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INTRODUCCION 

La Teoría de Detecci6n de Señales proporciona un mé

todo de análisis , cuyo obj e tivo principal es el de s e pa-

rar las funciones sensoriales de otro tipo de variables -

que i n fluyen en la percepci6n , es decir , por medio de e s 

te método se intenta ob t ener datos que d emuestren los e -

fectos reales del estímulo , sin confundirlos con algunas 

va riables que modifican la conductu, a través de otros 

canales , t ales como , la moti vaci6n , la atenci6n , etc . 

Este método fue desa rroll ado ori$Jinalmente con el -

propos ito de detectar señales de r adnr y sepa r arlas del -

ruido (Rilling y Hc Diannid, 1965). 

Los trabajos inicia l es , se lle varon a cabo a finales 

de la segunda guerra mundial (1945) . pero su máximo d e sa

rrollo se ulCullZ6 ;) lHinc ip ios de 1950 , por rnatemti.ticos e 

ingenieros de 10. Universidi.'ld de M.ichig<:t!1, entre quiene s -

se encontrab a n, Peterson , Birdsall y Fox en 195 4; y por 

otro lado en la Universidad de Hurvard y en el Instituto 

Tecno16gico de Hassachussets, Van Meter y Middleton en 

1954 . 



- 2-

Los principales artículos que difundieron la Teoría 

de Detecc i ón de Seña l es fueron presen t ados en "Tlhe Sympo

sium on Information Theory " , cuyos con tenidos provenían 

de trabajos anteriores , en el campo de la Estadística Ma 

temática , realizados por Neyrnan & Pearson ( 1933) ; Wald 

(1947 y 1950) ; Greander ( 1950) . Y por otra parte , en el 

campo de las Comun icaciones Electr6nicas , los trabajos re

a l izados por Shanon ( 19 48) ; Woodward & Davies ( 1952 ) 

Reich & Swerling ( 1953); Rice ( 1944, 194 5) ; North ('1 943) 

y Middleton (1953) . ( Green & Swets , 1974) . 

La parte de la Teoría de Detecci6n de Señales que 

corresponde a l a Estadí stica Matemática , es casí una tras 

lac i 6n directa de la Teoría de la Decisi6n Estadística o 

de la Teoría de Pruebas de Hip6tesis. Esta parte de la teo 

ría provee una forma de controlar y medir el criterio Jdel 

observador, que utiliza para tomar decis i ones , acerca de 

la presencia de la señal, y además propor c i ona una medida 

de la sensib i lidad del observador , l a c ual es independ ien

te del criterio de decisión de l observador . 

En Psicología , dentro del ~rea den6mi nada Psicofísica 

la medici6n de la sensibilidad es prácticamente constante 
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sobre diferen t es procedimientos PSicof í sicos o llamados 

tanIDié n tareas de detección . 

La parte de la Teoría de Detecci6 n de Señales (SDT) 

que corresponde a las Comunicaciones Electró nicas , especí 

fica al detector i deal Matemát i camente, y po r lo tanto, la 

sensibilidad ideal, como un a función de parámetros de señ~ 

les medible s y de l ruido de i nte rfe r encia , para diferentes 

tipos de señal . 

Esta est ruc tura teórica define l as variables físicas 

rúlev ':lI1tc s e n terminas cUiJntitat ivos , tamb i én desc cilJc los 

efectos de cambio, en estas variables, y ademá s cómo l a l in 

cert idumbre de los v alores específicos de ~s tas va r iables 

afectan a cier t os detectores. 

De los trabajos y l ibros publicados hasta la fech a 

scure l a Teoría Je detección (le Seiia l es , cabe JIIc ncionlJ. .c 

muy especialmente , al r ealizado por Green & Swe t s, cuya 

primera e dici6n , se publicó e n 1966 y posteriormente se 

reedito con a]gunas correcciones y agregados en 1974 , el 

CUal es considerado , como un libro c lásico básico pa ra la 

PSico l ogía , i ntitulado " Signal Detec tion Theory & Psyeho

p h ysics " que ha s i do consu l tado por gran parte de l ·los 



-4-

psicólogos que han emp leado es t e tipo de análisis , ya que 

contiene las bases de la Teoría de Detecci6n de Señales , 

así como sus apl i caciones dentro del campo de la Psicofísi 

c a . 

Durante los últimos anos el incremento por la utili - 

zaci6n de la Teoría d e Detección de Señales, como un ~to

do de análisis, se observa en el incremento de artículos 

pub licados , ~n una gran varieda d de revistas y libros e5 - 

pecializados en temas de Psicología . 

Dentro d e las áreas que compr e nde la apl i cación de la 

Teor í a de Detecci6n de Señales , se encuentra en un l ugar 

especial, para la determinaci6n de l o s umbra l es. 

Otr a de la s áreas donde h a t enido buena aceptaci6n es 

la que corre sponde al campo de l a Ps icología Clínica den-

tro de l a cUdl se ha utilizado en la s investigaci one s sor.

bre problemas de do l o r y a n s i e d ad , (Dougher , 19 79); (Jarenko 

1980). Así como e l efec to que tiene n algu nos farmacos (Mi~ 

lar, 19 81) , además ha sido empleada para evaluar pruebas 

de pe r sonalidad (Stenson, Kleinmuntz & Scott , 1975 ) . 
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En lo que se re fiere al campo de la Conducta Operante 

el incremento por la utilizaci6n del método de la 'l'eorí a 

de Detecci6n de Señales, se observa por el aumento de art~ 

culos , en publicaciones especializadas de este enfoque de 

la Psicología, como por ejemplo , "The Journal af the Expe-

rirnental Analysis af Behavior " (JEAB) . 

El presente trabajo tiene dos obje tivos, el primero 

es un intento de producir un manual que incluye los proce-

dimientos estadísticos y matemáticos utilizados en la Tea-

ría de Detección de Señales, que permita a personas no es-

pecializadas utilizar, como un método de análisis de datos 

ade más de mos trar los elementos te6ricos y e xperimentales 

de la Teoría de Detecci6n de Señales, como un a alternativa 

para el análisis , de las diversas investigaciones en las 
, . 

que el psicologo interviene. Y segundo , e l de realizar una 

revisi6n de los trabajos relevantes, en los cuales se ha 

e mpleado 1':1 'reoL!a de De tecci6n de Señales. 

Para lo cUa l en el primer capítulo se proporcionan los 

conceptos/cálculos y metodología empleada para la obtenci6n 

de datos que son necesarios para l a correcta aplicaci6n del 

modelo de Detecci6n de Señales, como un método de análisis. 
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Dent ro de este capítulo se puede observar e l papel que tie 

ne la teoría de Toma de Decisiones Estadísticas, y por me

dio de ejemplos se ilustran los procedimientos y c~ lculos 

empleados en este tipo de an~lisis . 

En el segundo capítulo se presentan trabajos realiza~ 

dos en el campo de la Conducta Operante . utilizando la Teo

ría de Detecci6n de Señales , en donde se observa que exis

ten similitudes , en cuanto a procedimientos y supuestos 

teóricos . 

Por último el capítulo número tres, se refiere a la 

gran va riedad de áreas donde ha sido utilizada la Teoría 

de Detecci6n de Señales . como un mé t odo de análisis. 

/ 
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CAPITULO 1 

BREVE INTRODUCCION A LA 'rEORIA DE DETECCION DE 

SENALES 

El siguiente capítulo propociona los conce ptos y pro

cedimientos bás icos , que utiliza LA TEORIA DE DETECCION 

DE SE~ALES, la pre s entación de tales termines va seguida 

de ejemplos . 

Dos de los principales conceptos son los den6minados 

LA SEflAL y EL RUIDO¡ dichos té'rminos, fueron extraí.dos de 

la terminolog ía de las comunicaciones electrónicas, ya que 

originalmente , s e re f iere a la seilü l producida por algún 

ti(?o de gencr.J.dor de ondas y ":L1 r u:i.uo que puede inter ferir 

dentro del medio donde s e recibe. 

En Psicologí. a , se conside ra que en muchas situacio-

nes donde las interacciones, entre el medio ambiente y los 

organ ismos son ambiguas , es d ecir , no están definidas c l a 

r amente, por ejemplo; Cuando no se conoce cual es el mo-

mento adecuado para hacer u na petición a alguna persona en 

partfcular o al intentar responder a una p regunt a , observa~ 

do e l rostro del maestro, a medida de que s e completa la 



-8-

respuesta . 

les , 

Estas situaciones presentan condiciones med i oambienta 

donde es posible presentar dos estados , los cu;Aes re 

quie ren respuestas difer entes. Sí los estados de l med io am 

bie n te fueran definidos claramente no existirí a ning ün pr2 

blema. 

El mode l o que presenta la Teoría de Detecci 6n de Seña 

les intenta explicar e l compor tamien t o de los organismos 

e n aquellas situaciones ambiguas. Aunque e l modelo puede 

ser ampliado , a situaciones donde se presentan numerosas 

si t uaciones , oero por motivos prácticos y de s implicidad 

se limitar5 ,J I mínimo de dos posibles condiciones de estf 

1I1ul0 y de dos t"c spues t~s rell.lcion~d¿)::;. Lo s eventos pueucn 

ser simples o complejos , por ejemplo , de t ectar la presencia 

o ausencia de un a luz , conocer la preferencia de alguna pe~ 

sana hacía otra. 

, 
Los termines SE~AL y HUIDO son asignados e n forma ar-

bitraría a los evento s de estímulo y dependen de l a situa-

ción . En la experimentaci6n la asignaci6n es realizada por 

el e xperimentador y de alguna manera se puede considerar 
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que se hace en forma arbitraría. Por ejemplo en los exper~ 

mentas de audici6n , se le pide al sujeto que detecte la pr~ 

sencia de un tono , en esta situaci6n la presencia del l hono 

es considerada como la señal y la ausencia del tono o pre

sencia de otro , se considera como el ruido . 

Los conceptos de Señal y Ruido dependen de los resul

tados de la conducta que ocurre, en su presencia y no de 

los eventos mismos. 

En general, en el labora t o ri o I la Señal es sobre pues 

ta a un fondo de Ruido . Por ej emp lo I e 1 de un pun to en foca 

do de luz, e s ta es la Señal y el Ruido puede ser el fondo 

de luz que aparece en una pantalla, cuando un proyector de 

transparencias funciona sin éstas . 

En e ste tipo de expe rimento , realizado en un cuarto 

obscuro, se le p ide al sujeto que observe la pantalla e 

indique S1 está el punto de luz enfocado o sí solamente a 

parece el fondo iluminado (Ruido ). 

Al suje to s e le instruye ü r e sponder c o n "SI" si. el 

punto de luz está presente y "NO" sí no lo est.l3. De aquí 
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se reduce a dos estí mulos del medio ambiente , es decir , 

está o no presente la Se1ñal y las dos posibles respuestas 
. 

relacionadas , SI y NO . 

Sin embargo , en este tipo de tarea , existe la dificul 

tad de que el fondo de luz , no tiene una brillantez constan 

te , algunas veces es déb~l y otras intensa , la brillantez 

de , la luz es cons i derada constante . 

De lo anterior se considera la br i llan tez media de la 

luz de fondo como " moderadamente brilla nte " y los extremos 

como débtl e intensa . 

Es posible gráficar l os valores de la bri llantez y es 

t a quedaría como se muestra e n la figura 1 

Agregando el punto de l uz enfocado a la luz de fondo 

déb tl se producirá una l u z moderadamente brillante , y si 

se agrega a é s ta e l punto de l uz, e n tonces se producirá 

una l uz de b r illantez intensa . 

De esta forma se conoce la distribu ci6n de ocurren~~ 

cias de las ocasiones cuando está presente la Señal . Se de 

be nota r que el fondo es debll ella % de las ocasiones el 
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10 % de las ocasiones cuando la señal está presente, debe -

ría estar con fondo débtl. De la misma forma, puesto que e l 

fondo debe ser moderado el 56 % de las ocasiones. El 56 % 

de las veces cuando está presente la señal, debe estar con-

tra el fondo moderadamente brillante. 

Cuando la luz de la señal está presente con un fondo 

moderadamente bril l ante , la luz resultante aparecerá como 

intensa . Es necesario tomar en consideraci6n que la luz de 

la señal se considera constante y q ue se agrega a un fondo 

de luz cuya luminanci.J varía como una distribuci6n normal . 

Entonces la distribuci6n de la señal más el ruido de-

berá ser también una distribuci6n n o rmal, pero ésta estará 

desplazada hacía la derecha l de tal forma, que el porcenta-

je de ocurrencia para la luz débtl, en la distribuci6n del 

ruido , 11e9a ("5 u l porcentuje de ocur.rencia para la luz mode 

radamente brillante en esta nueva distribución. 

, 
Para designar a los terminas " SE~AL y RUIDO • se ut~. 

li zaran sus iniciales , como se escriben en el idioma inglés 

ya que la mayoría de los artículos sobre el tema, se encuen 

tran en es te idioma. " S " para la SE~AL y " N" para el ruido 

es decir , " SIGNI\L y NOI SE " r espect ivamente, esto se hace 
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con el objeto d e facili tal: el manejo y la lec tura de la l,!. 

t cr,:¡tur.J. tlllC tr.JtoJ con la 'l'cor í.::¡ de Octccc16n de Seña l es . 

