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RESUMEN

En el presente trabajo hemos analizado el comportamiento de una versión mul-
tivariada de la incertidumbre simétrica a través de técnicas de simulación es-
tad́ısticas sobre varias combinaciones de atributos informativos y no-informativos
generados de forma aleatoria. Los experimentos muestran como el número de atri-
butos, sus cardinalidades y el tamaño muestral afectan al MSU como medida. En
esta tesis, mediante la observación de resultados hemos propuesto una condición
que preserva una buena calidad en el MSU bajo diferentes combinaciones de los
tres factores mencionados, lo cual provee un nuevo y valioso criterio para llevar
a cabo el proceso de reducción de dimensionalidad.

Palabras claves: selección de atributos, incertidumbre simétrica, predicción
multivariada de la respuesta, alta dimensionalidad.
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SUMMARY

In this work, we analyze the behavior of the multivariate symmetric uncertainty
(MSU) measure through the use of statistical simulation techniques under various
mixes of informative and non-informative randomly generated features. Exper-
iments show how the number of attributes, their cardinalities, and the sample
size affect the MSU. In this thesis, through observation of results, it is proposed
an heuristic condition that preserves good quality in the MSU under different
combinations of these three factors, providing a new useful criterion to help drive
the process of dimension reduction.

Keywords: feature selection, symmetrical uncertainty, multivariate prediction
of response, high dimensionality.
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Caṕıtulo 1

INTRODUCCIÓN

El gran avance de la tecnoloǵıa acaecido en los últimos años en lo referente a
la recolección y almacenamiento de datos, ha desencadenado en la proliferación
de conjuntos de datos complejos, heterogéneos y de gran envergadura, lo cual
representa un reto cada vez mayor para la extracción de conocimiento; un co-
nocimiento el cual se espera sea valioso en la toma de decisiones en el ámbito
correspondiente.

En [15] el descubrimiento de conocimiento en bases de datos (del inglés Kno-
wledge Discovery in Databases, KDD) se define como “un proceso no trivial de
identificación de patrones válidos, novedosos, parcialmente útiles y, en última
instancia, comprensibles a partir de los datos”.

El KDD es un proceso que consta de una secuencia iterativa de etapas donde
la fase de mineŕıa de datos es la más caracteŕıstica a tal punto que muchas veces
dicha fase es utilizada para nombrar todo el proceso.

En [16] se define la mineŕıa de datos como “el proceso de extraer conocimiento
útil y comprensible desde grandes cantidades de datos almacenados en distintos
formatos”. Por tanto, el objetivo principal es encontrar modelos inteligibles a
partir de estos datos.

Dentro de la mineŕıa de datos hemos de distinguir tipos de tareas las cuales
pueden ser predictivas o descriptivas. Entre las tareas predictivas encontramos la
clasificación y la regresión, mientras que el agrupamiento y las reglas de asociación
son tareas descriptivas.

En la tarea de clasificación cada instancia pertenece a una clase la cual se
indica mediante el valor discreto de un atributo que llamamos la clase de la ins-
tancia. Por tanto, el objetivo es maximizar el poder predictivo de la clasificación
de nuevas instancias de las que se desconoce la clase del caso.

Cabe destacar, que es ampliamente aceptado, el hecho que de acuerdo con la
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información sobre el concepto objetivo (la clase del caso), los atributos pueden
ser clasificados como relevantes, irrelevantes y las que son redundantes.

Un atributo es considerado irrelevante si el mismo no contiene información
acerca de la clase y por tanto no es necesario en absoluto para la tarea de pre-
dicción. Por el contrario, un atributo es relevante si el mismo contiene información
acerca de la clase y finalmente, un atributo se define como redundante si el mismo
contiene información acerca de la clase que ya se encuentra disponible ya sea en
otro atributo o en un subconjunto de los mismos.

Por otra parte, actualmente existen campos como por ejemplo el procesa-
miento de documentos y la bio-informática en los cuales sus conjuntos de datos
(dataset) son caracterizados por poseer una gran cantidad de atributos (variables)
respecto a la cantidad de instancias (ejemplos).

En estos espacios, denominados de alta dimensionalidad, la selección de atri-
butos es un método para excluir aquellas caracteŕısticas que no son informativas
(irrelevantes), como aśı también aquellas que poseen información parcial o total-
mente redundante, cuya presencia puede complicar la tarea de clasificación.

Por tanto, la selección de atributos consiste en encontrar el mı́nimo conjunto
de caracteŕısticas relevantes con el objetivo de minimizar el error en el proceso
de clasificación. Esto es, mediante una evaluación de atributos.

En este sentido, se han propuesto varios criterios para evaluar los atributos y
determinar su importancia. Cabe destacar que basado en los criterios de evalu-
ación, los métodos de selección de atributos pueden ser divididos en envolvente
(wrapper), filtro (filter) y embebido (embedded).

En los métodos del tipo envolvente, la evaluación del subconjunto de atribu-
tos encontrados durante el proceso de búsqueda se realiza por medio del propio
algoritmo de aprendizaje como una especie de caja negra.

En consecuencia, esta estrategia posee una alta precisión en cuanto a la calidad
de los conjuntos de atributos, sin embargo, es costoso en términos de recursos
computacionales como aśı también presenta un alto riesgo de sobre-ajuste, el
cual es el efecto de sobre-entrenar un algoritmo de aprendizaje haciendo que el
modelo se ajuste muy bien a los datos existentes pero tenga un pobre rendimiento
para predecir nuevos resultados.

En los métodos del tipo filtro, la evaluación del subconjunto de atributos se
lleva a cabo por medio de la valoración de las propiedades intŕınsecas del dato,
tales como la distancia, la consistencia, la entroṕıa y la correlación.

Esta estrategia no considera ninguna interacción con el algoritmo de aprendi-
zaje por lo que son mucho más eficientes en términos de recursos computacionales
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que los métodos tipo envolvente, pero en contrapartida los resultados de la clasi-
ficación podŕıan verse desfavorecidos ya que puede considerarse como una etapa
previa e independiente para el filtrado de atributos.

Finalmente, en los métodos tipo embebido, la selección de atributos está in-
cluida en el mismo como una parte no separable, es decir, se realiza la selección
de atributos durante la propia inducción del clasificador.

En el enfoque de tipo filtro, las medidas basadas en entroṕıa han ganado
notoriedad para la identificación de los atributos como informativos (relevantes)
o no-informativos (no relevantes).

Por ejemplo, en [9] se ha propuesto la utilización de la medida de correlación
no-lineal denominada Incertidumbre Simétrica (SU, Symmetrical Uncertainty)
[2], el cual es una medida basada en la teoŕıa de la información que se define
como el producto de una normalización de la Ganancia de la Información (IG,
Information Gain)[8] con respecto a la entroṕıa.

Atendiendo que podemos referirnos como variables indistintamente a los atri-
butos o la clase, cabe destacar que el SU es una medida bi-variada ya que mide la
reducción de la incertidumbre (entroṕıa) de una variable X, debido al conocimi-
ento del valor de otra variable Y . Es decir, determina la correlación o dependencia
mutua entre las dos variables.

A pesar de los buenos resultados obtenidos con el empleo del SU , por su
naturaleza bi-variada no es posible utilizar esta medida en los casos donde se
requiera establecer la relación entre más de dos variables.

