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P1 a) Sea T la v.a. que denota el total de pasajeros que sale a bordo del bus, H la v.a. que denota el
número de hombres, y M la v.a. que denota el número de mujeres.

Los posibles valores que puede tomar T son:

T = H +M = {1, 2, 3}

Luego, para el espacio muestral de T, todas las posibilidades son equiprobables. Entonces, las
probabilidades son:

pT (1) = pT (2) = pT (3) =
1

3

Para calcular las probabilidades conjuntas de H y M dentro del bus, que denotaremos por
pH,M (h,m), debemos condicionar sobre el total de pasajeros T que lleva el bus:

pH,M{(h,m)} =
∑
t

pH,M{(h,m)|T = t} · pT (T = t)

Sabemos que para cada valor de T , las combinaciones posibles son equiprobables. Entonces:

T Espacio Muestral (H,M) pH,M{(h,m)|T = t} · pT (T = t)

1 (0, 1); (1, 0) 1
2 · pT (1) = 1

2 ·
1
3 = 1

6

2 (2, 0); (1, 1); (0, 2) 1
3 · pT (2) = 1

3 ·
1
3 = 1

9

3 (3, 0); (2, 1); (1, 2); (0, 3) 1
4 · pT (3) = 1

4 ·
1
3 = 1

12

b) La probabilidad marginal para el número de mujeres puede calcularse como:

pM (m) =

3∑
h=0

pH,M (h,m)

Entonces:

pM (m = 0) = pH,M (1, 0) + pH,M (2, 0) + pH,M (3, 0)

=
1

6
+

1

9
+

1

12
=

13

36

pM (m = 1) = pH,M (0, 1) + pH,M (1, 1) + pH,M (2, 1)

=
1

6
+

1

9
+

1

12
=

13

36

pM (m = 2) = pH,M (0, 2) + pH,M (1, 2)

=
1

9
+

1

12
=

7

36

pM (m = 3) = pH,M (0, 3)

=
1

12



c) Esta probabilidad es calculable como:

pH,M{(h,m)|T = 3} =
1

4

Cuyo resultado lo sabemos por la parte (a).

P2 a) La propiedad de “pérdida de memoria” quiere decir que no importa cuanto tiempo haya pasado
desde el inicio de un proceso, pues la probabilidad de que un suceso ocurra será la misma que si
el proceso volviera a comenzar.

Matemáticamente, debemos probar que:

P{x > s+ t|x > s} = P{x > t} ∀s ≥ 0

Entonces:

P{x > s+ t|x > s} =
P{x > s+ t, x > s}

P{x > s}

=
P{x > s+ t}
P{x > s}

=
1− P{x ≤ s+ t}

1− P{x ≤ s}

=
1− (1− e−λ(s+t))

1− (1− eλs)

=
e−λ(s+t)

e−λs

= eλt

= P{x > t}

b) Esta es la llamada “carrera exponencial”.

P{X1 < X2} =

∫ ∞
0

P{X1 < X2|X1 = x} ·

fX1
(x)︷ ︸︸ ︷

λe−λx dx

=

∫ ∞
0

P{x < X2} · λe−λxdx

=

∫ ∞
0

e−µx · λe−λxdx

=

∫ ∞
0

λe−(λ+µ)xdx

=
λ

λ+ µ

c) Definamos X = mı́n{X1, X2, ..., Xn}.
Entonces:

P{X < t} = 1− P{X > t}
= 1− (P (X1 > t) · P (X2 > t) · ... · P (Xn > t))

= 1−
n∏
i=1

(1− FXi(t))



En el caso en que Xi ; exp(λ):

P{X < t} = 1−
n∏
i=1

(1− FXi
(t))

= 1−
n∏
i=1

(1− 1 + e−λt)

= 1− e−
∑n

i=1 λt

= 1− e−nλt ⇒ X ; exp(nλ)

P3 Primero, definimos como K la v.a. que denota la cantidad de trajes que vende Rebeca. Luego, deno-
tamos por N el número de clientes que llega a la tienda.

Debemos condicionar el número de trajes vendidos a la cantidad de clientes que llegan a la tienda.
Sabemos que K ; binomial(n, p), y que Rebeca no puede vender más trajes por sobre el número de
clientes que entran a la tienda. Entonces:

P{K = k|N = n} =

{(
n
k

)
pk(1− p)n−k si n ≥ k

0 si n < k

Condicionando sobre el número de clientes que llegan a la tienda:

P{K = k} =

∞∑
n=k

P{K = k|N = n} · P{N = n}

=

∞∑
n=k

(
n

k

)
pk(1− p)n−k e

−λλn

n!

=

∞∑
n=k

n!

(n− k)k!
(λp)k(λ(1− p))n−k e

−λ

n!

=
e−λ(λp)k

k!

∞∑
n=k

(λ(1− p))n−k

(n− k)!

=
e−λ(λp)k

k!

∞∑
i=0

(λ(1− p))i

i!

=
e−λ(λp)k

k!
eλ(1−p)

= e−λp
(λp)k

k!
⇒ X ; poisson(λp)