Siguiendo con las distribuciones de l a Seña l y el Ruí 

do éstas se pueden observar en la figura 2 , observando que 

se traslapa n . 

Si se muestran los valores de la brillantez , numérica 

mente que daría, como se observa en la f i g u ra 3 . 

En una situaci6n experimental , se le pide a l sujeto 

que responda con "SI " s í la luz de la Señal está presente 

en a l gún ensayo y "NO " sí l a señal estC1 ausente. 

Como se observa en l a figur.:l .;! , el sujeto es tará seg.l}. 

ro de que solamen t e es ruido, cuando el valor de l a brillan 

tez varía de (O a 4) , Y de que la Seña l más Ruj.do, estará 

cuando t ome valores de (21 a 30) , Y no podra estar seguro 

cuan do el valor se encuen tre entre (5 a 20). 

Con un ejemplo p l'.1 c tico tiC Ih)[I1''¡ \' lI tL! IlUCr mojo]' ) ()U 

conceptos Ruido y Ruido más Seña l . 
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buciones (N) Ruido y (SN) Señal más Ruido con 
los siguiente s porcentajes de ocurrencia . 
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Fig. 3. Se muestra los valores que puede tomar la 
luz, tanto de la distribución del Ruido · · 
como la de Ruido + Señal. 
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El problema fue planteado por Karp y Layng ( 19 80) , se 

plantea , la toma de decisión accrC~l de la ..1ceptnci6n o re 

chazo de algún su j eto en un hóspital Psiquiátrico . 

En este caso la elección de la Señal y e l Ruido es e n 

forma arbi.trarfa , se considerará como Señal, a un a persona 

con tendencias a s uicida rse I y como Ruido , a la persona que 

no las t enga . Para determinar, si es o no sU icida , se le 

administ ra un test , para detectar pac i en t es s ui cidas. Los 

puntajes obtenidos en el test ~eran los indicadores para 

tomar una decis i6n , de aceptar o rechazar al su j eto , en cue~ 

ti6n . Enton ces es necesario i nterpre tar l os p untajes , mie!!. 

tras la gente suic i da tiende a tener pun tajes a ltos en e l 

tes t, no está' claro cu,H es el punto q ue separa a los sui 

cida s , CIJ!I 1¡J~ ll1l0 JI U 10 tiú!l . 1'.! l."d Id pIJuL.H:16n l1o- s uieJJ.:J 

los puntajes forman una curva norma l, cuyo ran go es de 10 

a 30 con una media de 20 . Para l a poblaci6n suicida los pu~ 

tajes va ri an de 20 a 40 con una media de 30 . Las curvas se 

muest ran en la figura 4. 

No todos los ejemplos en el mundo real son tan claros 

es decir, que ex i ste sobrelapamiento entre l as distribucio 

nes (N) y (SN ) (ambiguedadl , ento nces un análisis de Detec ",,: 

ci6n de Señales puede ser de gran l'Ítilidad . 
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En las condiciones de laboratorio, se cOllsidera que 

e 1 ruido de fondo , el cual s e prcsen ta in tencionalmen te , es 

la tinica fuente de Ruido, pero de hecho exis ten o t ras . Los 

instrumentos q ue presentan l a Señal pueden tener fluctuaci~ 

nes potenciales , las cuales causan que la cantidad o inten

sidad de la Señal varíe . El observador p uede producir tam

bién fuentes de ruido, como l os cambios que s e producen en 

el receptor, por ejemplo; la humedad en los ojos, las dife

r entes presiones de aire sobre el oido , etc. Se considera 

que estas fuentes de Huido son tan pequeñas en comparació n 

con las presentadas delibcradamenre , que pueden ser ignora 

das . En el mundo real, las mismas distinciones ocurren. 

Existen variables que controlan la conducta del sujeto 

en situacione s d e detecci6n de señal e s . Swets(1964) descr~ 

be un problema de detecci6n de señales , el cual puede ser 

de gran utilidad para pode r conocer las variables que con

trolan la conducta del observador . 

El expe r imento incluye dos dados normales y un dado 

especi al con tre s caras en blanco y la s tres restante s con 

un tres en cada cara. 
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DADO 
NOHMAL 

DADO 
ESPECIAL 

El problema está planteado par a que el observador I de-

c i da s í el dado e specia l a p areci ó con la cara en blanco o 

con los punto s tres. Los t res dados son l anzados , fuera de 

la vista del su j eto y únicamente se le indica la suma de 

los punto s en total , se le pide .:1 1 o bservador que r esponda 

con " SI " sí el dado especial mues t ra un "TRES y " NO " si 

muestra una cara en blanco. 

En este caso se identi f i.ca al Ru i do como los dos dados 

regulares y el d a do especial , mostrando una cara en blanco 

y la Señal m~s e l Ru ido , seran los dos dados normales y el 

dado especial mostrando un "TRES " en cada una de sus car as . 

Para una mejor claridad s e muestra en forma gráfica las dos 

distribuciones , la de l Ru ido (N-NOISE) y l a de l a Señal má s 

el Ruido (SN-SIGNI\L *NOISE ) . e n la figur a 5 . 

Como se puede observa r en la figura 5 c ua ndo la suma 
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Fig. S. Se muestran las dos distribuciones con 
el total de puntos e n la suma. 
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de l os tres dados produce 2 , 3 Y 4 , se tendr& la completa 

seguridad de que el Ruido está presente. Similarmente s uce 

de cuando la suma produce valore s de 13, 14 Y 15, los 

ell .. des indican con seguridad de que la Seílal es l a presen 

te. Y los valores intermedios re presentan lo que se ha de 

n6minado "Ambiguedad ". 

Para tomar una decisi6n acerca de sr la Señal o el 

Ruido , está presen te, es nece sario determinar cu&l es el 

punto que pe r mi.tirá tomar una decisi6n sobre las dos di s -

tribuciones . El nombre que se le d a al punto " en el cu<ll 

y sobre éste I s e responderá que " sr " y debajo del cual , se 

respo n derá que "NO" , se l e den6mina como "CRITERIO" . Para 

e l ejemplo , se determinar~ cu~l es el pun to , para poder t o 

mar una decisi6n , es decir, se determinará el Crite ri o . 

Supongase que el total producido por los tres dados 

es ~, se puede decir q ue existe una mayor probabilidad de 

responder "SI" , puesto que la p robab ilidad de obtener un 

s eis (6), en cada uno de los d ados normales es poca , com-

parada con 13 que se produce cuondo oparccc un nueve (9) 

como l a suma de los dados normales , especialmen te conside 

rando que la probab i lidad d e obtener un tres (3) en e l dado 
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especial, es de (0 . 5) . 

En otro lanzamiento , el total produci do por los t res 

dados es siete (7) . En este caso parece más p r o b able que 

el dado especial esté mostrando , una de las caras en blanco . 

S ! se continua arrojando los dados, se puede observar que 

para los nameras superiores a (9) las ventajas son mayores 

para que e l dado especial muestre un t res (3) en una de sus 

caras y para la s uma total de och o (8) y menores, las ven

t aj as de que e l dado especial muestre alguna dara "en,·bi a nco . 

De lo a n terior se puede llegar a una conclusi6n, g ue 

pennitir~ establecer una regla, que indicará , gue para la 

suma total de nue ve (9) y mayores , resbnder con "S I ", es 

decir , el dado especia l , estará mostrando un tres (3) en 

una de sus caras y para la suma de och o (8) y menores r es 

ponder " NO " , es decir , el dado especial muestra una cara 

en b l anco . 

Por lo tanto se puede decir que e l CRI'l'ERIO en el ejem

plo anterior , estuvo localizado en el nueve (9) . 

Si ahora se cambia el dado especial por uno que tenga 
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en cinco ( 5) de sus ca~as tres p untos (3). 

DDD DDD 

En este caso , la probabilidad de que aparezca un tres 

(3) es de 5/6. Si se l anzan los dos dados reg ulares y e l 

nuevo especial. y a parece un total de ocho (8) . Se podrí .:l 

decir que es muy probable que el dado e specia l esté most ran 

do un tres (J) , ya que existen cinco (5) de s eis (6 ) opor

t unidades, de que el dado e special muestre un tres (3 ) y 

el ocho (8) , es suficientemente g r ande para incrementar las 

vcnt¿¡ji.ls . 

Con este nuevo dado el CRITERIO debe estar co l ocado 

más bajo . Las o p ort unidades de que el dado especial muestre 
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un tres (3) se han incrementado considerablemente . 

Las oportunidades o probabilidad de que la Señal (SN) 

esté presente en algún ensayo, antés de que el evento ocu

rra ( en el ejemplo ilnterior I ante s de que los dados sean 

~rroj¿¡dos) se le conoce como P[~OIJJ\JnLIOAD l\ PRIORI . 

Este concept o se puede ilustrar con los siguientes e

jemplos : Se puede decir que existe una alta probabilidad 

de conocer amistades del sexo opuesto en una fiesta; es p~ 

co probable .zncontrar un esquimal e n la escuela ; y por úl 

timo en el laboratorio , en un procedimiento de igualación 

a la muestra , .kQJ1 pichones , trabaj ando con dos teclas de 

comparaci6n I se puede decir que ,la probabi l idad que tiene 

el pichan en picar l a tecla correcta es media. 

De los ejemplos an t eriores , se puede decir que el 

CRITERIO para el primero es bajo, para el segundo es alto 

y para el Gl t imo es moderado. 

Retornando al juego de dados , sí ahora el dado espe~

cial tiene cinco (5) caras en blanco y una cara con un tres 
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(3 ) , e l CHl'J'EIUO , entonces s e elcv.:t rS . Puo sto que la PHO

BABILIDl\D J\ PRIORI ha disminu{do . 

Como se ha mencionado ¿¡,ntcr.ionTlCnte , La Teoría de 

Detección de Señale s , considera dos e stados posibles, que 

puede tomar el medio ambiente, l as condiciones de estímu-

lo y estas situaciones están relacionadas con dos respuest as 

posibles. 

Los exp erimentos que utilizan la Teoría d e Detecci6n 

de Señales, emplean una matr i z d e contingencia d e 2X2 en 

la cUdl se relacionan, l os dos est a dos del medio ambiente 

de los cuales se toma una decisión, estos se loca l izan en 

las columnas y las dos posibles respuestas en los renglo-

nes I esta se puede observar en la figura 6 . 

De l a tabla de contingencia e s posible obte ner cuatro 

posibles resultados , los cuales se mencionan a continua~7 

ci6n : 

11 ReSlJonde t" "SI " cu,'lIldo N está presente 

21 Responder "SI " cuando SN e stá prese nte 

31 Responder " NO " cuando N está presente 

41 Responder " NO " cuando SN está presente 



SI 

RESPUE STAS 

NO 

ES'l1 ADOS DEL MEDIO 
AMBIENTE 

N SN i-·-·---1 
1 

1 
1 

__________ L ________ J 

Fig. 6. Presenta la matriz ( 2 x 2 ) 
en las columnas se presentan 
los estados del medio ambiente 
y en los renglones las respue~ 
tas. 



1 

NO <1--·+----t> SI 

/ \ 

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

TOTAL 

Fig. 7. Distribuciones del Ruido y la Sefial más el Ruido 
con las respuestas 



-21-

Los nombres que reciben cada uno de los cuatro posi ~ ± 

bles resultados son los siguientes: 

SI 

RESPUESTAS 

NO 

ESTADOS DEL MEDIO 

(N) AMBIENTE (SN) 

FALSE 
ALARM 

(FALSA ALARMA) 

REJECT 
CORRECT 

(RECHAZO 
CORRECTO) 

HIT 

(ACIERTO) 

MISS 

(PERDIDA o 
ERROR) 

Los nombres se han puesto en el idioma inglés, ya 

que en Español, únicamente se han encontrado en Andreas 

(1978), y son similares a los que se emplearan dentro de 

este tr~bájo, y se denominan como sigue: 



1) FALSA ALARMA 

(False Alarm) 

2) AC I ERTO 

(Hit) 

3) RECHAZO CORRECTO : 

(Reject Correct) 

4) ERROR 

-22 -

Se refie re a responder "SI" cuando 

la Señal NO está presente. 

Se refiere a responder " SI " cuando 

la Señal está presente . 

Se refiere a responder "NO " cuando 

la señal está ausente. 

Se re f iere (! responder "N O" cuand o 

la Señal esta- presente . 

Para mostrar en forma clara , por medio de las distri 

buciones , con las respectivas respuestas, en el juego ori

ginal con los dados normales y el dado especial con tres 

ca r JS con tres puntos c ada ulla y las tres restantes en bIan 

co . Esto se puede observar en la figura 7 . Pero si se div~ 

den las dos distribuciones , estas se muestran en la figura 8 . 

Ahora si se juntan de nuevo las distribuciones , se ti 

ne lo sigui ente : 



2 

t 
NO <J--- -- t> SI NO <l- --C> SI 

l RECHAZOS FALSAS 
ALARMAS 

4 6 8 10' 5 7 9 11 13 

TOTAL TOTAL 

Fig . 8. Las distribuciones separadas , indicando los 
cuatro posibles resultados: 

15 
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La s.iguiente matriz recibe el nombre de MATRIZ DE PA-

GO, que indica, el pago que recibirS el sujeto obtenga en 

cada uno de los cuatro posibles resultados. 