Consecuentemente, con el objeto de considerar posibles interacciones que pu-
eda existir entre más de dos variables, la denominada Incertidumbre Simétrica
Multivariada (MSU, Multivariate Symmetrical Uncertainty) fue propuesta en [1],
como una extensión o generalización de la medida bi-variada.

Esto es importante ya que de forma heuŕıstica se verifica que en ciertos casos,
el concepto objetivo es explicado mediante la interacción de dos o más atributos.
En tales casos, estos atributos seŕıan considerados irrelevantes puesto que de
manera individual parecen no aportar información acerca de la clase.

Cabe mencionar que los valores de las variables indican categoŕıas distinti-
vas sin implicar un orden espećıfico, es decir, que las palabras, letras o śımbolos
utilizados como valores posibles son simplemente etiquetas; nos referiremos inici-
almente al número de etiquetas como la cardinalidad de la variable.

Por otra parte, un problema general en la selección de atributos que utilizan
las medidas basadas en la teoŕıa de la información, radica en que dichas medidas
poseen un sesgo en favor de aquellos atributos con mayor cardinalidad como
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se demuestra en [3]. Es decir, estos tipos de atributos son sistemáticamente
sobrestimados con mayor valor informativo como resultado de la evaluación.

En el caso del MSU , al ser una extensión del SU y ésta a su vez una norma-
lización de la IG, por transitividad el mismo adolece de sesgo.

Además de la influencia de la cardinalidad en el sesgo mencionado, la natura-
leza multivariada del MSU hace que su sesgo pueda verse afectado por la cantidad
de atributos (variables) a ser evaluados en función a la cantidad de instancias (ca-
sos o ejemplos de muestra) con el que se dispone y al cual nos referiremos como
tamaño muestral.

En un muestreo es importante que todos los miembros de la población se
encuentren adecuadamente representados en la muestra. En el caso que no se
produzca esta adecuada representación, se produce un sesgo en el resultado. Este
tipo de sesgo se denomina subcobertura, denotando que el subconjunto de la
población tomado como muestra no consigue cubrir todo el espectro posible.

Aunque el tamaño y la cobertura de la muestra de hecho son dos problemas
diferentes, los mismos se encuentran fuertemente relacionados ya que ante un
tamaño muestral insuficiente aumenta la probabilidad de sesgo de cobertura.

Por tanto, para evitar el sesgo de cobertura, se requiere garantizar una total
representatividad en la muestra. Este es uno de los conceptos examinados como
factor explicativo del comportamiento del MSU .

Dados los resultados obtenidos de los factores analizados, en el presente tra-
bajo proponemos una relación de asociación emṕırica entre los mismos que per-
mite un sesgo controlado en la evaluación de la interacción conjunta de atributos
mediante el MSU . Esto genera la posibilidad de su aplicación en problemas ca-
racterizados con espacios de alta dimensionalidad donde se requiera precisión en
la detección de la interacción multivariada.

1.1 Relevancia y Originalidad

La presente tesis aborda la cuestión del sesgo presente en el MSU como medida
de correlación conjunta de variables, esto es importante ya que sin las debidas
precauciones con los factores identificados como incidentes en el comportamiento
del MSU , los resultados estarán sesgados. Esto significa en términos coloquiales
que el resultado encontrado presentará sistemáticamente un error con relación
al resultado deseado. La importancia del análisis del sesgo consiste justamente
en cuantificar la medida de este error. Esta tesis trata esta cuestión y presenta
reglas para sobrellevarla.



5

Han sido previamente realizados varios trabajos relacionados a las medidas
basadas en la teoŕıa de la información como el IG y el SU . Hasta el momento, si
bien el sesgo es una cuestión conocida en otros ámbitos, este problema no ha sido
adecuadamente tratado en el contexto de los recaudos necesarios para la selección
de atributos y en especial en el uso de medidas multivariadas como el MSU . Esta
tesis versa sobre el tratamiento del sesgo en ambos contextos mencionados.

El objetivo de esta tesis consiste en caracterizar el comportamiento del MSU ,
cuyos mecanismos aún no son bien conocidos. Para ello se requiere una am-
plia evaluación experimental orientada a establecer tanto los factores implicados
como aśı también el posible efecto de los mismos sobre el MSU como medida de
correlación de variables conjuntas.

Por tanto, el planteamiento de los objetivos espećıficos se presenta de la si-
guiente manera:

• Establecer un escenario para el estudio experimental de una medida multi-
variada como lo es el MSU .

• Caracterizar el comportamiento del MSU como una medida de la inte-
racción conjunta de variables en el contexto de la selección de atributos.

• Determinar los factores implicados en la precisión de los resultados conse-
cuentes de la evaluación de la interacción conjunta de atributos mediante
el MSU .

• Encontrar y proponer reglas que garanticen una precisión tolerable a priori
en los resultados del MSU como medida de evaluación multivariada en el
proceso de selección de atributos.

Finalmente, las contribuciones del presente trabajo, se pueden resumir a gran-
des rasgos como sigue:

• Si bien existen varios trabajos que analizan el sesgo en las medidas basadas
en la teoŕıa de la información [3, 5? ], hasta el momento no se ha realizado
un estudio sobre una medida multivariada como lo es el MSU .

• Se determina los factores implicados en el comportamiento del MSU como
medida de correlación de variables agrupadas.

• Se introduce el concepto de Total Representatividad de la muestra como
principio explicativo del comportamiento del MSU .
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• Se propone una relación de asociación emṕırica entre los factores determi-
nados que permite un comportamiento controlado del MSU y que a su vez
proporciona criterios para la conformación de subconjuntos a ser evaluados
por el MSU como parte del proceso de selección de atributos.

• Se añade certeza a la relación de asociación emṕırica propuesta desde el
punto de vista de la inferencia estad́ıstica, mediante la simulación de prue-
bas de bondad de ajuste.

1.2 Organización del trabajo

En el Caṕıtulo 2 presentamos los fundamentos teóricos utilizados en el presente
trabajo. Para ello se lleva a cabo una revisión de las nociones de la teoŕıa de
la información y de la selección de atributos. En el Caṕıtulo 3, presentamos el
análisis de sesgo realizado junto con la propuesta del presente trabajo. Para ello
se describen tanto el propósito de los experimentos, como aśı también el escenario
experimental montado y los resultados obtenidos. En el Caṕıtulo 4 presentamos
los resultados experimentales obtenidos en base a la aproximación propuesta en
la presente tesis. Para ello se lleva a cabo una descripción comparativa de re-
sultados que demuestran el logro de un comportamiento controlado del sesgo en
el MSU para la evaluación conjunta de atributos. Finalmente, presentamos las
conclusiones y trabajos futuros en el Caṕıtulo 5.



Caṕıtulo 2

FUNDAMENTOS TEÓRICOS

En este caṕıtulo llevaremos a cabo una revisión de las nociones de la teoŕıa de
la información y de la selección de atributos que son mencionados a lo largo del
presente trabajo y cuyo interés radica en que pueden ser utilizados con el objeto
de medir la cantidad de información como una reducción de la incertidumbre.

2.1 Teoŕıa de la Información

2.1.1 Entroṕıa.

La entroṕıa de Shannon (H) [10] de una variable aleatoria discreta X, con
{x1, . . . , xn} como posibles valores y la función de probabilidad P (X), es una
medida de la incertidumbre en la predicción del siguiente valor de X.

