicio. 

Las cantidades originales en dinero son deflactadas al dividir su valor 
original en dinero entre el valor del (INPC) para el periodo correspondien-
te, como se muestra en la ecuación siguiente. El resultado neto de este 
proceso permite obtener una imagen más clara de los cambios reales. 

Valor original (valor nominal) 
Valor deflactado (valor real) = 	  (zoo) 

Índice Nacional de Precios al Consumidor 

Ejemplo 
El Salario de un profesor universitario en marzo de 2008 fue de 
$18 699.00, en diciembre de 2004 fue de $15 902.00. Observa-
mos que su ingreso nominal se incrementó en 17.59%. ¿Cuál es el 
incremento real de su salario? 



ESTADÍSTICA DESCRIPTIVA Y NÚMEROS ÍNDICE 	 63 

(base = 2002) 

(18,699 - 19,902) 
Incremento % - 	  *100=17.59% 

15,902 

15,902 

	

Salario en 2004 = 	*100414,128.83 
112.55 

18,699 

	

Salario real en 2008 = 	*100=$14,673.02 
127.438 

14,673.02 - 14,128.83 
Incremento % - 	 *100=3.85% 

14,128.83 

Por lo que el ingreso real aumentó solo 3.85 por ciento y no 17.59 
por ciento. 

() 
Inflación = 127.438 -1 *100 = 13.23% 

112.55 

Esto último nos indica que el profesor tuvo una pérdida real en su 
poder adquisitivo en ese periodo de 9.38 por ciento (13.23-3.85=9.38%). 

Inflación 

La inflación es un fenómeno económico que vivimos día a día; uno de 
sus efectos más graves es la caída en el poder adquisitivo de nuestra 
moneda, reduciendo los salarios reales y el nivel de vida de las familias 
mexicanas. Por lo que la inflación es una máquina generadora de pobreza. 
Es una consecuencia de los desequilibrios ocasionados por las políticas 
económicas impulsadas por los gobiernos y avaladas por los sectores más 
poderosos de nuestra sociedad. La inflación es un alza generalizada en los 
precios de los bienes y servicios, esta alza se produce principalmente por 
un incremento del dinero que sirve como medio de pago en relación con 
los bienes y servicios que lo respaldan. 
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Cálculo de la inflación 

INFLACIÓN = 
IF 
— -1 
IH 

(i0o) 

   

donde: 
IF = INPC, en la fecha de comparación 
IH= INPC histórico, en la fecha del año base 

O mediante la fórmula de incremento porcentual 

(Valor del último dato 
incremento porcentual = 

Valor del dato base 
*100 

Ejemplo 
(Cuál fue la inflación de jumo de 2003 a diciembre de 2009 
IF = INPC diciembre de 2006 (base 2002) =121.015 
IH= INPC junio de 2003 (base 2002) =104188 

121.015 
INFLACIÓN = 	-1 *wo = 16.15% 

1o4.188 

Calculo mediante la calculadora de inflación del INEGI 
http.//www.megtorg.mx/sistemas/indiceprecios/CalculadoraInflaci  

on aspx 

Ejercicio 
(Cuál es la cifra equivalente en función a la inflación de febrero 
de 2008, de un terreno adquirido en marzo de 2004 en $2,450,000 
para la construcción de una casa> Emplee como base el INPC de 
2002 y 2010 
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Solución para INPC con base 2002 
IF = INPC febrero de 2008 = 126.521 
II-1 = INPC marzo de 2004 = 108.672 

126.521 
INFLACIÓN= 	)1(too) = 16.42% 

108672 

Solución para INPC con base 2010 

IF = INPC febrero de 2008 = 87 2480398 
IH = INPC marzo de 2004 = 74.9394882 

Inflación = [(87.2480398 /74 9394882) -1] 
(100) = 16 42% 

Re-expresión del valor de un bien 

Factor de actualización = 
IF INPCfebrero de 2008 

IH INPCmarzo de 2004 

VH = Valor histórico, en la fecha del año base = $2,450,000 00 

Valor Reexpresado = VH 

Valor Reexpresado = $2 450 000 

Valor re-expresado = $2,852,404.00 

(126 521) 
- $ 2 852 404 

108 672 

IF 

(IH 
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