SI 

RE SPUESTAS 

NO 

ESTADO DEL MEDIO 
AMBIENTE 

N SN ------··-·-··-·-r-------
FALSA 
ALARMA 

r--~---·----------· 
RECHAZO 
CORRECTO 

ACIERTO 

+ 20 $ 

ERROR 

En la Matriz anterior, el sujeto obtiene 20 $, si en 

cada ensayo responde "SI" cuando estí\ presente la Señal, y 

cuando responda que ttNO" dicha respuesta no produce ningGn 

tipo de consecuencia . En el caso de ERROR el sujeto pierde 

una oportun i dad de obte ner 20 $. 
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Como se puede observar en l~ matriz , las consecue ncias 

para los cuatr o posibles resultados, modifican el CRITERIO 

es decir , por ejemplo , Para tener la seguridad de obtener 

20 $, es posible bajar el CRITERIO hasta cinco (5) , en d on

de se elimina la posibilidad de ERROR , pero esto trae como 

consecuencia, que se incrementan las posibilidades de ca-

meter una FALSA ALARMA . 

De otro modo , si por cada FALSA ALARMA, se sustrae 

10 S, conservando e l criterio en cinco (5) las consccuenc i 

as seran, que la perdida sea mayor a la gan a ncia. 

En este mismo caso , si se coloc a el CRITERIO alrede~

dar de 7 O a, se puede o btener mayor ganancia, que perdida 

puesto que los ACIERTOS obtienen dos veces, de lo que se 

pierde con las FALSAS ALARMAS . 

En el caso de que el castigo , por las FALSAS ALA~~S 

sea de 20 $ Y el pago por el ACIERTO es de 10 $, para ob

tener mayor ganancia, se tendrS ~ue elevar el CRITERIO. 

En re s ume n, los c"lttbios uc l a ::; cons0cucnciil s , p.:l(jo ele 

los ACIERTOS· ' FALSAS ALARMAS , son los responsables en la 
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modificación del CRITE RIO , para toma r una decisión ace rca 

d e 1 es tado de 1 medio .::unbien te . 

Exi ste otro procedimiento , que vuede modificar el 

CRITEHIO del s u je t o , e s te cons i ste , en var i ar l a P ROBABI

LIDAD A PRIORI . 

Como un ejemplo , para ilustr~L' lo a nterior, se mues - 

t r a con el expe r imen t o :realiz ad o por Goldi amond ( 1962, e n 

Karp y Layng,1980) , e n d o nde se utilizó un Baduino como su 

jeto experirnental ,cuya tarea con s i s t ía en detectar rectan

gulos grandes. Dos series de rectángulos se le presentaban 

un a de grandes y o t r a de pequeños . 

Estas d os d i s tribucione s de l:"ectángulos se t raslapztban 

donde l o s rectángulos del extremo final de la distribución 

de rectángu los pequeños , eran más g randes , q ue los del pri~ 

c i pio, de la dis tribuci ó n de los r ec tán g ulos más grandes. 

Por un aciert o el l3aduino reci b ía un tono , diez t ono5 

hacían que obtuvie ra un pellet de pla tano . Por una falsa 

alarma , recibía un tiempo fuera (time-out) que var iaba en

tre 2 a 1 20 seg . Por un rechazo cor rect o , r ecibía un camp~ 
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neo agradable y por un error, recibía un sonido desagrada-

ble. 

El Baduino indicabar la presencia de un rectángulo 

grande por la presión de una palanca, que estaba colocada 

en su extremo izquierdo y la presión de otra palanca, colo-

cada en el extremo derecho, indicaba la presencia de un rec 

tángulo pequeño. 

En la siguiente matriz se muestran las condiciones y 

consecuencias del experimento. 

N 

RECTANGULOS 
PEQUEflOS 

SN 

RECTANGULOS 
GRANDES 

---·- -- ·-··-- ---

TECLA IZQUIERDA 

TECLA DERECHA 

F A 

Tiempo 
Fuera 

2-120 seg. 

R C 

Campaneo 
Agradable 

A 

Tono 

(10 tonos = 
1 pellet) 

E 

Sonido 
Desagradable 



Las distribuciones q uedarían como sigue: 

N 

Rtc16~4UL05 

Pi.QtJ E ROS 

Si:T 

1'AMAÑO DE LOS REC'l'i\NGULOS 
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Después de conocer e l tipo de consecuencia que se tie-

ne con cada uno de los cuatro posibles resultados, a hora 

se mostrará la obtenc i6n d e l a tusa de resultad os . 

En l a s iguiente tabla se muestra el número de formas 

de la suma total d e los tre s dasos, del ejemplo que se ha 

ve n i d o describiendo , con l os dos dados normales y uno esp~ 

cial, con tres caras con tres puntos cada una y las restan 

tes en blan co . 



SUMA 'l'OTAL DE 
LOS TRES DADOS 

@ 

i 
CRI'l'ERIO -

l 
@ 

TOTAL DE 
COMBINACIONES 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

N~ DE 
COMBINACIONES 
(CARA BLANCA) 

1 D El 

2 o 0 " 
0 0 

3 0 {] .00 ~ 0 0 

4 

5 

6 @ 
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N.sl.. DE 
COMBINACIONES 

(CARA CON 3) 

o C1 

o C1 

o o 

1 

2 

3 [fil 
·------· ·---~------R------------

5 4 

4 5 

3 [!AJ 6 f_A] 

2 5 

1 4 

o 3 

o 2 

o 1 

36 36 
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Generalmente, los resultados se dan en forma de tasa 

o proporci6n, esta se relaciona con el nfrmero de presenta-

ciones de las dos distribuciones, (N) y (SN). 

Así se tiene por ejemplo , la tasa de aciertos está 

definida por la proporci6n o probabilidad de aciertos, dada 

la ocurrrenci a de " SN". Esto se p uede representar en la s~ 

guiente forma; P(SI/SN) I así lo mismo, con l os tres posi.:"'-

bIes resultados restantes. TD sa de e~rorcs , t~ s a de fal--

sas alarmas, tasa de rechazos correctos . 

TASA DE ACI E RTOS = P(SI/SN) 

(TA) 

TASA DE FALSAS = P(SI/N) 
ALARMAS 

(TFA) 

TASA DE I~HnOnE S - P(NO/SN) 

(TE) 

TASA DE RECHAZOS = PINO/N) 
CORRECTOS 

(TRC) 
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Para el c8lculo se tienen las siguientes fórmulas: 

TASA DE ACIERTOS = A 

S N 

TASA DE ERRORES = E 

S N 

TASA DE FALSAS ALARJvJ.AS = F A 

N 

TASA DE RECHASOS CORRECTOS = R C 

N 

Utilizando la tabla anterior, para obtener la tasa de 

aciertos, se divide el número de aciertos (30) entre el 

nGmero de presentaciones (36). 

TASA DE ACIERTOS = 30 = 0.83 

36 



Igualmente sucede con el resto: 

= 
T ASA DE ERRORES= 0.17 

15 
TASA DE FALSAS ALARMAS • ---------- = 

36 

TASA DE RECHAZOS CORRECTOS = 
21 

------ = 
36 

De lo que se puede observar que ; 

'fA + TE = (0 . 83) + (0.17) = 1 = 100 % 

TFA + TRC = (0 . 42) + (0 . 58) = 1 = 100 % 

-)1-

0.42 

0 . 58 

Lo anterior siempre debe suceder, ya que , TA y TE es 

la totalidad de presentacione s de "SN " y TFA Y TRC es de 

"N". 

Cuando se intenta incrementü.r e l nGmero de aciertos , 

también se incrementa simultaneamente, el número de falsas 

alarmas , lo anteri o r, se debe al sobrelapamiento de las dos 

distribuciones "N" Y "SN ". 

Donde sea que el sujeto coloque el CRITERIO en un p r~ 

blema , donde se incluy.:t11 estímul os 11mbiguos, algunas de l as 



-32-

decisiones, son castigadas de alguna forma. Esto se debe 

a los resultados totales de la estrategia de decisión (la 

ubicaci6n del criterio). 

Para obtener los resultados comp letos de esta es trate 

9ia , es necesario colocar juntas las tasas de los resulta';:, 

dos , las probabilidades a priori , la matriz de pago y las 

estrategias de decisión. 

La siguiente tabla proporciona, la tasa de aciertos 

(TA) y las fa l sas alarmas para todos los posibles criterios 

en el juego de dados ori ginal . Considerando que se presentan 

cien ensayos , la mitad contiene (N) y la otra (SN). En la 

matriz de pago se ofrece l $ por cada acierto y un cargo 

de 1 $ , por cada falsa alarma. 

Para calcular la gananci<1 neta en un criterio dado , 

las ganancias y pérdidas de cada resultado deben ser calcu

ladas en forma separadas . La ganancia o perdida estan en 

funci6n de la probab ilidad del resultado y de su pago . 

Si no existen pagos o cargos para algunos resultados 

estos no necesi tan ser considerados , por ejemplo , para los 



CRITERIO 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

TASA DE FALSAS 
ALARMAS C%) 

PCSI/ N) 

100 

97 

92 

8 3 

72 

58 

42 

28 

17 

8 

3 

O 

O 

O 

TASA DE ACIER'rOS 

C %) 
P C S I / SN) 

100 

100 

100 

100 

97 

92 

83 

72 

58 

42 

28 

17 

8 

3 
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errores o rechazos correctos que son excluidos en e l ejem

plo déscrito 

La primera etapa para cdlcula_l:" , la ganancia o pérdida 

consis te en determinar la p r o b abilidad de ese resultado. 

La probabilidad est~ c ompuesta de dos partes : La probabi li

düd ü priori del estado del Illcd .i n ,J,mb icnt c , para dctcrmi n ;¡

do resultado (SN para los aciertos y errores ; N pa r a l as 

falsas alarmas y rechazos correctos) y la probabilidad a 

posteriori , esto es l as tasas de res ul tados . 

Así l a probab ilidad de un acierto , e s e l producto de 

la tasa de acie rtos y la p r obabilidad a pri ori de " SN -, es 

decir, P (Al = TA * P (SN) , de la mi sma forma , para los otros 

resultados . 

P(FA) = 1'FA • P(N) 

PIE) = TE • P(SN) 

P(RC) = TRC • P(N) . 

Para a c l arar lo an t erior , se il us trará con un ejemp l o . 

Del ej emplo de los dados , se p retende calcula r la pro -
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babi lidad de aciertos y alarmas , cuando el criterio se 10-

caliza en 6. La soluci6n se encuentra observando la tabla 

que proporciona la tasa de ac i ertos y fa lsas alarmas, para 

todos los posibles criterios , en 6 se tiene , que la tasa de 

aciert os es 97 % Y la de falsas a larmas es de 72 %, en caso 

de que l os c i en ensayos I 50 contenían (SN) y los restantes 

a A(N) . Por lo tanto lo único necesario es transformar estos 

porcentajes a décimales y tenemos lo siguien te: 

.IA) • TA • PISN) • 0 .4 8 

.(ACIERTOS) • 0.97 • 0 . 50 • 0 . 48 

P(FALSAS I\Ll\lUlI\Sl =: 0 . 72 * 0.50 :::; 0 . 36 

P(FA) • TFA •• (N) • 0. 36 

Para c cllcular el promedio de ganancia o pérdida/ensa-

yo para un determinado resultado, se multiplica la p robabi-

lidad del resu l tado por la paga de éste . 

Por ejemplo: CRITERIOS 
B 9 10 

GANANCIA/ENSAYO ACIERTOS $ 0.4150 0.3600 0.2900 

PERDIDA/ ENSAYO <"ALSAS 
ALARMAS $ 0.2100 0 . 1400 O. O 85 O 
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Los resultados anteriores se obtuvieron de la siguien

te forma: Para el crite r io de 8, se obtiene primero la pr~ 

babilidad de aciertos y de falsas alarmas, esto se observa 

mediante la tab l a , en este caso para 8, las tasas son; pa

ra los aci ertos 0.83 y de falsas alarmas 0.42. 

P(ACIERTOS) = TA • P(SN) 

P(A) = 0.83 • 0.50 = 0.4150 

esta probabilidad se mul t i plica por la paga para este resul 

tado , en es te caso es $ 1 . por lo tiln to 

GANANCIA/ENSAYO (ACIERTOS) = $ 0 . 4150 

Lo mismo se realiza para las falsas alarmas, como sigue ; 

P(FALSAS ALARMAS) TFA • P(N) = 0 .42 • 0.50 

P(FA) = 0 . 2100 

GANANCIA/ENSAYO (FALSAS ALARMAS) = 0.2100 • 1 = 0 . 2100 

Para obtener la ganancia neta o pérdida/ensayo pa rn 

un determinado criterio , se debe añadir las ganancias/ensa-
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yo de los aciertos y rechazos correctos, y entonces sustr~ 

er las perdidas / ensayo de las falsas alarmas y errores. 

En el ejemplo descrito, no existe pago para los rechazos c~ 

rrectos y errores. Por lo tanto, es suficiente sustraer las 

~ 

perdidas de las falsas alarmas de las ganancias de los aci-

ertos. Del ejemplo anterior tenemos que. 

La ganancia neta en 8 es: 

GANANCIA/ ENSAYO (ACIERTOS) = 0.4150 

GANANCIA / ENSAYO (FALSAS 
ALARMAS) 

= 0 .2100 

0.2050 (RESTA) 

Por lo tanto la ganancia neta en 8 es 0.2050 

Lo mismo se realiza para 9 o cualquier criterio. 