Definición 1. La entroṕıa H(X) se define como

H(X) := −
∑

i

P (xi) log2(P (xi)), (2.1)

donde H(X) puede ser también interpretado como una medida de la variedad
inherente a X, o la cantidad de información que es necesaria para predecir o des-
cribir el resultado de X, P (xi) es la probabilidad de la variable X y la sumatoria
se produce sobre todos los valores posibles de X, denotado por xi.

Entroṕıa Conjunta. Para variables independientes (X, Y ) con P (X, Y ) como
distribución conjunta de probabilidad se tiene la entroṕıa conjunta H(X, Y ).

Definición 2. La entroṕıa conjunta H(X, Y ) está definida como

H(X, Y ) := −
∑
x∈X

∑
y∈Y

P (x, y) log2[P (x, y)]. (2.2)
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Entroṕıa Condicional. La entroṕıa condicional H(X|Y ) cuantifica la cantidad
de información necesaria para describir el resultado de X dado que el valor de
otra variable aleatoria discreta Y es conocido.

Definición 3. La entroṕıa condicional está definida como

H(X|Y ) := −
∑

j

[
P (yj)

∑
i

P (xi|yj) log2(P (xi|yj))
]

,

donde P (yj) es la probabilidad a priori del valor yj de Y , y P (xi|yj) es la pro-
babilidad a posteriori de un valor xi para la variable X puesto que el valor de la
variable Y es yj.

Propiedades de la Entroṕıa

1. H(X) ≥ 0.

2. Hb(X) = (logb a)Ha(X).

3. H(X|Y ) ≤ H(X) y es igual si y solamente si X e Y son independientes.

4. H(X1, . . . , Xn) ≤ ∑n
i=1 H(Xi) con igualdad si y solamente śı las variables

aleatorias Xi son independientes.

5. H(X) ≤ log(X), y la igualdad se cumple si y solamente si X está unifor-
memente distribuida en X.

Teorema 2.1.1. (regla de la cadena) [20]. Dadas dos variables aleatorias X e
Y la entroṕıa conjunta está dada por H(X, Y ) = H(X) + H(Y |X).

Una extensión del Teorema 2.1.1 para X e Y dado Z está expresado por el
corolario

Corolario 2.1.2. H(X, Y |Z) = H(X|Z) + H(Y |X, Z).

Una generalización del Teorema 2.1.1 está dado por

Teorema 2.1.3. (regla de la cadena general) [20]. H(X1, . . . , Xn) = ∑n
i=1 H(Xi|X1, . . . , Xi−1).

2.1.2 Ganancia de la Información

Conocido alternativamente como Información Mutua [17], la Ganancia de la In-
formación (IG(X|Y )) [8] de una variable X con respecto a otra variable dada Y

mide la reducción de la incertidumbre acerca del valor de la variable X cuando
el valor de Y es conocido.
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Definición 4. La información ganada de X al conocer Y se define como

IG(X|Y ) := H(X) − H(X|Y ). (2.3)

IG mide cuánto el conocimiento de Y hace que el valor de X sea más fácil
de predecir, y por tanto, el mismo puede ser utilizado como una medida de cor-
relación.

Observe que como casos extremos son obtenidos

1. si X e Y son independientes, entonces IG(X|Y ) = 0, y

2. si X e Y son completamente correlacionados entonces H(X|Y ) = 0 y por
tanto IG(X|Y ) = H(X).

En general, para variables aleatorias cualesquiera X, Z e Y , IG(X|Y ) >

IG(Z|Y ) significa que conociendo el valor de Y la reducción en la incertidumbre
acerca de X es mayor que la reducción en la incertidumbre acerca de Z, debido
a que X está más correlacionado a Y que este a Z.

Se puede demostrar que IG(X|Y ) es una medida simétrica, lo cual es una
conveniente propiedad para una medida entre dos variables ya que el orden entre
ellas no altera el resultado de la medición.

Sin embargo, IG presenta un inconveniente: cuando X y/o Y tiene más valo-
res posibles, ellas aparecen con mayor correlación, por tanto, IG tiende a ser más
alto cuando se presentan variables con mayor número de valores posibles, es decir,
cuando una o ambas poseen una alta cardinalidad. La definición de cardinalidad
será presentada en la Sección 13 más adelante.

Propiedades de la ganancia de la información

1. IG(X; Y ) ≥ 0.

2. IG(X; Y ) = H(X) − H(X|Y ).

3. IG(X; Y ) = H(Y ) − H(Y |X).

4. IG(X; Y ) = H(X) + H(Y ) − H(X, Y ).

5. IG(X; Y ) = IG(Y ; X) (simetŕıa).

6. IG(X; X) = H(X) (información propia).

Dada la relación con la entroṕıa, para la ganancia de la información se puede
establecer el teorema
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Teorema 2.1.4. (regla de la cadena) [20]. Para un conjunto de n variables
{X1, . . . , Xn} e Y la ganancia de la información está dada por I(X1, . . . , Xn; Y ) =∑n

i=1 I(Xi; Y |X1, . . . , Xi−1).

La unidad de información del IG depende de la base del logaritmo utilizado.
En el presente trabajo se ha utilizado la base 2 por lo que la unidad se encuentra
en bits. Note que el IG es una semi-métrica [19] que cumple con los axiomas

1. IG(X; Y ) >= 0 (no negatividad).

2. IG(X; Y ) = 0 ⇐⇒ X = Y (identidad de los in-discernibles).

3. IG(X; Y ) = IG(Y ; X) (simetŕıa).

El valor del IG puede ser normalizado utilizando ambas entroṕıas, originando
la medida de Incertidumbre Simétrica (SU)[2].

Definición 5. La incertidumbre simétrica de dos variables aleatorias X, Y se
define como

SU(X, Y ) := 2
[

IG(X|Y )
H(X) + H(Y )

]
. (2.4)

Observe que, (a) si X e Y son independientes entonces SU(X, Y ) = 0; y (b) si
X e Y están completamente correlacionados entonces IG(X|Y ) = H(X) = H(Y )
por tanto SU(X, Y ) = 1. Como podemos apreciar, el SU restringe sus valores al
rango entre 0 y 1, es decir, SU ∈ [0, 1].

De manera a generalizar la ganancia de información, se introduce la Cor-
relación Total o Multiinformación [6, 7]. Esto permite establecer el nivel de
correlación de n variables aleatorias que conforman un conjunto.

Definición 6. Dado un conjunto de n variables aleatorias {X1, . . . , Xn}, la cor-
relación total se define como

C(X1:n) :=
n∑

i=1
H(Xi) − H(X1:n), (2.5)

donde

H(X1:n) := H(X1, . . . , Xn) := −
∑
x1

· · ·
∑
xn

P (x1, . . . , xn) log2[P (x1, . . . , xn)]

(2.6)
es la entroṕıa conjunta de las variables aleatorias X1, . . . , Xn.

La incertidumbre simétrica multivariada (MSU) es propuesta en [1] como
una generalización del SU basada en la correlación total (2.5), con el objeto de
cuantificar la redundancia o dependencia existente entre dos o más variables.
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Definición 7. Dado un conjunto de n variables aleatorias {X1, . . . , Xn}, la in-
certidumbre simétrica multivariada se define como

MSU(X1:n) := n

n − 1

[
C(X1:n)∑n
i=1 H(Xi)

]
. (2.7)

Al igual que en el SU , el rango de valores del MSU también se encuentra
entre [0, 1].

Cabe destacar que a diferencia de la desviación estándar y otras medidas que
están orientadas a datos numéricos, la SU y la MSU pueden ser aplicadas a
números discretos y a variables aleatorias categóricas. Esta propiedad es conve-
niente para el mundo multivariado de atributos de diferentes tipos que aparecen
frecuentemente en el mismo conjunto de datos.

Además, dado que SU y MSU dependen únicamente de probabilidades, las
mismas son invariantes ante traslaciones y cambios de escala aplicados a cualquier
Xi, siempre y cuando la función de probabilidad permanezca igual.

2.2 Selección de Atributos

De ahora en adelante, llamaremos atributo a una variable aleatoria discreta o
categórica presente en el conjunto de datos considerado.

La selección de atributos es la tarea de obtener un subconjunto de atributos
del menor tamaño posible a partir de los originales presentes en un conjunto de
datos dado y que proporcionen la mayor parte de la información útil. Esto es,
sin que se vea afectada la predictibilidad de la clase.

Para ello se dejan de lado los atributos detectados como irrelevantes como
también los que son redundantes, efectuando aśı una reducción de dimensionalidad
que resulta en un subconjunto más simple y más adecuado para la predicción
deseada.

Además de la simplificación del modelo, la reducción de dimensionalidad lo-
grada a través de una apropiada selección de atributos, disminuye el riesgo de
sobreajuste (overfitting del modelo. Un modelo sobreajustado es aquel que ha
exagerado su adecuación a los casos de aprendizaje, con el consecuente deterioro
en la precisión de sus predicciones para casos nuevos.

Relevancia de atributos. Sea A el conjunto de todos los atributos, Ai ∈ A

uno de ellos y Si = A − {Ai}. Sea C la clase cuya información se desea predecir.
A continuación se dará una clasificación de los atributos conforme su relevancia
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o irrelevancia.

Definición 8 (Relevancia fuerte). El atributo Ai tiene una relevancia fuerte si y
solamente si

P (C|Ai, Si) ̸= P (C|Si), (2.8)

donde P (C|Ai, Si) es la probabilidad de suponer el valor de C conociendo previ-
amente los valores de Ai y Si.

Un atributo con relevancia fuerte es imprescindible para la solución final u
óptima, es decir, no puede descartarse del conjunto A sin alterar la predictibilidad
de C.

Definición 9 (Relevancia débil). Ai tiene una relevancia débil, si y solamente
si,

P (C|Ai, Si) = P (C|Si) (2.9)

y existe S ′
i ⊂ Si tal que

P (C|Fi, S ′
i) ̸= P (C|S ′

i). (2.10)

Un atributo con relevancia débil no es relevante para A, es decir, no cambia
la información sobre C si se la descarta de A. Sin embargo, śı es relevante para
un subconjunto de A.

Definición 10 (Irrelevancia). Ai se considera irrelevante, si y solamente si,

P (C|Ai, S ′
i) = P (C|S ′

i) ∀S ′
i ⊆ Si. (2.11)

Un atributo irrelevante no aporta información alguna sobre C, aśı debe des-
cartarse para la solución final.

Redundancia de atributos. Se dice que un atributo es redundante si su infor-
mación está completamente contenida en uno o más atributos.

Definición 11 (Manta de Markov). Dado un atributo Ai, sea Mi ⊂ A − {Ai}.
Se dice que Mi es una manta de Markov para Ai si y solamente si

P (A − Mi − {Ai} |A, Mi) = P (A − Mi − {Ai} |Mi). (2.12)

Una manta de Markov de un atributo es en esencia un conjunto de atributos
que contiene toda la información del atributo. Puede verse intuitivamente como
una manta que envuelve, oculta al atributo, pues ya aporta toda la información
que podŕıa aportar el atributo de los demás elementos de A.
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Definición 12 (Redundancia). Sea G ⊆ A el conjunto actual de atributos. Un
atributo se considera redundante (y debe ser descartado de G), si y solamente si,
es débilmente relevante y tiene una manta de Markov dentro de G.

De este modo, se considera un atributo redundante si su información está
completamente contenida en un subconjunto de A que no lo incluye.

2.3 Cardinalidad Univariada y Multivariada

La medida de cardinalidad puede ser usada con el propósito de especificar la
cantidad de valores diferentes que puede tomar un objeto determinado.

En este sentido, para la selección de atributos la cardinalidad puede ser con-
siderada con respecto a un único atributo (univariada) o con respecto a varios
atributos incluyendo la clase (multivariada).

Por tanto, para formalizar este concepto, introducimos las siguientes definici-
ones de cardinalidad.

Definición 13. Dado un atributo discreto o categórico A, su Cardinalidad Uni-
variada, denotada por |A|, es el número posible de valores diferentes que puede
tomar A.

Definición 14. Dado un conjunto de atributos discretos o categóricos A1, A2,. . . ,
An y C, donde C es la clase, su Cardinalidad Multivariada es el número de
posibles combinaciones de valores entre todos los atributos, incluyendo a la clase.

La Definición 13 nos dice cuán diversa es una variable en función a los valores
posibles que pueda asumir. Por otra parte, la Definición 14 establece la cantidad
de posibles combinaciones de valores, midiendo de esta manera la diversidad de
información en todo el conjunto.

2.4 Sesgo de Evaluación de Atributos

Se dice que los resultados de la evaluación de atributos están sesgados cuando
existe un error sistemático en la estimación del nivel de información que poseen
los atributos (individualmente o en conjunción) acerca de la clase.

En el caso de las medidas basadas en la teoŕıa de la información, estas medidas
poseen un sesgo en favor de aquellos atributos con mayor cardinalidad univariada.
Es decir, estos tipos de atributos son sistemáticamente sobrestimados.
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Dada una muestra de m casos tomada de una población U , llamamos es-
tad́ıstico a todo valor M computado a partir de los datos presentes en la mues-
tra. Es decir, un estad́ıstico es una función que mapea el espacio E de posibles
muestras de tamaño m al conjunto de los números reales (M : E → R). Si la
muestra es tomada en forma aleatoria, entonces M es una variable aleatoria y
por tanto posee una función de probabilidad P (M) y un valor esperado E(M).
Consecuentemente, medidas de evaluación como SU y MSU , calculadas sobre
una muestra aleatoria, son a su vez variables aleatorias y cada una, considerada
sobre un grupo de atributos, posee una esperanza matemática.

Definición 15. Dado el conjunto {A1, A2, . . . , An, C} conformado por n atributos
discretos o categóricos junto con la clase C, un tamaño muestral m, una medida
de evaluación M(am1, am2, . . . , amn, cm) y una constante θ que indica el valor
verdadero del nivel informativo en conjunción de los atributos acerca de la clase,
el sesgo de evaluación de atributos está dado por

Sesgoθ [M ] = Eθ(M) − θ. (2.13)

donde Eθ(M) denota el valor esperado de la medida de evaluación M dado el
valor verdadero θ que se estima.

Además de las medidas multivariadas, la Definición 15 es aplicable a medidas
bivariadas como el SU donde el conjunto estará conformado por un único atributo
junto con la clase. Finalmente para el caso en que M sea univariada, la Definición
15 se reduce a la definición clásica de sesgo (bias) que se ofrece en probabilidad
y estad́ıstica.

2.5 Resumen

En este caṕıtulo se ha expuesto los fundamentos teóricos tanto de la teoŕıa de la
información como aśı también del proceso de selección de atributos.