La ganancia neta más alta esta en el criterio de ~' 

se puede decir que es la más alta, puesto que la ganancia 

es menor en 8 y en 10 , es decir en ambas direcciones. 

Las estrategias de decis ión se pueden tomar a través 

de varias formas. Una de ellas, es por medio de l a matriz 

de pago. La estrategia de decisión en este caso, depender~ 
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de las consecuencias , pura un r c!? ultndo es cualita.tivllJne nte 

o cuant itat ivamente más importante que los otros. 

Una segunda forma, es a través de la probabilidad a 

priori. Si la probabilidad de uno de los estados del medio 

ambiente, es muy pequeña , entonces el pago para los resulta 

dos del medio ambiente puede ser ignorado. 

Sin CIH.lJ':Ugü, la estra tegia de decisión puede también 

ser independiente de la matriz de pago y de la probabil idad 

a priori . El sujeto puede ser instruido para utilizar algu

na estrategfa de decisi6n específica. 

Hasta ahora se ha visto que el observador coloca e l 

criterio con el obje t o de ma'ximizar la ganancia neta , sin 

embargo existen otra reglas de decisión, algunos sujetos 

pueden trabajar para máximizar su ganancia sin tomar en cuen 

ta las pérdidas . 

Otra posible regla de decisión es la de m{nimizar las 

pérdidas, po~- ejemplo: La regla judicial que establece que 

es mejor dejar 100 hombres culpables libres a tener convicto 

uno inocente , este es P0l.- ejempl o para mínimizar l a percli -
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da de falsas alarmas . 

El viejo proverbio "Es mejor haber amado y pérdida y pérd1:,. 

do q ue nunca haber amado " es un ejemplo de la regl a de de

c isi6n parü minimizar las perdidas de los errores . 

En r esumen , las tres variables que pueden modificar 

el criteri o del sujeto son : 1) La Probabilidad a Prior i 

de las presentaciones de n ~a,, " y " SN " ; 2) La Matriz de Pago 

y 3) la Regla de Decisión util i zada . 

Existe sin embargo , un a c ua rt? variable, que puede m~ 

dificar el criterio del sujeto , consiste en indicar al su 

jeto que coloque su cr i terio flexible o e s tri cto. 

La forma m~s común para representar gráfi camente v a 

rios criterios , es por medio de la utilización de l as cur

v a s ROe ( Receiver Opera tin g Charac teristics) , en l as cur

vas Roe se muestra la relaci6n entre l a t asa de ac ie r t os 

y la tasa de falsas alarmas , para todos l os criterios sobre 

un conjunto de distribuciones (N y SN ). 

En la f i gura 9 . se mues tran los p untos de los criterios 

en ~ , 'ª- , y 6. 

• 



TASA DE 
ACIERTOS 

100 

80 

60 

40 

20 

---.l.------····----A·----·--······--'--··---·..L.·---~--··--' 

20 40 60 80 100 

TASA DE FALSAS ALARMAS 

Fig. 9 . Puntos que pertenecen a los tres 
diferente s criterios, 6, 8 y 9. 

• 
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Si se grafican todos l os cri terios , se obtiene que 

t odos los puntos c ae n dentro de la misma curva , esta es 

una característica de una curva "ROe " para cualquier con--

junto de distribuciones, todos los puntos de TA y TFA deben 

caer a lo largo de una sola curva. 

IZT. 1000 371 
Cuando se mide a lo l G'. rgo de la curva, un cierto cri te -

rí o se est~ r."efiriendo al sesgo de respuesta, esta es una 

medida que indica un a tendencia a responder de una fo rma 

más que en otra . 

Una tendencia a responder "SI" pod ría producir un ses-

90 de respuesta en una d i rección, mientras l a t endenci a pa-

ra responder "NO" o un criterio estricto , podría producir 

un sesgo de respuesta opuesto. 

Un indicador de la discriminaci6n entre l a s distribu'" 

ciones de "N" y " SN " por parte del observador, es el que se 

den6mina dentro de la 'l'eoría de Detecci6n de Señales , como 

la SENSIBILIDAD DEL OBSERVADOR Y se representa por medio de 

"dI" ( d prima). 
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Para il ustrar a q ue s e l-c fiel'c el concepto de sensibi-

lidad , se utilizará el juego de los dados, Ahol-a en lugar 

de u tiliz a r el dado especial, con tres caras con tres pun-

tos cada una y las tres rest a ntes en blanco,se emplea un 

d(ldo especial , con tres caras en blanco y l as tre s restan-

t es con c i nco puntos cada una. (ver f igura) 

o DDD r-:-'l 
L...:.,J 

n 
L~ 

La d istribución del ruido (N) (establec i da por l os da -

dos regulares y la s caras en blanco de l dado especial) per-

manece igual con los valores en tre 2 y 12 

La distribución " SN ", cambia con respecto a la origi-

nal, e n la fig ura ~~1. se mues t ran las distribuciones. 

Como se puede observar I existe menos sobre lapamien t o 

en t r e las distribuciones I que en el juego con e l dado ante-

rior . Ahora se tiene la s eguridad , de que e ntre el ~ y el 

6 pertenece a la dis tr ibuci6n "N" y q ue de l 13 al 17 es 
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z 
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~ 
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u o r:: 

J \ \ 
- - - - - ·-- ···------· ¡ __ . ____ L_ ____ j ________ , ______ .. (_ _ ___ t.__ . - 1 .. _____ J._ _ ______ J _________ _ .., 

2 4 6 8 10 12 14 16 18 

TOTALES 

Fig. 10. Las dos distribuciones, c o n el nue vo dado 
con tres caras en blanco y las tres restan 
tes con cinco puntos cada una. 
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la distribuc ión "SN". Por lo q ue existe ambiguedad e ntre 

el "2 y el g . 

Una fo rma de refe r irse a la relaci6n de la magnitud 

de la se i1al con el ruido como fondo, es e n termines de una 

razón s e ñal-ruido . 

Si se ob serva en el nuevo j uego, existe una mayor ra

z6n señal-ruido , q ue en e l original. Con el mismo ruido Los 

dados regulares y las tres caras en blan co , de l dado espe-

cíal) una adici6n de cinco puntos produce una señal m:§.s 

f uerte I que l a adición de tres puntos. 

En l a s iguiente tab la , se IIlUCStXill1 las tasas d e aci e r 

t os y de falsas alarmas , del juego o r iginal y del nuevo. 



CRITERIO 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

3 CARAS 

TFA (%) 

100 

97 

92 

83 

72 

58 

42 

28 

17 

8 

3 

O 

O 

O 

O 

O 

CON 3 P'rS . 
TA ( %) 

100 

100 

100 

100 

97 

92 

83 

72 

58 

42 

28 

1 7 

8 

3 

O 

O 

3 CARAS 

TFA (% ) 

100 

97 

92 

83 

72 

58 

42 

28 

1 7 

8 

3 

O 

O 

O 

O 

O 

CON 5 PTS . 

T A ( . ) 

100 

100 

100 

100 

100 

100 

97 

92 

83 

72 

58 

42 

28 

17 

8 

3 
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Como se puede observar en la tab l a , que la TF1. en cada 

criterio es la misma en ambos juegos , :n.a TA en c ada criter i o 

siempre es mayor en e l juego nuevo . 

Si se grafican y comparan las curvas , q ue producen l os 

dos juegos , el jugo nuevo producirá una nueva curva que se 

acerca mas a la esqui na superior izq uierd a de la gr&f i ca , 

p a. ra los mismos criterios . 

En resumen , la curva superior (juego nuevo) representa 

una mayor sensibilidad , es decir, para cualquier TFA , l a 

'rA es más alta para el juego nue vo . 

Cuando se calcula la TA y 'J' FA , basud as e n l as di s tri

buciones teóricas de frecuencias , se es t a descri.bi endo la 

conducta de un Observador Ideal. Esta con sideracíon de l 

comportamiento pe r fe cto racional sobre las bases de una 

comprensi6n completa de las probab ilidade s y de la perfecta 

percepci6n de la magnitud del estímulo . 

S i el observador , en el juego de dados, piensa q ue el 

total fue siete, cuando e n realidad fue once. La conduc t a 

de res ponder " SI " o "NO" podrí¡¡ ser afectild<:l. Así sí s e p r~ 

senta , el juego de l os dados r a un observador. real , y no 
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se le olvidat1 las respuestas, a través, ele muchos ensayos 

se podría cncontr.:lr que la conducto. del obscrvo.dor real se

ría similar a la del Observador I deal , Entonces se podrían 

grtlficar Ulla curva UnDe" y compararla con l a del observador 

ideal , se notaría que la curva "ROe " del observador real, 

podría es t ar más ale jada de la esqu ina superior izquierda 

de la gr~fica . Esto representa una menor sensibilidad . 

La conducta del observador ideal podrí a representar la sen

sibilidad máxima posible, para las distribuciones. 

Los canIDios de sensibilidad son indicados por puntos 

a lo largo de curvas diferentes, y los camb ios de criterio 

es tán indicados por puntos I que cae n a lo largo de la mis-

Existen dos formas para cuantífica r la sensibilidad , 

una es a partir de l as distrib u ciones y la otra por medio 

de las curvas " ROe. Si se observa que l a media de l a distri

buci6n " SN" ( / l{ SN) menos la media de la distribuci6n " N" 

()< N) es mayor para una raz6n señal -ruido más grande , como 

es en el caso de l juego nuevo , si se divide e s t a diferencia 

()L SN - fi N) para cada conjunto de dis tribuciones , por l a 

desviaci6n est('indard de la distribuc i 6n "N" se obtendrá la 
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medida de sensibilidad den6minaua d ' 

En las curvas ROe, la sensibilidad (d ') representa el 

área entre la curva ROe y la línea diagonaL La diagonal 

(probabilidad) parte del punto donde TA y TFA son virtual-

mente cero y finaliza donde anIDas tasas son 100 % (nota : 

El cero y el lOO, sob re un a g ráfica de detección de señales 

no son usados , porq ué son artificios de procedimiento , más 

que informaci6n verdadera). En c ualquier punto sobre la día 

gona1 , TA Y TFA son iguales . 

Para obtener d' , por medi o del área bajo la curva en 

una c urva ROe, se han desarroll ado tablas de sensibilidad 

cor re spondientes , a cualquier conjunto de tasilS de aeie l- tos 

y falsas alarmas . 

Swets (1964) incluye unÜ. tabla en el 5pendice de su 

libro " Signa1 Detection and Recognition by Human Observers " 

Existe otra tabla , realizada por Hochhaus (1972 ) pro-
, 

porciona también los índices de sensibilidad , y unicamente 
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requiere un poco de Aritmética. 

Para c&lcular d ' primeL"O se encuentran los valores 

de la columna A la cual corresponde a las tasas de acie~ 

tos y falsas .:tlarlll.:.1s . Si la '1'/\ o 'l'l·'j\ es meno r que O. SO, ~c 

calcula el recíproco (restando de uno) posteriormente se 

busca s u valor en la columna A y en tonces se le asigna, un 

valor de signo negativo . Después de que se tienen los valo-

resde la columna A , se resta los valores TFA de TA . 

A(TA) - A(TFA) = d' 

En la tabla , además aparece la colunma ~ que propo r

ciona el índice del Sesgo de Respuesta , para cualquier t asa 

de aciertos y de falsas al armas . 

El sesgo de respuesta , es otra forma de hablar, acer-

ca del crite rio establecido por el observador. 

El índice del crit.erio de respuesta establecido por 

un p unto en una curva Roe se denomina c3 (Beta) . t3 es una 

medici6n sobre una escala construida con valores de 1.00 

para el punto donde no lexiste el sesgo (criterio), para va-

lores menores que 1.00 di r i giendo , el criterio para respo~ 

der "S I" (criterio flexible). y para valo res de 1 . 001 y 
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" dirigido para respoder "NO" (criterio estricto). 

Para determinar B ' el primer paso es localizar el va -

lor en la columna ~ , de la tasa de aciertos correspondien -

te Y entonces dividirlo por el valor de la columna B corres 

pondiente a la tasa de falsas alarmas . 

= B(TA) - B(TFA) 

Hasta ahora se ha revisado , el procedimiento conocido 

como " SI" Y "NO" , es decir, a l sujeto , se le l-'ide que respo!]. 

da , afirmativamente o negativamente , si pe rcibe la presenci a 

o ausenciá "de un estímulo dete r min a do , denominado, señal. 

Este es el procedimiento que m5s se emplea dentro de 

la psicofrsica . Dentro de la Psicofísica también existe 0-

tro procedimiento llamado lretodos de rangos r este método 

permite permi t e obtene r varios puntos de en una sesi6n 

experiment a l. En este método , al obser vador se le indica , 

que jerarquerize un evento sensorial, en terminas de un ni -

vel de c o n fianza, acerca de la presencia o ause nc ia de la 

s e iltll en 1 \1 '];11' \1c 1.1 rc::;pllcst,-l simp le dc " S1 y '·~NO ". 
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Las escalas utilizadas , para jerarquizar son de varios 

tipos, las más comune s, son las que utilizan porcentajes , 

los cuáles representan el grado , con el cuál el observador 

expresa su certeza 9 por ej emp l o ; 0 -20 %, 21 -4 0 . 4 1 -60 , 

61 - BO , 81 - 100 % ) . Otro tipo de escala es el que s e utí 

liza , un sistéma numérico simple (por ejemplo ; del 1 al 6) 

donde el 1, indica incertidwnbre y el 6 muy seguro. 