Cabe destacar, que las Definiciones propias introducidas de Cardinalidad Uni-
variada 13, Cardinalidad Multivariada 14 Sesgo en la Evaluación de Atributos 15
establecen el marco formal correspondiente para el análisis de sesgo llevado a
cabo en la presente tesis.



Caṕıtulo 3

ANALISIS DE SESGO Y PROPUESTA

En esta sección explicaremos el análisis de sesgo realizado sobre el MSU ,
como aśı también los factores identificados y que tendŕıan implicancia directa en
el comportamiento de dicha medida basada en la teoŕıa de la información.

Como resultado del mencionado análisis, proponemos una relación de asoci-
ación emṕırica entre los factores identificados que permiten un comportamiento
controlado del MSU .

Finalmente, se analiza la relación de asociación propuesta desde el punto de
vista de la inferencia estad́ıstica mediante la simulación de pruebas de bondad de
ajuste [18].

3.1 Propósito de los experimentos

El escenario experimental cuyos detalles se explican en el siguiente apartado, ha
sido montado con el objetivo de analizar el comportamiento del SU y el MSU

basado espećıficamente en la cardinalidad de las variables (atributos y de la clase),
el tamaño muestral y la cantidad de variables que conforma el conjunto a ser
evaluado.

3.2 Escenario Experimental

En el presente trabajo, hemos adoptado la técnica de simulación Monte Carlo
del escenario propuesto en [3] al cual hemos incluido, la creación por un lado de
atributos individualmente informativos por medio del método de Kononenko [? ]
y por otra parte la inclusión de atributos colectivamente informativos por medio
de la disyunción exclusiva (XOR).
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Los resultados de cada experimento ha sido promediado sobre un total de
1000 corridas.

3.2.1 Datos sintéticos

Los conjuntos de datos generados, presentan las siguientes caracteŕısticas:

1. Una variable de clasificación (“la clase”) con 2 ó 10 valores posibles.

2. Atributos informativos y non-informativos con cardinalidades univariadas
de 2, 4, 5, 8, 10, 16, 20, 30, 32, 40 y 64.

3. Los atributos no-informativos fueron creados aleatoriamente a partir de la
distribución uniforme de forma independiente a la clase.

4. Los atributos individual e igualmente informativos fueron creados utilizando
el Método de Kononenko (MK) el cual se describe en el siguiente apartado.

5. Los atributos que en su conjunto son informativos, fueron creados medi-
ante la función Ó-Exclusivo (XOR), al cual para hacerlo más real se ha
agregado rúıdo de la forma P (clase = XOR(f1, f2)) = 0.95, P (class ̸=
XOR(f1, f2)) = 0.05.

6. En un conjunto de experimentos, se ha utilizado tamaños muestrales fijos
de 1000 y 5000 instancias y en otro conjunto de experimentos el tamaño
muestral es variable.

Método de Kononenko (MK)

Este método permite crear atributos de diferentes cardinalidades pero que sin
embargo, contienen una misma cantidad de información acerca de la clase.

Esto es posible gracias a la unión de los posibles valores de un atributo en dos
subconjuntos, el primero con {1, ..., (V div 2)} y el segundo con {(V div 2 + 1), ..., V }
para un total de V valores posibles.

La probabilidad que el valor provenga de uno de los dos subconjuntos está
dada por la clase, mientras que la selección de un valor dentro de un subconjunto
particular es aleatoria a partir de la distribución uniforme.

La probabilidad que el valor del atributo se encuentre en uno de los dos
subconjuntos, está definido por:

P

(
j ∈

{
1, ..., (⌊V

2 ⌋)
}

|i
)

:=
 1/(i + kC) si i mod 2 = 0

1 − 1/(i + kC) si i mod 2 ̸= 0
(3.1)
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donde C es la cardinalidad de la clase, i es un entero que indexa el valor posible
de la clase {c1, ..., ci} y k determina cuan informativo será el atributo.

Un alto valor de k indica una fuerte relación de asociación entre el atributo
y la clase lo cual lo convierte en un atributo más informativo. En el presente
trabajo, para todos los experimentos se ha utilizado k = 1.

3.2.2 Entorno Computacional

A continuación se describe brevemente los detalles del entorno de ejecución de
los experimentos realizados:

• Los algoritmos fueron implementados mediante el lenguaje de programación
R en su versión 3.3.2 de “The R Foundation for Statistical Computing”.

• Distribución “Arch Linux”con plataforma GNU/Linux x86 64 y versión de
kernel 4.8.13-1.

• Procesador Intel(R) Core(TM) i74500U CPU @ 1.80GHz.

• Memoria RAM de 8 GB.

3.3 IG, SU y MSU

Las medidas basadas en información como el IG tienden a sobrestimar o favorecer
a los atributos con mayor cantidad de valores posibles, es decir que dichos atri-
butos aparecerán sistemáticamente como más predictivos o más correlacionados
con la clase. Esto es lo que se conoce como sesgo en la medida de evaluación de
atributos 15.

Trabajos anteriores han demostrado que ante un incremento de la cardinalidad
univariada 13 se produce un suave decremento exponencial del SU para atributos
informativos y un crecimiento lineal para atributos no-informativos [5], esta si-
tuación lo hemos verificado nuevamente con el fin de analizar el comportamiento
del MSU como una generalización del SU .

3.3.1 Atributos informativos y no-informativos

Efecto de la cardinalidad univariada

Para el MSU la interacción de éstos tipos de atributos muestra un decrecimiento
inicial (siguiendo la tendencia del atributo informativo) seguido de un crecimi-
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ento estable (como el atributo no-informativo) tal como se puede observar en las
Figuras 3.1(a) y (b).

Por otra parte, se puede apreciar que si bien el número de clases hace que los
valores obtenidos por el SU y el MSU sean ligeramente menores, el comporta-
miento es el mismo ante el incremento de la cardinalidad de los atributos para
un tamaño muestral fijo.

Por lo tanto, se puede concluir en primera instancia, que el sesgo del MSU

para una combinación de atributos informativos y no-informativos se encuentra
asociado al sesgo individual de cada atributo del conjunto y este a su vez en base
a la cardinalidad univariada.
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(a) Atributos no-informativo e individualmente
informativo. La cardinalidad de la clase es 10.
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(b) Atributos no-informativo e individualmente
informativo. La cardinalidad de la clase es 2.

Figura 3.1: Los efectos de la variación de la cardinalidad sobre el SU y el MSU
para un tamaño muestral de 1000 instancias.

Efecto del tamaño muestral

Para un subconjunto A conformado por 2 atributos individualmente informativos
y la clase (todos con cardinalidad igual a 2), en las Figuras 3.2(a) y (b), se puede
apreciar un decrecimiento suave en el coeficiente del MSU como resultado del
efecto de la variación del tamaño muestral. Cabe destacar, que este decremento
tiende a estabilizarse en un valor mayor a cero como se puede apreciar en la Figura
3.2(b), lo cual es lo esperado por la naturaleza informativa de los atributos.

Por otra parte, dado un subconjunto A conformado por 2 atributos no-informativos
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y la clase (todos con cardinalidad igual a 2), en las Figuras 3.2(a) y (b), se puede
apreciar un decrecimiento suave en el coeficiente del MSU como resultado del
efecto de la variación del tamaño muestral. Cabe destacar, que este decremento
tiende a estabilizarse en un valor igual a cero como se puede apreciar en la Figura
3.2(b), lo cual es lo esperado por la naturaleza no-informativa de los atributos.