La caractefística que identifica este método , es que 

al o bservador se l e permite dar una respuesta , la c ua l es 

seleccionada de un grupo de respuestas alternat i vas y es t as 

manifiestan la certeza del observador en la decisi6n que 

1-ea1iza . Cada n ivel de certeza re presenta un criterio dife

rente . Por ejemplo en una escala d e se is puntos . 

6 - SI Huy segu ro 

5 - SI - seguro 

4 - Si - No seguro 

3 - NO - No seguro 

2 - NO - seguro 

1 - NO - Muy se g uro 

Cada una de estas :I:"espuestas se pueden hacer , en prese!:l,. 

cia de SN o N. Para ilust rar este método segui remos e l e je~ 



-48-

plo. En la sig uie nte t abla s e p roporcionan las d istribucio-

nes de re spues t as de un ob serv ador , pa ra e l juego de d ados 

en donde el dado especial tiene tres caras en blanco y las 

restantes c o n t re s puntos cada un a . 

RESPUESTAS BLANCO (N) THES PUNTOS (SN) 

6-s:i!::-muy s eguro o 17 

5-si- seguro 17 41 

4-si-no seguro 11 14 

3-no-no seguro 30 20 

2-no- se g uro 25 8 

1-no-muy seguro 17 o 

TOTAL 100 J.00 

Para obtener la tasa de aciertos y de fals as al armas 

n 
y gráficarla s como l~ en una curva ROC, se t ienen que agru-

par todas las respuestas de un nivel de seguridad mayor. 

Para encontrar el núme r o de aciertos en el rango 1 del eje~ 

plo, se in c luye n los a c i ertos de l rang o ~ y ~· por lo que 

se toman en cue nta la f r e cuencia de cada rango y s e forma 

la frecuenci a a cumul a d a , iniciando en e l criterio e s t rict o 

(nota: esto proporciona l as tasas de aciertos y de fals as 

a larma s, menores y por l o tanto , el punto inferior en la 
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curva ROe) . 

N SN 

6 o 17 

SHj 17 58 

4+5i,6 28 n 

3+4+5+6 58 92 

2+3+4+5+6 83 100 

1+2+3+4+5+6 100 100 

Ahora se convierte, la frecuencia acumu lada en frecuen 

cia relativa o probabilidad . 

nANGO 'l'FA ']'/\ 

6 O 0 . 17 

5 0.17 0 . 58 

4 0.28 0 .72 

3 0.58 0.92 

2 0.83 1. 00 

1 1. 00 1. 00 

La curva HOC se muestra e n 1.":t fig ura 1 1 - c o n los d i 

ferentes r angos acumu lados . 
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Fig. 11 . Mustra l a curva ROC con d iferentes rangos 

acumulados. 
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Los p unt.os en 1.:.1 qr5f i c.:t SOH cquiv u lentes a cadll cl:ite-

r i o (~ 

6 + 5 cl"i terio en 10 --
6 + 5 + 4 .. .. 9 

6 + 5 + 4 + 3- .. .. 7 

Como se puede not a r no existe di ferencia entre las cur-

vas Roe produ c i d as , por l a madi ficación de la matriz de p a -

90 Y la producida po r el mé t odo de rangos. 

Generalmente , e l método de rangos , se emplea en cxperi-

men t es con sujetos humanos, s i n cmb;¡rgo , Blough( 1967) lo 

utiliz6 con animales (ratils) . 

La util i zación del método por rangos , h u s ido hecha por 

Mauldin,Layng y Karp (l979) en un experimento, e l CUi..;.l i nten-

taba de t erminar la sensibilidad de l as mujeres hacía los men-

sajes sexua l es no-verbales (o el l e n guaje se xual del cuerpo) 

emitidos por l os hombn:!:s . Los ffi0. tl ~;, .... jcs nO- V('rb i ll es fueron 

defin idos por un texto, indicando los gestos a utilizar, por 

ej emplo , " puchero, mientras se acaricia la barba , con las 

piernas cruz adas en los tobillos " 
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El me nsajero era instruido , para envia r el mensaje , a 

veces con intento sexual y otre as con i ntensidad ne utral . 

A las observadoras se les presentaron 150 ges t os en cada s e 

si6n , y se les pedía que jerarquizaran los mensajes , por e l 

intento sexual , las sesiones f i nalizaron cuando el índice de 

sensibi l idad (d ' ) a l canzab a un estado estable . 

Las tres condiciones del experimento f ueron : 1) Línea 

base , en esta fase s e prese n tab an periodos de cuide blanco 

en f orma alea t o rill ; 2)" El ruido blanco se p r esentaba cont i~ 

gente a las f alsns al a rmas y 3) El ruido blanco se p r esen ta

ba c on t ingente a los errores . 

Los pe r iodos de ruido blanco , eran de un son i do desagr~ 

dab l e y en las condiciones ~ y l a los observador es se les 

indicaba que el ruLdo blanco signif icaba error . 

La escala utilizada fue : 

6-SI-Muy Seguro 

5 - 51 - Seguro 

4-SI-N o Seguro 

3-NO-No Seguro 

2 - NO- Seguro 

1- NO- Muy Seguro 
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En el experimento las distribuciones fueron: 

N Mensaje NO - Verba l Neutral 

SN Mensaje NO -- Verb a l Sexua.l. 

Las mat ri ces de pa go para las condiciones 2 y 3 se 

mue stran a continuación: 

CONDICION 2. 

t.::st.:tdo de l Mcüio /\mlJi entL' 

NHJTHJ\L S.EXUAL !.------- ... 
¡ Falsa Alarma 

. .. ----·------ ---¡ 

1 

Aciertos 

Resµiesta 

SI 
¡ : 
1 

Ruido Bl anco 1 

i------- ..... -- ~ - -- ------ ¡ 
1 1 

J :Rechazo Corree l 

l_ - ___ ro. -- ~roc ............. _J 
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COND IC ION 3 • 

Estado del medio ambiente 

NEUTRAL SEXUAL 

SI 

r -------·---r-·-·-·· ··-·-----------1 
Falsa Alarma 1 Acierto , 

1 1 

1 ! 
Respuesta r------------- - ~--------

~:~~~º \ Error NO 

L ______ _l:~~o~lan~J 

<' Los efectos probab l es d e l e xper imento serian : 

En la linea base, el sesgo de respues ta de e ntrada, podría 

prevalecer (probablemente bas ado en la historia del observa-

dor) . 
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En la condic i ó n ~ , se podría esperar un criterio estri~ 

to, es de cir , la observadora, tendería a responder "NO" 

lo cudl traería como consecuencia, un bajo número de aciertos 

y de falsas alarmas. 

Y por último en l a condición "ª-' se podría producir un 

criterio flexible , es decir , una tendencia a responder "SI" 

l o que o casionarí a un alto n úmero de aciertos y de fal s as 

alarmas. 

En este experimento , para la construcción de la curva 

ROC, es necesario obtener las tasas de aciertos y de falsas 

alarmas. Para realizarlo se sigue n los siguientes pasos . 

En primer lugar se cuentan el número de resp uestas en 

cada rango , en la presentación de N y SN. En e l e jemplo se 

tienen las siguientes: 

RANGO N SN 

6 4 29 

5 6 14 

4 7 3 

3 13 2 

2 8 2 

1 12 o 

5 0 50 
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Ahora se convierten a f recuenc ias ucumul lldas . 

RANGO N SN 

6 4 29 

5 10 43 

4 17 46 

3 30 48 

2 38 50 

1 50 50 

TOTAL 

50 50 

El tercer paso es t ransform.:ll- est.:1S frecuencias en fre 

cuencias relat i vas . 

RANGO N SN 

6 0 . 08 0 . 58 

5 0.20 0 . 86 

·1 O. ) /\ 0 . 92 

3 0.60 0 . 96 

2 0 . 76 1. 00 

1 1. 00 1. 00 



-56-

El sig uichtc p..-iso es q.r5fi. c ;1r la c u r v l'.l noc. 

100 

90 o 
-----------1 

o 
80 

70 

60 

TA 
50 

40 

30 

20 

10 

........___.__. _ __.___.____._ __ ~ _ __ _.__ __ _J 

10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 

T FA 
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La scsion finaliza, cuando e l ~roblema es tratado como 

un procedimiento " SI - NO " . Cuando se suman las respuestas "sr " 

(rango 6 , 5 Y 4 ) con las N p r esentaciones se obtienen 17 

( 4+6+7=17) y con las presentacio nes de SN es 46 . . por qué 

29+14+3=46 . Si dividimos cada uno po r las c i ncuen t a present~ 

ciones , tenemos que la tasa de falsas a l armas es 0. 34 y la 

tasa de uciertos es 0 . 92 

Para ub t ener d ' y @ se ut ilizan las tablas de Hochhaus 

y se tiene lo siguiente: 

d ' -- 1.4050 - ( - 0.4124 ) = 1.8174 

d J = 1 . 82 

para (3 0 . 14866 = 0 . 406 
:: ------------

0.36641 

La tabla ~ . esta basada en consideraci ones , sobre l a 

normalidad de las distribuciones del l-uido y del ru i do más 

señal . s i n embargo en la mayor í a de las condiciones r e ales 

no e x isten razones para considerar esta suposici6n co mo ver 

d.:ldera . 
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Dentro del análisis de detección de señales existe un 

procedimiento para la comprobaci6n, de las suposici6nes de 

la distribuci6n normal y la igualdad de varianzas. 

La primera etapa de este procedimiento , consiste en nor 

malizar la curva ROe , esto signífica, que la curv~ Roe es 

grtificaua sobre papel gráfico de probabilidad , puesto que las 

distancias entre las lfneas del papel probabilidad no son 

iguales , sino dete rmi nadas por una distri bución normal, sí 

esta es verdadera, la curva Roe se transforma en una línea 

recta . 

En lo que se refiere , a la igualdad de las varianzas 

en la curva normalizada en el papel probabilidad, esta e xis

tir! , si la pendiente, es igual a uno ( 1), por lo tanto N y 

SN , tienen iguales varianzas. 

Sin e mbargo, si las condiciones de distribución normal 

de SN y N , Y la igualdad de varianzas , no se cumple . Existén 

dentro del anális de Detecci6n de Señales, un gran número de 

técnicas, utlizadas para n~dir la s ensibilidad y el crite rio 

de rcspuest.l , l.Js cu;)les no dependen , de los supuestos uc 

normalidad , como a lgunos autores ]) ;:30 mencionado . Green y 
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Swets (1966); Grier (1971) y Hode s (1970). 

Una medida de sensibilidad, la cual utiliza únicamente 

el supuesto de la normalidad, pero no el de la igualdad de 

varianzas, hace uso de las tablas que utilizan paraª'~ es-

ta medición se denómina de' . Para obtener su cálculo, se 

gráfica una curva ROC normaliz ada. La línea de mejor ajuste 

se analiza para determinar donde intersecta, la diagonal ne -

gativa. La tasa de aciertos y de falsas alarmas son determi-

nadas, en el punto de intersección y en seguida se utiliza 

el mismo procedimiento "SI-NO" para cálcular de' 

Por otro lado, si no se consideran, que se cumplen las 

dos suposiciones, la normalidad y la igualdad de varianz a s. 

Grier (1971) ha d e terminado fórmulas para obtener una mc di~ 

ci6n de sensibi.lidad, den6mi.nada A' y la medi.ci6n del cr i.te
;l'' 

rio de respuesta s e le den6mina ( ~ 

Y se pueden c§lcular con las siguientes fórmulas : 

( y ·- X ) ( 1 + y -x) 
A' - + 

2 4 y ) ( 1 - x) 

y (l-y) - x(l-x) 

y(J.-y) + x(l-x) 
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Donde ~ = la tasa de acic rto~ y 

x = la tasa de falsas a l armas . 
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CAPITULO II 

LA 'rEORIA DE DETECCION DE SE:~ALES y LA 

CONDUCTA OPERAN'l'E 

El interés que demuestran los psicológos , e n el marco 

de la Conducta Operante 1 por los métodos análiticos surgidos 

de la Teoría de Detección d e Señales, se ha incrementado en 

los últimos años , observandose estos , en cada véz un m'ayar 
, 

núme r o de inves t igaciones , publicadas en revistas especial.f. 

zadas como el JEAB. 

Algunos inves tigadores dentro ele1 marco operante, han 

indicado la existencia de alguna s simi l itudes , entre la inves 

tigaci6n en Conducta Operante y la teoría de detección de 

señales , entre ellos se encuentra principalmente Nevin (1969) . 

Ot ro autor de gran importancia por la continua utili-

zaci6n de los métodos surgidos de la Teoría de Detecci6n de 

Señales , principalmente en Clínica, es Israel Goldiamond 

'1962) quién seña la varias similitudes. 
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La primera es , que ambas , la Detección de 

Se ña le s y la Conducta Operante , enfati z an en un control ri-

g urasa del medio ambien te , el cu~l se puede alcanzar, me dia!}.. 

t e la utilizaci6n de equipos automáticos , e n la p rogrdma~ -

ci6n de los cs t .'lmulos y e n el. registro de las respuestas . 

La segunda, se refiere al n(~ro de sujetos que se ut i-

1izan e n la s investigac i ones , y que en ambas, son pocos los 

sujetos estuc1 i.:-. dos , durante un 9ran nGmcro de sesiones. 

La terce ra , se observa en la terminología utiliz a da en el 

lábora tor i o , p ué s ambas , tiene n dentro de sus repe rtorios , 

/ . terrnLnos como ,es tado est a b l e , metodología de un solo su j e to 

( N=l ) . 

La c uarta, qu izas la m~s importante, es que la caracte -

r ística principal d e la Teo ría de Detección de Señales , en 

la que hace contacto con la Conducta o pe r a nte , es en lo que 

se refie re , a la utilización de la Retroalimentación, es de -

cir , se ind i can a los suje t os e xperimenta l e s, e l tipo de 

consecuencias que tendran , la s dife r e ntes r espues ta s ante 

los estímulos . Cosa que no s ucede con l a in ves t i gación Ps i 

cofísica Cl ~sic a . 
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La retroal imentación consiste e n dos tipos de conse-

cuencias, un estímulo reforzador- y el cas tigo. De pendiendo 

de las respuestas del s ujeto , .l¿l primera para una l-espuesta 

correcta y la segunda para una incorrecta _ 

, 
Una quinta similitud se encuent ra en la metodología 

empleada , el experimento b~sico utilizado en la Teorí a de 

Detecc i 6n de Seiiales , es el experime nto den6minado " SI-NO" 

en inglés se le conoce como " YES - NO ", este procedimiento 

se i den tifica con un programa múltiple, el cu~l e s tá clas i 

ficado como un programa complejo , y está definido , como a-

quel p r ograma que está consti,tuido por dos o mas progra mas 

simpl0.sv cada programa está acompa ñ ado por un estímulo dis 

crimi n at ivo diferente, el cUi)l est.:l p _l'esente t anto tiempo 

como e l programa esta operando , y en donde se programa un 

estímulo reforzador p ara cada programa , éstos se puede n pr~ 

sen t ar en forma alternada o azarosa. 

El e xperimento "S I - NO " de la 'I'eoría de Detección de 

Señales , incluye dos clases de es tímulos ; 1) La señal sobre 

l.Jp.1da a l r uido y 2) e l r. uido Gni c.:JJIlcnte. y do s clases de 

respuestas; "SI " (La seijal est~ p r esente), y 2) "NO " (La sc-

ñal esta a usente)_ 
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EXistiendo cuatro eventos po sibles , como y a se ha vis 

to en el c a pítulo anter i or , los aciertos y rechazos corree 

t o s tienen c o mo consecuencia, estímulos reforzadores , y por 

otro lado, l a s falsas alarmas y los errores tienen como con 

secuencia el castigo . 

En terminas del programa múl tiple, e n presencia de la 

señal el reforzamie n to positivo para una respues ta " SI " es 

programad a concurrentemente c o n el castigo para la respue s

ta alternativa "NO". 

'l'rc s ti un 1~::; vari ab l es pri !l(:ip ~llc ti l,jue intervie nen, e n 

u n e xper i mento "SI-NO". La primera es la probabilidad a 

prior i de la señal, la cual determina la frecue n cia r e lati 

vade e xposici6n a las contingencias; La segunda es la can

t idad de reforzador o castigo, el cual puede programarse 

independi entemen t e para cada contingenci a ; y la tercera se 

r e fiere a la regla de decisi6n Lutilizada por el suje t o . 

En el contexto de l a conducta o pe r ante se encuentra 

la mayor diferencia entre la psi co física Cl§sica y la Teo 

ría de Detecci6n de Señ2.le s , en t e rmina s de las conside r a 

ciones acerca de la naturaleza del Cont r ol de Estímulo s . 
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La teOl".'(a cli3.sica considera las respuestas de detecci6n 

estan bajo el control de los estímulos , en la mayorá de los 

ensayos, sin embargo , la Teorí a de Detecci6n de Señales , to

ma en consideraci.6n , que el control de est ímulo s de las res 

puestas es compa rtido con otras variab les . 

Las variab!es que afectan el cri t erio de respuesta del 

sujeto, son tres principalmente como ya se ha mencionado an 

teriormente y son : 1)- La probabilidad a priori de la prese~ 

ación de la señal; 2) las consecuencias de cada respuesta 

y 3) la regla de decisi6n . 

Las tres v¿lriables, han sido IUllnipul.J.d.Js en exper.imen ~ 

tos con sujetos humemos, comprobando que alteran, el crite~ 

río de respuesta del observador. En l os experimentos se va

ría la probabilidad de presentaci6n de la señal y modifican 

do el criterio de respuesta se afecta la probabilidad de res 

puesta de detecci6n, concluyendo lo anterior, es posible la 

predicción del comportamiento del observador . 

Dentro de la metodologíá que se emp le a en la Teoría de 

Detecci6n el!.' Señales , se ha tr.:tb<JjiJdo con sujetos · infruhu

manos . en el marco de la Conducta Operante , manipulando las 
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vari ables; fuerza de l a señal , probabilidad de la señal y 

las contingencias de re f orzamiento. Estas variables son fa~ 

ci lmente ma nipulab l es , en experimentos de discrimin aci6n , 

utilizando .:.tnill\¿¡les como s ujetos c xperimentllles , y ade más 

se pueden rea l i zar e xperimentos con miles de respues t as , lo 

que permite l a ut ili za c i6n del a n álisis por me dio de la 

Teoriía de Detecci6n de Señales . 

E l objeti vo de l o 3nterior ha se rvido p a r a c l arificar 

105 proces os sensoriales y además para conocer me jor, l as 

interaccj_ones de las variables que cont rolan la conducta. 

En l os trabajos con sujetos humanos , es tos son considera 

dos que tie n en informaci6n, a cerca de la di s tribuci6n de l o s 

e ventos de e ntra da y los cuales i nte nt a ran tomar decisione s 

r acionales , con e l objeto de a lcanzar, el mayor número de 

respues tas corre cta s . 

'l' r<lb,ljanuo Go n .Jnima l c s como ~ ; u jctos s e puede ob tener 

in f ormaci6n comparable a la q ue se obtiene con suje tos hum~ 

nos , como por ejemplo en el estudio real iz ado por Boneau y 

Cole( 1967 ) los cuales demostraron que si el suje t o ajusta 

sus respuestas para obtener más cantidad d e comida, por me -
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nos trabajo , su contacto con las conti n ge n cias de reforzami 

ento , pueden proveer i n formación comp.J.rable a l a disponible 

para el suje t o humano comp l etamente informado . 

La Teoría de detecci6n de Señales considera que los en

sayos , son estadísticamente hom6geneos, esta consideraci6n 

es rara v6z mencionada en est udios con humanos , pero e n los 

estudi os con a nimales , debe ser considerado con cuidado I do!]. 

de en ocasiones , a lgunos lapsos de atenci6n parecen inevi ta

b les. 

Como a los anima l es no se les puede pr-oporcionar instru 

cei anes , como serían las reglas de l a tarea y para la adop

ción de un criterio estricto o flexible , en su lugar las 1n5-

truccioncs son tr.ünsmitidas a través de las dependencias 

y contingencias de reforzamiento , las cuá les son también de 

termi nan te s del criterio de respuesta del s u jet o . 

Si el experimento que se r eal iza, es para evaluar la 

capac idad sensorial, los datos y e 1 procedimiento debe n ser 

dirigidos para compensar, l os efectos del sesgo de respuesta 

(Bias-Res ponse) . Si por otro lado, el interés radica en el 

criterio, el experimento y el análisis de datos debe compe~ 
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sar los efectos producidos, debido a la fac i lidad o dificu

ltad de la discriminaci6n y los cambios en la misma duran

te el curso del experimento (Wright & Nevin , 19 74) . 

En los estudios recientes con animales , en los cuáles 

se ha empleado el análisis de detecci6n de Señales , pocos 

de estos han utilizado el análisis como una ayuda e n la de 

terminaci6n de las funciones sensoriales . 

Wright (1972) re11z6 un estudio , sobre la discrimina 

ci6n de longitude s de onda, con pichones, en el cuál un P.!. 

catazo en una tecla ,sí las dos longit udes de onda , un a de 

muestra y la otra de compa r aci6n/eran las mismas y:en la 

otra t ecla si eran diferentes , con el objeto de encontrar 

el cambio de criterio , que es neces ario para generar las 

curvas ROe . Hright (1972) vario l a prob abilidad relativa de 

reforzamiento para las respuestas a las dos teclas. 

Postcriormemte Wright (197 4) utiliz6 los resultados 

anteriores p ara desarrollar un modelo de discriminaci6n, que 

integra l a teorí a de detecci6n de señales con el punto de 

la función Psicométrica Cl ás i c a . Argumentando que cuando la 

discriminación es medida bajo condiciones de i gualdad de 
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criterios, la función Psicomé t rica es una línea r ecta , si 

es gráficada con d ' como un a fun ción de la di f e r c nc ia ele 

es tímulos . 

Estudios l levados a cabo por Clopton ( 1972) Y 

Elsemore {1972} ejemplifican l a manipulación del criterio 

a través de los cambios de probabilidad de la p r esentación 

de la señal, m.5.s que de la probabilidad de reforzamiento . 

Lus m UllOS dL~ CJop t u n (liJ7'2) düa:ril1linD U ~1I1 i nc r elllento::.; 

en la intensidad del ruido. Los de Elsemo r e , fueron entre

nados a presionar una palanca para los estímulos de larga 

duraci6n y o tra palan ca para du rac i ones más pequeñas . 

I::hi lllo rl.~ , ubtuV0 011 c ül\lI.Jiv UI..! criterio haeLa l us J o~ 

palan c as . también an.::llj.z6 la in t erucci6n entre la probabi

lidad de reforzamiento , sobre la s dos palancas . Demostrando 

que el criterio óptimo de respuesta, que m~xirniza l a proba

bilidad de r eforzamiento , bajo estas circunstan cias , está 

muy de cercu al cri terio üctuCll quv 61 observó . 

En la obtenci6n de los datos para la construcci6n de 

l as c urvas ROe, a trav~s de la manipulación experimental 

del criterio del s u jeto , se requiere gran cantidad de ens a -
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yos, en cad a uno de los valores de la variable de criterio. 

En Psi co física humana , el método que p roduce estas CU~ 
/ 

vas más rapidameD.te es el Metodo por Rangos (Ratin g t1ethod) 

Este método considera que el sujeto tiene varios cri terios 

al mismo tiempo , cada uno controlando una r espuestil que 1n-

dica un grado de certeza , acerca de la sena l . Así por eje~ 

pIo si la senal no es lo suficientemente fuerte para hacer 

que el sujeto responda "SI", esta muy segur o de que la se-

nal estuvó presente, o aun , si la señal estuv6 presente 

p uede todavía hacerle responder I si una señal p udo h aber 

estado presente . Cada uno de estos grados de certeza , ora!,!. 

90 representa el efecto de un criterio diferente y genera 

un punto sobre la curva Roe para una señal con deter.mi nada 

fue rza. 

Este método por rangos f ue aplicado por Bl ough (1967) 

considerando a la tas a de picoteo de los pichones como un 

índ.ice que ref leja su r an90 de un estímulo. El estudio, u --

tiliz6 estímulos sobre un contínuo de longitud de onda , el 

conjunto de estímulos inclufan un solo valor .§.+, las pre 

scntaciones las cuales fueron entr.emezcladas , con gran nú-

me ro de presentaciones de S , si l a tasa de respuestas era 

muy baja , al pichon se le consideraba que estaba ' bilstante 
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seguro , de que el estímulo que refuerza no esta presente, 

mientras si la tasa de respuestas es muy a lt a , el pichon 

esta seguro de que e l estímulo que refuerza estuv6 presente. 

Una sola curva Roe c orresponde a un estímulo particular 

(señal) que d ifiere del S+ (ruido) . Cada punto a lo largo 

de una curva , está basada en la proporción de ensayos que 

p roporcionan una tasa de respuestas al S+ o al estímulo en 

cuesti6n . 

Yil ge r y Duncan (1971) trabajando con animales , han u-

tilizado la latenc.ii1 de las re spuestas como una me dida de 

r a ngo . 

De ntro del contexto de la in vestigaci6n de condicionami

en to, en las tareas de discrimi na c ión de varios tipos de 

interacción o confusion del reforzamiento y la sensibilidad 

ha sido la mayoría de las veces descuidada . 

Boneau , Holland y Baker (1965) & Nevin ( 1965) en 

Hirsch (1979) e ncont r a ron que la probabilidad de una r es

puesta a un estímulo dado , era en 01g0n grado una funci ón 

de si o no respondia a d.i ferentes estímulos en un ensayo 
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i nmediato p recedente , habiendo resul tado con refuerzo. 

Boneau y co l. ( 1965) lo explican en terminas de criterio 

de r .:= spuesta, considerando que t al cri terio existe. 

La in vest i gación sobre generalización de estímul o ha 

estado de a cuerdo con Thur stone , en lo que se refiere a l a 

descripción de la distribuci6n Ga ussiana de la dispersi6n 

discri mi n al , aunada con la principal ventaja, que es , l a 

q ue el análisis po r medio de detecci6n de s eña l es permi te 

l a evaluación por un lado , y por el ot r o , e l del c r iter io 

de res pues t a , se ha encontrado que la sumac i 6n algébrai ca 

de l as t-lrobilbi lidades de res~ucs ta, c Ul.l. ndo l os dos estímu

los son presentado s juntos . 