Por lo tanto, se puede concluir parcialmente, que a partir de cierto tamaño
muestral para cardinalidades fijas, el MSU se estabiliza en un valor coherente
con la naturaleza de los atributos que conforman el conjunto evaluado.
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(a) Subconjuntos de atributos individualmente in-
formativos y no-informativos con tamaño mues-
tral de 8 a 50 instancias.
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(b) Subconjuntos de atributos individualmente
informativos y no-informativos con tamaño mu-
estral de 8 a 150 instancias.

Figura 3.2: Los efectos de la variación del tamaño muestral sobre el MSU para
subconjuntos de atributos individualmente informativos y no-informativos. La
cardinalidad de los atributos y la clase es de 2. El tamaño de los subconjuntos es
de 3 elementos incluida la clase.

3.3.2 Atributos colectivamente informativos

El SU es una medida bivariada, es decir, solo puede medir la correlación entre
un atributo y una clase o entre dos atributos entre śı.

Esta limitación impide que el SU pueda tomar en cuenta los casos donde
se necesita más de una variable (atributo) para determinar un concepto (clase),
como en el caso de XOR.

Esta limitación es resuelta por el MSU tal como puede observarse en las
Figuras 3.3(a) y (b) donde el SU considera a los atributos individuales como
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no-informativos mientras que el MSU establece que los mismos en conjunto efec-
tivamente son informativos.

Cabe destacar que este tipo de juzgamiento de atributos es de una gran im-
portancia en el proceso de selección de atributos.

Por otra parte, en las Figuras 3.3(a) y (b), se puede apreciar además un suave
decrecimiento en los coeficientes como resultado del efecto del tamaño muestral
tanto sobre el SU como aśı también sobre el MSU .

Por lo tanto, se puede concluir parcialmente, que a partir de cierto tamaño
muestral para cardinalidades fijas, las medidas se estabilizan manteniendo su
valor.
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tamaño muestral de 8 a 150 instancias.

Figura 3.3: Los efectos de la variación del tamaño muestral sobre el SU y el MSU
para atributos colectivamente informativos mediante XOR con un ruido del 5%.
La cardinalidad de los atributos y la clase es de 2.

3.4 Sesgo en el MSU

En [12] se muestra que la ganancia de un atributo A (medida con respecto a la
clase u otro atributo) es menor o igual a la ganancia de un atributo A′ formado di-
vidiendo aleatoriamente A en un mayor número de valores posibles (cardinalidad
univariada).

Esto significa que, en general, el atributo derivado (y por analoǵıa, atributos
con más valores posibles) parecerá ser más predictivo o correlacionado con la clase
que el original.
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Al error sistemático que se produce de igual modo en todas las mediciones de
la correlación entre las variables (atributos entre śı o atributos y clase) es lo que
se conoce como Sesgo 15.

Puesto que el MSU es una generalización del SU y este a su vez se basa
en la normalización del IG, para llevar a cabo un análisis del sesgo del MSU ,
hemos extendido la referida demostración[12] el cual puede ser observado en la
Tabla 3.1, para el cual se ha generado los valores tanto de los atributos como
aśı también de la clase de forma aleatoria independientemente entre śı (atributos
no-informativos) a partir de la distribución uniforme.

f1 f2 clase
b s p
b s q
b t p
b t q
a s p
a s q
a t p
a t q

(a) MSU = 0

f ′
1 f2 clase

a s p
b s q
b t p
b t q
a s p
a s q
a t p
a t q

(b) MSU = 0.10

f ′′
1 f2 clase
c s p
b s q
b t p
b t q
a s p
a s q
a t p
a t q

(c) MSU = 0.18

Tabla 3.1: Efectos de las cardinalidades sobre el MSU para atributos no-
informativos.

En la tabla 3.1a se puede observar que tanto los atributos f1 y f2, como aśı
también la clase poseen cardinalidad 2, es decir, que puede adquirir 2 valores
posibles. En este caso, para un total de 8 instancias con los valores distribuidos
equitativamente se puede apreciar que el MSU del conjunto es cero, es decir, las
3 variables no se encuentran correlacionadas entre śı, lo cual es lo esperado.

Luego, manteniendo la cardinalidad de las variables, hemos seleccionado ale-
atoriamente una variable y una instancia de dicha variable para invertir su valor
como puede apreciarse en la tabla 3.1b. Esto ha ocasionado que el MSU incre-
mente su valor indicando sesgada y erróneamente que existe una correlación entre
las variables.

A partir de este hecho, podemos observar que al invertir el valor de una
variable, hemos creado una combinación (instancia) redundante de valores por
un lado y por el otro lado, ha quedado una combinación (instancia) única de
valores generando una correlación por unicidad.

Este hallazgo, nos permite establecer un factor que influye en el sesgo del
MSU al cual hemos denominado cardinalidad multivariada y lo hemos definido
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formalmente en 14.
Cabe destacar, que en caso de eliminar al menos una instancia del conjunto

de datos, estaŕıamos afectando de la misma forma al MSU ya que el tamaño
muestral no seŕıa suficiente para albergar la cardinalidad multivariada, es decir, la
cantidad de posibles combinaciones de los valores de cada atributo que conforma
el conjunto incluida la clase.

Sin embargo, si en lugar de invertir el valor como en el caso anterior, aumen-
tamos la cardinalidad univariada de f1 agregando una nuevo valor posible a su
alfabeto tal como se puede apreciar en la Tabla 3.1c, entonces se puede notar el
MSU se ve afectado nuevamente denotando una correlación entre las variables
del conjunto, esto es, exactamente como ocurre con el SU y que fuera estudiado
en [5].

Finalmente, puede observarse fácilmente que el efecto de ampliar el conjunto
de valores posibles de una variable impacta de forma más significativa al MSU

(con respecto a lo expuesto en 3.1b) puesto que estamos alterando ambas cardi-
nalidades.

3.4.1 Relación entre cardinalidades

De tal forma a sustentar nuestra definición propuesta de la cardinalidad multivari-
ada 14 como factor de sesgo en el MSU y atendiendo el conocido sesgo provocado
por la cardinalidad univariada 13 en las medidas basadas en información, hemos
llevado a cabo un estudio como puede apreciarse en la Figura 3.4, donde demostra-
mos una relación de equivalencia entre ambas cardinalidades tanto para atributos
informativos, como aśı también para atributos no-informativos que conforman el
conjunto evaluado por el MSU .

Por ejemplo, dados 2 subconjuntos A y B cada una con una clase con cardi-
nalidad univariada igual a 2, para establecer una equivalencia de cardinalidades
entre los atributos de los subconjuntos, si el subconjunto A está conformado por
2 atributos a1 y a2 cada uno con cardinalidad univariada igual a 4, entonces el
subconjunto B debe estar conformado por 4 atributos b1, b2,b3 y b4 cada uno con
cardinalidad univariada igual a 2.

De esta forma, la cardinalidad multivariada de los subconjuntos A y B, para
el ejemplo mencionado viene dado por

|clase|
2∏

i=1
|ai| = |clase|

4∏
i=1

|bi|

2 ∗ 4 ∗ 4 = 2 ∗ 2 ∗ 2 ∗ 2 ∗ 2.
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Figura 3.4: Los efectos de la variación de las cardinalidades univariadas y multi-
variadas sobre el MSU. La cardinalidad de la clase es 2 y el tamaño muestral es
de 5000 instancias.