Por ejemp l o , Blo ug h (1969) pre senta datos obtenidos 

de dos p ichones , en un experimento diserlado para estud i ar 

es te problema . 

En este es tud io , los pichones fue r o n e ntrenados a res 

pond e r a t res frec uencias distintas de luz (570,582 y 

590 na no metros) . 
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La probabilidad de respuesta se obtuv6 de la tasa de 

respuesta. de cada uno de los tre s estímulos y ot r as lonyi -

tudes de onda en dos incrementos de 560 a 600 n anomé t ros. 

Hubo dos tipos de pruebas. 1 ) La primera , a los pich~ 

nes se les presentaba una secuencia de estímulo s . la cual 

inc l u~a úni.camente un + S Y 2) La segunda prueba, incl uí a - , ,. 
dos estímulos S en la secuencia. 

El entrenamiento de los sujetos , había incluido un p r~ 

cedimiento de señalizaci6n por el cuál los pich ones se l e s 

hacía del conocimiento de cuál de los tres S+ estaría pre 

+ sen te en la siguiente sesión. Las sesiones con doble S fue 

1:0n tambi.6n sC llal'-ld<'ls . Los grlld iclltcs de respuesta pa.rü un 

so l o S + flll) rOll ~i 1I1U ;\d()~. C'n y C( )IIIP ; II: .l(lOS COII 1()~1 ~Jr¡"\d.í. -

enteg correspondientes de doble S+ 

En las separaciones amplias del ~+ las tasas de res! 

puestas observadas son muy alt a s , po r una cantidad conside -

r abIe que las predichas i en separaciones liger.:ls, l as ta-

sas son menore s que las predicha::; . Como Blough señala , lcJS 

fo rmu lac i o nes pre vi as de tasas dobles para ~. siendo una 

+ s uma algé braica de una tasa para un S (Carterctte, 196 1 ) 

Laberge & Mart in (1964) , como el resultado de ninguna inter 
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acción o sUlIlLlci6n cXl-loncnci.J.l (tlu .ll , 1~4J) . 

Los resu l tados de Blough (1969) no son consistentes 

con algunas de las predicciones anter iores . Sin embargo? 

existen otras dos fo r mulaciones cuyas predicciones no han 

s idO adecuadamente e valuadas . La primera índ ica que una re -

lac i6n multiplicativ.:1 c xponc ncja1. , rc prcscnt.Jdil como : 

[ 1 - P (R ) J x [ 1 - P (R ) 1 x 

P (R) =-----------------------------------------------
y 

Donde P (R) es la probabi lidad de r espue s ta, en una si 

tuac i6n de dob l e s+ P ( R) Y p ( R ) son las p r obab i l idades 

de r espuesta de los dos estímu los s+, en una situac i ón de 

un s o lo estímulo s+ y ( x) Y ( y) son p aráme t ros de valor 

aún indeterminado . E l anál i sis v i sual de las g rá ficas mues -

tran los datos de Blough, se puede o bse rvar, que s i x y y 

son iguales a (2 . 0) l a forma de l a curva predicha , se apr6 -

xi ma a la curva obtenid a por el es tudio de Blough. 

Es impo rtante observar I para e l present.e contexto , el 

hecho de q ue un cambio de crite r io de respuesta podría con -

tar tambi~n para las tasas de respues ta observadas de doble 
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S+ ( un camb i o, a un crite r io menos estricto). 

El a n á lisi s de detecci 6 n de sefiales de gradie nte s de 

respuesta, no esta limitada a si t u a ciones de ensayos dis~ 

cretos como puede parecer inicia lmente el caso . 

Las tas as de respuesta pueden, ser transformadas a 

~robabilidad d e re s puesta , mediante el uso de una escala 

de rangos (Sliding rate scale). Este método es descri to por 

13lough ( 1 9 67). 

La Teoría de Detección de Seüales ha sido utili zada 

para relacionar cuantitativa mente dos áreas de Psicología 

interesadas , para estudiar los programas concurrentes 

(Me Carthy & Michael Davison, 1979). 

Baum (1 974 ) demostró, como l a ley de igualac i 6n p uede 

ser usada para describ i r l a conducta, en un experimento t~ 

pico de detecc i ón de sefiales . La forma logarítmica de esta 

ley es: 

LcxJ -·-- - --- --- = a LcxJ -------- + Lcg e 
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Donde P y P son e l número de respuestas emitidílS y 

H Y R, son el número de reforzadores obtenidas e n cada una 

de las teclas . El parámetro 10g e describe una constante 

de sesgo q ue el a ni mal puede emitir sob re unZl respuesta y 

(a) es la :;;ensibilidad de la raz6n de selecoi6n..-la:1! cambio 

e n raz6n de l t-cforz amiento. 

El valor usual de (a) para programas concurrentes de 

intervalo variable , est& entre 0 . 8 y 1.0 

Me Carthy (. Davison (1979) realizaron un estudio para 

verificar experimentalmente la a pr6ximaci6n de la igualac!. 

6n hacía la ejecución de la detecci6n. 

Este experimento constó de tres procedim.ientos, en los 

cuG les se media la detecci6n. El p r imero fue un diseño es

tándard de detección de seña l es . en 13'.1 cuál la probabilidad 

de $1 fue variab l e y el ndmero de reforzamientos obtenidos 

para las respuestas a S I correctas, permitía que covaria 

ril . En el s egundo procedimiento , la probabi lidad de SI ' 

fue de nuevo variable, pero la distribuci6n de refo rzamien 

to entre las dos selecciones se conserva igual y por 6lt i 

mo en el tercer p rocedimiento, la probabil id a d de SI ' se 

mantenía constante I mientras la distribución de reforzami

entos fue variab le, entre las dos selecciones . 
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Los da tos obtenidos apoyan l a apr6ximaci6n de la le y 

d e igual a ci6n h acía l a ejecuci0 n de la detección de seña l 

"Los h.:lll:"IZ<Jo~ s ug l.l i c r cn que l os ~('sq::ldo rcs ¿tdccuados pa r a 

obtener curvas isose nsit i vas , son bien conocidos de los es

t udios de l os programa s c oncurre ntes, pero que la p r obabi l !

dad de pre sentación d e la señal , por si misma (per-si) n o 

es una va r iable efectiva . Por últi mo , el aná l is is de l os d~ 

tos, sug\lieren que l a sensibil idad de l cambio de conducta 

a var iaciones de estos sesgad o res puede ser una función del 

g rado d e d iscriminación e ntre lo s dos estímulos discri mina 

t ivos . 

Poster i ormen te los mismos a utores, Davison & Me Carthy 

(1980 ), di seña r on un expe rime n t o pa ra investiga r la aplica·

ci6n del modelo de reforz amien t o para errores en un p r oce

dimiento pa r ecido al método de detección de señales, en el 

cuál seis pichones f ue ron entrenados , se le s pedía que pi

ca r a n la tecla izquie rd a cuando un a luz b lanca, e s taba pre 

sen t e por 5 5eg . y la t ec la derecha , cuan do e staba prese~ 

te por 10 seg . 

Las r.e spuestas c o rrccti1S fueron se g ui.da s por reforza

miento con una probabilidad de (0. 7) . Las respuestas i nco -
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rrectas, fueron seguidas por. el re t iro de l a il uminaci6n 

de la caja . Posteriormente los errores fueron seguidos por 

comida como reforzador, con l a probabil i dad que s e incremen 

t aba mientras la proba.bilidad p ara las respuestas correctas 

se manten í a constan te . 

Los resultados most ,Iaron que e l porcen taje de respuestas 

correctas disminuía , mie nt ras l a probabilidad de re f orzami

e n to de los 'error es se increme n t."ba . Un modelo de iguala 

ción de la ejec uc ión de de tecci6n de dete cci6n, en el c uá l 

L1 d i scrii1Li. 1I .1ci6n ~s un.J func ión (le un ,i. 6n ele J a Idlscriuülla 

ci6n de estímulos y la asoc i ación es t ímulo-reforzamiento , 

p r oveen un ajuste convi ncente de los datos ya publ icados. 

Otro aspecto dentro de l a Conducta Operante que se h a 

estudiado, e::; e l <le discriminélci611 de la densidad de refor

zami en to, Cornrllon s (1979) e x amin6 l .:.s propiedade s dis cr :i.min~ 

tivas de los programll s de r efoczamicnto probabil í sticos , en 

un procedimiento de selección. 

En el e :< pe r imento se sob re l.J.paban dos progr amas de re

fo rzamien t o prob::l.Dl.l ístico I uno r i co en re for :':umie n to y el 

o t ro pobre . 
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En términos de la Teoría de Detecii6n de Seña l es, la 

detecci6n se acercaba a la máxima pos ible Q. ' , para l os 

cuatro pichones. L~robabi lidad de picar la tecla izquier-

da se incrementaba , c uando e l núme ro de reforzadores en un 

sub-estímulo se incrementaba , cuando es t o ocurria , esto 0 -

curr i a más cuando se acercaba a la selecci6n, o cuando 

los pellets e r an mayores para picar l a tecla izquierda , <1 

que al picar la tecla derecha correcta . 

IZT. 1')0 03 71 

El promedio, sobre diferentes patrones t.emporales de 

reforzamiento en el sub- estímulo , éste con el mismo n(lInero 

de reforzadores , produj6 la probab.ilidad de igualaci6n 

más que máximizar una a lternativa . 

De lo anterior se desprende , la pregunta , de cuándo 

o bajo que circuns tancias se puede utilizar animales , en 

experimentos , utilizando l a reor ía de Detección de Seña~ 

les . 

En primer lugar hay que cons i derar , que si la inter-

acción de 105 factores sensoriales y de sesgo , que estan 

i mplicitos¡ e n el modelo de detecc i6n , corresponden a la 

naturaleza del c on trol discriminativo, en condiciones Psi -
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cofísiC<lS , y así la detección de señales , ais la una med ida 

d e sens i bilidad , es to es /independi e nte ele las var i ab l es 

no-sensoriales . 

Segund o, esta medici6n es d e útilidad práctica , en 

terminas de tiempo o de número de observaci ones requeridas 

para estimar la med ici 6n . Las curvas ROe encontradas en 

animales sugieren q ue l a detecc i ón de respuestas es una 

func i 6n de la un i ón de l o sensori a l c on otras variables , 

por esta ra z6n , el parad igma de detección , p ue de ser útil 

~ los invest i gadores i nteresados , e n c l ar i f i car la natura

leza del contro l d e e stímulos (Bl ough, en Honig & Sttadon 

1 9B4) . 
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CAPI'fULQ II! 

OTRAS APLICACIONES DE LA TEORIA DE DETECCION 

DE SEflALES 

La incidencia de la 'T' 'l'eoría de ~ oetección de Señales 

en una amplia var iedad de áreas, se ha incrementado e n los 

ültimas años . 

La diversidad de ésta , comprende, el estudio de la , i 

d i sc r imi.nJc i 6n visual con d.roCJas (~Hl.:l.r, 1981) ; pcrccpcjón 

de diferencia d e pe so (Blitz y Van Moorst , 1978) ; discrim.:f,. 

nación tactil (Guyot , Johnson Wesve r, 1981); condicionami

ento parapelar en humanos (Rees & Fishbe in , 1970);eva lua

c16n de las acti tudes raciales de los niños (Wil l iams, 

i'Hlliams & Beck, 1973) ; Evaluaci6n de personal (Pfeiffer 

& Giamotti, l'P9); c Vi11udci6n de .la pcr-:~onalidac1 (PCci ffcr 

& Giamotti , 1975); deficit de procesamiento en esquizofre 

nieos (Korboot & Damiani , 1976) , percepci6n de la ansie dad 

(Jarenko , 1980) y memoria en humanos (Lockart y Murdock , 

1970) y (BanK • • 1970 ) . 
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Dent ro del área de l a memoria , existen dos a rt fcu- 

los que apar ecieron simultáneamente e n el " Psicological 

Bu lletin " de Banks (19 70 ) y Lockart & Murdock (1970) , los 

c uales descr iben algunas de l as aplicaciones de l a t eoría 

de Detecc.i.6n de Señales en el estudio de l o s procesos de 

la memoria; Lockart &Murdock (1970) los discuten e n t e rmi

nas d e problemas de i dentificaci6n y de prueba. La iden ti 

ficaci6n se r e fiere a la iguillac i 6n de eleme ntos d e l a teo 

ría f o rma l con canstructos que c onsti t uyen una t eorí. a de 

la memoria. 

Po r otro l a do I3<tnks (1970), l o~: procesos de lD mcmoCli'l 

son revisados en cuatro categorias : (a) Usos de La Teoría 

de Detección de Señales (S DT) en la fuerza de l a escala d e 

l a memo r ia ; (b) el uso de SOT en l as interpretaciones de l 

c r iterio de los d atos q ue parecen ind icar olvido; ( e) in 

tcnt ill' uti.liz;ll" la 5 1)'1' p.Tra d0I:c r mi l\ ¡'1- 1." fO["!1l ~1 pf.l(" ;¡ t r u zut" 

el almacen y establece r l a cuestión de aprendizaje de t odo 

o nada y (d) las extensiones de SOT a l a escala de memo r ia 

basada en la discriminabi l idad, en un aná lis i más fino de 

r etención . 