3.4.2 Factores de Sesgo en el MSU

Basado en el análisis del comportamiento del MSU realizado y descrito en la
sección anterior podemos establecer que los factores implicados en el error sis-
temático o sesgo en la medida MSU son:

Cardinalidad Univariada debido a que el MSU es una medida basada en la
teoŕıa de la información.

Cardinalidad Multivariada debido a que el MSU es una medida capaz de
evaluar la interacción en conjunto de las variables.

Tamaño Muestral debido a que el MSU es un estad́ıstico muestral con la pro-
piedad de consistencia, es decir, el mismo converge a su valor verdadero
cuando el número de datos de la muestra tiende a infinito o al tamaño total
de la población.

3.4.3 Relación de Asociación Propuesta

Dado el análisis de los factores de sesgo en el MSU , podemos deducir que la
cardinalidad multivariada es el factor que engloba a los demás factores ya que
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el mismo se calcula en base a la cardinalidad univariada y por otra parte, como
hab́ıamos demostrado anteriormente, el tamaño de la muestra debe ser tal que
ella albergue al menos todas las combinaciones posibles de valores de las variables
del conjunto.

Por lo tanto, proponemos que el tamaño muestral esté dado en función a un
múltiplo de varias veces la cardinalidad multivariada, de tal forma a facilitar una
alta probabilidad de total representatividad en la muestra.

En este sentido, los experimentos realizados reflejan una clara tendencia para
controlar el sesgo en el MSU dada la siguiente relación de asociación que propo-
nemos

Tamaño muestral ≈ 10 |clase|
n∏

i=1
|fi| . (3.2)

Esta aproximación emṕırica, se basa en los hallazgos descritos a continuación:

• Para atributos colectivamente informativos, en la Figura 3.3 puede obser-
varse que el MSU se estabiliza (con variabilidad menor al 1%) a partir del
tamaño muestral 80 lo que representa 10 veces la cardinalidad multivariada.

• Para atributos individualmente informativos, en la Figura 3.4a para 5000
instancias (aproximadamente 10 veces la cardinalidad multivariada), se pu-
ede observar un punto de inflexión para el subconjunto de 8 atributos con
cardinalidad univariada igual a 2 y el cambio del ritmo de crecimiento para
el subconjunto de 2 atributos con cardinalidad univariada igual a 16.

Ademas, otra evidencia de este comportamiento se puede apreciar en la Fi-
gura 3.2 (b) donde el MSU se estabiliza (con variabilidad menor al 1%) a
partir del tamaño muestral 80 el cual coincide con la aproximación propu-
esta.

• Para atributos no-informativos, en la Figura 3.4b para 5000 instancias
(aproximadamente 10 veces la cardinalidad multivariada), se puede obser-
var un punto de separación para ambos subconjuntos a partir de 8 atributos
con cardinalidad univariada igual a 2 para un subconjunto y de 2 atributos
con cardinalidad univariada igual a 16 para el otro subconjunto.

Además, otra evidencia de este comportamiento se puede apreciar en la Fi-
gura 3.2 (b) donde el MSU se estabiliza (con variabilidad menor al 1%) a
partir del tamaño muestral 80 el cual coincide con la aproximación propu-
esta.
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3.4.4 Tamaño muestral para la total representatividad

En base al análisis descrito en la sección anterior, en donde se busca controlar
el sesgo en el MSU por medio de un tamaño muestral que garantice una total
representatividad en la muestra, en esta sección llevaremos a cabo la simulación
de una prueba de bondad de ajuste [18] con el fin de obtener una aproximación
de referencia desde la perspectiva de la inferencia estad́ıstica.

En este sentido, considérese el conjunto de 3 variables aleatorias con distri-
bución de Bernoulli, las cuales representan a los atributos incluyendo a la clase,
todos con cardinalidad univariada igual a 2. Por lo tanto, el espacio muestral
estará compuesto por 8 combinaciones posibles (esto es, su cardinalidad multiva-
riada).

Luego, cada resultado obtenido estará compuesto por 3 valores (uno por parte
de cada variable) donde dichos resultados están distribuidos como una densidad
multinomial con probabilidades p1, ..., p8 supuestas por la probabilidad individual
o frecuencias de los valores presentes en cada combinación.

Por simplicidad, asumimos que cada resultado sea equiprobable con 1/8 de
probabilidad. Asumimos también que cada variable será representada por una
moneda corriente, de tal forma a que cada resultado viene a ser f́ısicamente si-
mulable por el lanzamiento simultáneo de 3 monedas que sean distinguibles.

Ahora supongamos que obtenemos una muestra de m resultados de lanzami-
entos. Mediante el test de bondad de ajuste χ2 (chi-cuadrado) [13] [14] es posible
verificar la hipótesis nula de que los resultados de la muestra obtenida medi-
ante este procedimiento son simplemente una consecuencia de las probabilidades
establecidas.

Sin embargo, para que se cumpla el objetivo de una muestra totalmente repre-
sentativa, es requerido que cada resultado posible ocurra al menos una vez en los
m lanzamientos, esto es, no debe existir ningún resultado posible con frecuencia
observada igual a cero.

Para representar esta simulación, en la Tabla 3.2 se muestran las columnas
de Resultado Posible, Frecuencia Observada, Frecuencia Esperada y el Término
χ2, los cuales corresponden al espacio muestral, la frecuencia directamente ob-
servada, la frecuencia teórica esperada y el cálculo del estad́ıstico chi-cuadrado

respectivamente.
En este sentido, consideramos que la tarea de simulación consiste en la es-

critura de valores regulares de muestra, incluyendo un cero en la columna de
Frecuencia Observada de tal forma a comparar el valor calculado resultante del
χ2 y el valor cŕıtico del mismo, el cual depende únicamente del nivel de signifi-
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cación α y de los grados de libertad (los cuales permanecen fijos con valores de
0.05 y 7 respectivamente).

De esta forma podemos evaluar la probabilidad de cualquier conjunto de m re-
sultados donde a medida que incrementamos m, viene a ser menos probable tener
un resultado posible con frecuencia observada igual a cero, por tanto, esperamos
un incremento del χ2 calculado.

Llamamos muestra extrema a una muestra que no ha alcanzado total repre-
sentatividad, es decir, al menos una combinación posible ha tenido frecuencia
observada igual a cero.

Tabla 3.2: Cálculo de la bondad de ajuste χ2 obtenida con un tamaño muestral
de 100 bajo muestra extrema.

Resultado Posible Frecuencia Observada Frecuencia Esperada χ2

000 14 12.5 0.18
001 14 12.5 0.18
010 14 12.5 0.18
011 15 12.5 0.50
100 15 12.5 0.50
101 0 12.5 12.5
110 14 12.5 0.18
111 14 12.5 0.18

Total 100 100 14.40

Valor cŕıtico χ2
(0.05,7) 14.06714

Valor calculado χ2 14.40000

La tabla precedente ilustra que el valor calculado experimental de χ2 supera
al valor cŕıtico de 14.06714 cuando el tamaño de la muestra extrema es 100.
Si utilizamos esta misma formulación de tabla pero con muestras menores, el
valor de χ2 no alcanza al valor cŕıtico, y si utilizamos la misma formulación con
muestras mayores, el valor χ2 siempre supera al valor cŕıtico.

Consecuentemente la probabilidad de una muestra tan extrema como la del
ejemplo, se torna menor que α cuando m ≥ 100.