Dentro del contexto de la memor i a , Norman & Wicke l '~ 
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gren's (1965) s uguieren que las gráficas ROC se den6minen 

curvas MOC ('I'he Memory Operati.ng CHaracteristics) . La cuál 

no tiene ninguna dife rencia con respecto a las curvas ROC. 

(Response Operating CHaracteristj_cs), puesto que en el eje 

de las a bscisa se encuentra la tasa de falsas alarmas y en 

la ordenada, la tasa de los aciertos, un ejemplo e s el que 

se muestra en la siguiente figura: 

J 

/ 

1 / 

1 rA 
1 

1 { 
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Banks (1975) en su arfi culo .ti tuill€ldo '~ Signal De --

tection 'l'heory and Human Memory " proporciona sie t e puntos 

como p r incipales en e l es tud i o de la me moria, uti li z a n do 

La 'reoría de Detección de Señale s , y que se menc ionan a con 

tinu.:lci6n : 

" 1) Existe n dos ti pos de ventajas al utilizar SDT 

(a) Las med i ci ones obtenidas con SDT s o n insesgadas por e l 

criterio de r espues t a ; (b) Con la utlizaci6n de l as curvas 

HOC , éstas p r oporc ionan un máximo de in fo rmaci6n. 

2) Las concl usiones extra í das del unálisis de de t ecci ón de 

los d a tos de r e cuerdo son m~s amplias, q ue aquel l o s obteni 

dos Con el reconocimiento . 

3 ) El anál is is de Murdock' S (19 68 ) de discimi n a bilidad del 

recue r do o frece algunas prome sas d e superar los p r oblemus 

de técn icas previas. 

4} Los usos posteriores de SD'r para expl i car la esca l a de 

memoria basad a en la discriminac i ón prome ten un análisis 

detal lado y exacto de l os procesos de l a memoria. 

5 ) El uso completo de la h flbiU.J:ld de SD'r para a i slar l os 

fact o r es de c rite rio, e n l a memori a pOdría n se r realiza-

dos si II Cj I I fuera utilizada en lugar de como una me -

dida de c ri t-: r io de r espuesta . El " Cj " es el punta je Z 

del criterio . 
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6} La utili zación de ¡as funciones MOC para probar modelos 

de umbrales caracter í sticos de los trazos de la memoria 

son sin duda superiores . 

7) La SDT e x trae de los datos apropiados , una escala de va 

lores que representa el grado con el cuál un conjunto dado 

de items aprendidos , ha s i do retenido " 

La aplicación de la teoría de detecci6n de señales al 

canza áreas , donde los suj e t os humanos son evaluados , por 

e jemplo Stenson , t<lcinmuntz & Scot t (1975) utilizaron la 

SDT para evaluar la personalidad . 

El estudio fue conduc i do para probar las tres conSide

raciones sigu i entes , que podrían contri buir a hacer que el 

modelo SD'l' sea ap licable par¿\. interpretar el Minnesota 

Multiph as ic Personality Inven tory (M,HPI) . Puesto que se 

h a hipotetizado que un proceso de juicio discrimi nati vo es 

una muestra de una distribuci6n normal de todos los proce

sos posibles discriminativos , para el conjunto de estímulos 

del HMP I ; Segundo , que la desviaci6n estándard de dos d i s

tJ:ibuciones de decisiones binarias MHPI son igua l es i y por 

úl t i mo que las capac idades discriminati vas de j uic1 0 , per 

mane ce n fijos, de un a sesión a la s iguiente , si n conside -
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rar las instrucciones. Stensan & at al . (19 75) encontraron 

que las tres consideraciones anteriores fueron satisfacto

riamente encontradas por medio de la utilizaci6n de la SDT . 

Otra ~rea, en la cual ha incidido SOT , es en la evalu

aci6n de personal (Pfeiffer & Giamotti , 1979) en su estu

dio, tenian por obje to aplicar la SDT para evalua r la sen

sibilidad de 15 trabajadores , los cuales tenían como tarea 

c lasificar los niveles de madurez de los niños de una gua~ 

dería. 

Estos encontraron que el conj unto de mcjoL"es trabajado

res no mostrab a n una mejor confiabilidad que sus compañeros. 

Williams , Williams & Beck (1973) aplicaron la SDT pa

ra evaluar las actitudes raciales de los niños. El estudio 

se realizó porqué se h a encontrado que los niños preesco -

lare s negros y caucasos, tienden a asociar adjetivos eval~ 

tivos positivos con figuras humanas de piel clara y adje ·~ 

tivos negativos con los de piel obscura . Los resultados in

dican , que aplicando la SDT , los r esul tados anteriores se 

con firman. 
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Dentro de la Psicología Clínica, también ha incidido 

la SOT , por ejemplo , en un trabajo de Korboot & Damian 

(1976) , estudiaron la velocidad del procesamiento audi ti vo 

en sujetos esquizofrénicos. Dos dife rentes explicaciones 

del deficit de procesamiento fueron es tudiados, estos pun

tos de vista pertenecen a Chapman & Me Ghie ' s (1962) y 

Yates (1966). 

Los primeros suguieren que la suceptibilidad de l es~ 

qui z ofrénico a la estimulaci6n irrelevante , puede ser debi 

do a la rotura de l a operación de un filtro selectivo . Por 

o t ro l;:tdo V;Jtcs , sll~uic ["c \jllC el dcUcit , no rild ic¿) en el 

efecto distractor de la estimulaci6n irrelevante, sino 

en la tasa anormalmente baja, con l a cu~l l a información 

relevan t e es procesada. 

nada 

Los r esultados mostraron , que la explicación propo rcjo 

por Yate s , es la más indicada, y además indican que 

los esquizofrenicos , pueden atender con éxito , a uno de los 

dos canales en competencia . Ninguno de los sujetos redu-

cía su sensibil i dad visual , ni el sesgo de respuesta, pare 

cía afectar la ejecuci6n . 
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Continuando en el área Cl ínica , en el campo del dolor 

y la ansiedad, se ha empleado la SO'!, con buenos resultados 

Dougher (1979) investigó los efectos de la ansiedad carac

ter{stica ~ instrucciones experimentales, diseñadas para 

moOlnipula r las consecuencias de los reportes de dolor , so-

bre el umbral de dolor de la presi6n focal en estudiantes. 

Los l-c s ultJdos l1\ostr.'lron que 1.:1 11l1siedad y l<ls instru~ 

ciones I afectaban el umbral de dolo¡:- , sin embargo , el 

análisis proporcionado por la SDT r evela que estos ha llaz

gos fueron debidos a las diferencias de sesgo de respuesta 

y no se encontr6 ninguna diferencia en la sensibilidad. 

Por otra pJ rte Jarcnko (19 80) en un cscri to sobre l<:t 

aplicaci6n de la SDT a la percepción de la ansiedad , señala 

que dicho modelo es apoyado por los datos que muestr~n el 

efec t o del refo rzamiento positivo, sobre la conducta pe r ce

ptual ( Rock & Fleck, 1950 ; Jarenko & Weaver, 1979). 

La SOT puede ser útil en entender porqué los sujetos 

pe r ciben la estimulací6ri aversiva, en algunas situaciones 

pero no en otl-as . 
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Otra &rea que recientemente involucra la SDT I es la 

Psicofarmacolog1a I en un estudio de Milar (19B1) estud i a 

los e fectas de la an fe tamina , scpülaminn , y physos tigmina 

sobre una tarea de discriminaci6n de brillantez . Como resul 

tado , se encontr6 que las drogas no afectaban l a sensibili

dad de discr i minaci6n simp l e . EI efecto de la droga sob re la 

tendencía a responder para una discri minación simple fue 

difícil de interpretar . 

Sigu iendo en el afea de percepci6n de estímulos, el 

modelo de SDT , ha sido emp l etldo pura estudiar , el efecto 

de la intensidad del ruido blanco sobre la sensibilidad al 

parpadeo visual o Los resultados indican cambios confiab l es 

en la sensibilidad , como una funci6n del incremento del ru 

ido blanco . I\dem:.is, no se encontr6 ca mbios confiables y 

sistemáticos , en la estimac i 6n del sesgo de respuesta . 

El parpadeo vis ual tambié n ha sido estudiado , en suj~ 

tos con sordera y normales , ana l izando los datos con l a SDT 

por Bross & Saverwein (1980) encontraron que n o existe nin

guna diferencia significat i va sobre l a sensib i lidad senso

rial y el sesgo de respues t a . 
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La técnica de la SDT , también se ha empleado en combi 

nación , con la técnica de l condicionami ento clásico 

(Reess & Fishbein , 1970) , estos autores, ut il izaron , esta , 
combinación para investigar la aplicación de la SDT a la e-

jecuci6n estable I en e l condicionamiento del parpadeo . en 

los resultados se muestra que las respuestas verbales , son 

ade c uadas al modelo de SDT I mientras las respuestas de con -

dicionamiento del parpadeo , fracasaban en mostrar cambios 

en el criterio de respuesta , con cambios en el programa de 

p a go o probabilidad a pri ori. 

En l a PSicofís ica I l a percepción de peso h a sido estu-

d iada , aplicando la 50'1' por Bltz & Van Moorst (1978) quie-

nes investigaron la percepción de diferencia de peso . Los 

resultados mostraron que las consideraciones de normalidad 

e igualdad de varianzas f ueron observadas. 

Se ha estudiado la posibilidad de aplicar la SOT ha-

cía la d e gustación , p rob ando el efecto de tres variables , 

fumar , probabilidad de la sefial e ingestion de la comida . 

En este estudi o , se concluye , que aunque la SOT es 

aplicable a la modalidad gustatoria, no es prác tica p a ra 
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investigaciones a gran escala . 

Se puede concluir , que h a pesar de que exis te un incr~ 

mento en la aplicación de l a 50'1' , existen muchos Psicologos 

que desconocen , la fac ilidad o las situaciones , con l as '- ' 

cu~les , la SOT puede ser ap licada a un gran rango de posi 

bilidades , s in embargo , t ambién ex isten s us l imi taciones. 

En resumen , sus aplicaciones l a e val uación de: 

a) El estado del organismo o el medio amb i e nte 

b) La relación entre estímulo y respuesta . 

c) La independencia de cana l es para procesar información 

dl En trabajos en memoria . 
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CONCLUSIONES 

La Teoría de detecci6n de señales ha sido de gran 

utilidad cuando los e xperimentadores , quienes est udian 

los procesos sensori ales , buscan datos que reflejen l os e 

fectos de los est ímulos , sin confundirlos , con variables 

que afectan la conducta , a trav~s de otros cana l es . 

Puede ser una herrami enta de investigación pode rosa 

que tiene aplicaci6n , en una gran variedad de condiciones 

experimentales . La aplicaci6n incluye la evaluaci6n de: 

el estado del organismo o el medio ambiente i la relaci6n 

entre estímulo y la respuesta; la independencia de los can~ 

les para procesar informaci6n de los estímulos y el traba

jo en memoria con sujetos humanos . 

Sin embargo, apesar de la reciente moda r de la ut ili 

zaci6n de la SDT en la Conducta Operante , y observando que 

existen similitudes, por ejemplo , en las contingencias de 

reforzamiento o en los procedimientos empleados (programas) 

múltiples. B lough (198 J. pág . 7171 . 
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estrictamente con los procesos sensoriales , la determinaci 

6n de las curvas ROe , p robablemente no añadan suficiente 

información para merecer su costo . Hás que enfocarse sobre 

la curva ROe , o sobre la medición de (dI) el experimentador 

deberá concentrarse en la minimización del sesgo y utilizar 

el procedimiento de selecci6n forzosa si es posib l e . Para 

trabajos que no son estrictamente sensoriales , pueden com

prender una estructura conveniente . 

Esta estructur a puede ser llevada al análisis de pro 

cesos discriminativos en animales , y los experimentos con 

unilllalcs pueden proveer un medio e fielen te L)ura probar el 

modelo SDT y sus consideraciones " 

De l o anterior se desprende , que existe aun , cierta 

incertidumbre por la validez de los resultados obtenidos 

J trav6s del modelo de SD'r, en el c ilmpo de la. Conducta ope

rante . 

Sin embal·go , la utilizaci6n se ha incr-ementado pr-inci. 

palmente en el trabajo con humanos y se ha comprobado su 

útilidad en el campo Clínico , en p r oblemas de dolor prin

cipalmente y de ansiedad. 
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Pero aún la gran mayorá de los PSic6logo s desconocen 

la existencia de SDT debido a la poca d i fusi6n que ha ten~ 

do , principalmente en el idioma español , es por ésta raz6n 

por 1;) cu51 , s e reüliz6 6ste tr¿¡baj o , el cual prete n de dar 

una mayo r difusi6n u su utiliz a ción . 

, 
CU.J.nl1o .:llljGn Ps i c olu':Jo ~;c ]1CI) .:1 ':1 informilc de 1 ,) c xi s -

tencia de dicho modelo, generalmente r ehuye de su utiliza-

ci6n , a pesar de las venta j as que trae consigo , pues ex i s-

te una predisposición dentro de la carrera de Psicología 

a la utilizaci6n de la Es t adística Matematica . 
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