Lema. Considere una muestra de tamaño m con k < m valores diferentes en el
espacio de resultados posibles, suponga además una prueba de bondad de ajuste
χ2 aplicada a la hipótesis nula de que el conjunto de valores observados proceden
de una densidad multinomial, utilizando un nivel α de significancia. Entonces,
existe un entero m∗ > 1 tal que χ2

calculado > χ2
crítico

para cualquier muestra extrema
de tamaño m > m∗.
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Esbozo de la demostración: Dada una muestra de tamaño m, para una densi-
dad multinomial la cantidad esperada en el resultado posible i es mpi. Por tanto,
según el Teorema del Ĺımite Central, esta cantidad resultante se aproxima a su
mpi respectivo, y por ende la probabilidad de obtener una cantidad igual a cero
en el resultado posible i decrece monótonamente a medida que m crece.

Por lo tanto, podemos tomar esto como un tamaño muestral recomendado: el
m∗ que produce el primer χ2

calculado mayor que el χ2
crítico

. De esta forma, tenemos
una razonable garant́ıa que el resultado no será extremo, esto es, al menos con
probabilidad 1 − α ninguna de las frecuencias observadas en los resultados será
igual a cero. Para este ejemplo hemos obtenido m∗ = 100 con α = 0.05.

Corridas adicionales para combinaciones con 12, 15 y 18 valores equiprobables,
han generado tamaños muestrales con 216, 330 y 468 respectivamente bajo la
misma significancia α. Los cuatro puntos aśı obtenidos forman casi una ĺınea
recta en comparación a la aproximación propuesta como se puede ver en la Figura
3.5.

Ahora nos referimos al caso de un espacio de resultados con probabilidades
no equitativas. Las distribuciones multinomiales con probabilidades no equitati-
vas alcanzan bajos mpi como valores esperados en resultados posibles con baja
probabilidad, es decir, una cantidad igual a cero en estos resultados posibles es
más probable, especialmente para pequeños tamaños muestrales.

Por otra parte, altos valores de pi generan altos valores esperados, tal que una
cantidad igual a cero en estos resultados posibles es extremadamente improbable.

En conjunto, los experimentos muestrales demuestran en estos casos que el
tamaño muestral requerido es frecuentemente mayor que en el caso de probabili-
dades equitativas.

No implica dificultad establecer verificaciones similares para un conjunto de
atributos categóricos o discretos con cardinalidades univariadas c1, ..., cn. Este
procedimiento experimental nos lleva a una aproximación más conservadora, es
decir se requerirá mayor tamaño muestral para una razonable garant́ıa de total
representatividad.

3.5 Resumen

En este caṕıtulo se ha descrito el escenario experimental y los resultados obtenidos
a partir del análisis de sesgo realizado sobre la medida MSU aplicado a variables
sintéticas generadas para emular a atributos y clases en una tarea de clasificación.

El estudio del sesgo se ha realizado sobre la mayor diversidad de atributos



28

6 8 10 12 14 16 18 20

Cardinalidad Multivariada

0
10

0
20

0
30

0
40

0
50

0
60

0
70

0
80

0
90

0

Ta
m

añ
o 

M
ue

st
ra

l

●

●

●

●

● Aproximación por chi−cuadrado
Aproximación propuesta

Figura 3.5: La aproximación del tamaño muestral propuesta y el tamaño muestral
recomendado empleando la prueba de bondad de ajuste χ2 basada en el primer
χ2

calculado > χ2
crítico

con fuente multinomial equiprobable como H0.

posibles, esto es, atributos individualmente informativos, no-informativos y co-
lectivamente informativos.

Se ha identificado los factores asociados al sesgo en las mediciones mediante
el MSU y se ha propuesto una relación de asociación emṕırica entre los mismos
con el fin de controlar los efectos de dichos factores.

Se ha llevado a cabo una simulación de una prueba de bondad de ajuste χ2

con el fin de obtener una aproximación de referencia desde la perspectiva de la
inferencia estad́ıstica.

El contraste con la referencia resultante de la mencionada simulación, nos ha
permitido constatar un mejor ajuste del cálculo del tamaño muestral propuesto,
aśı como también un comportamiento lineal ante la variación del cardinalidad
multivariada.

Finalmente, de manera a tener un panorama generalizado de los experimen-
tos realizados en el presente caṕıtulo, un resumen de las caracteŕısticas de las
muestras utilizadas en cada experimento se muestra en la Tabla 3.3.
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En dicha tabla, la primera columna se refiere a la figura resultante del experi-
mento, luego en la segunda columna, se muestra la regla de clasificación utilizada
(Método de Kononenko ó Función Ó-Exclusivo) para determinar la naturaleza
informativa de los atributos.

En la tercera columna, se describe el tamaño muestral utilizado con una can-
tidad fija o variable de instancias.

Las demás columnas se refieren a la cantidad de atributos informativos, el
número de valores posibles, la cantidad de atributos no-informativos y el número
de clases respectivamente.

Tabla 3.3: Resumen de las caracteŕısticas de cada experimento del caṕıtulo.

Figura Regla #TM #ai #e an #c

3.1(a) MK 1000 1 [2-40] 1 10
3.1(b) MK 1000 1 [2-40] 1 2
3.2(a) MK [8-50] 2 2 2 2
3.2(b) MK [8-150] 2 2 2 2
3.3(a) XOR [8-50] 2 2 0 2
3.3(b) XOR [8-150] 2 2 0 2
3.4(a) MK 5000 [4-12] [4-64] 0 2
3.4(b) - 5000 0 [4-64] [4-12] 2

3.5 - [0-500] 0 2 [2-4] 2



Caṕıtulo 4

RESULTADOS

En el presente caṕıtulo presentaremos los resultados experimentales obtenidos
a través de las simulaciones realizadas sobre los datos sintéticos generados y a
partir de la aproximación propuesta en el análisis descrito en el caṕıtulo anterior.

4.1 Propósito de los experimentos

El escenario experimental cuyos detalles se explican en el siguiente apartado, ha
sido montado con el objetivo de verificar el comportamiento del MSU basado en
los factores de sesgo identificados y principalmente en función a la relación de
asociación propuesta para controlar dicho sesgo.

Atendiendo la naturaleza informativa (individual o colectiva) y no-informativa
de los atributos, los experimentos han sido llevados a cabo en la siguiente diver-
sidad de escenarios posibles:

• Variación de la cardinalidad univariada para subconjuntos de atributos in-
dividualmente informativos y no-informativos.

• Variación en la cantidad de atributos que conforman subconjuntos de atri-
butos tanto individualmente informativos, como aśı también no-informativos
y colectivamente informativos.

• Variación de ruido para un conjunto de atributos colectivamente informa-
tivos mediante la inclusión de atributos no informativos.

• Variación de ruido para un conjunto de atributos colectivamente informa-
tivos mediante la inclusión de atributos individualmente informativos.
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4.2 Escenario Experimental

Se ha adoptado de la fase de análisis descrito en el caṕıtulo anterior tanto la
técnica de simulación Monte Carlo, como aśı también los datos sintéticos y el
entorno computacional.

Al mencionado escenario experimental, se ha agregado un conjunto de expe-
rimentos con un tamaño muestral fijo de 600 instancias y por otra parte, se ha
agregado el cálculo del tamaño muestral mediante la aproximación propuesta

Tamaño muestral ≈ 10 |clase|
n∏

i=1
|fi| . (4.1)

4.3 Descripción de los resultados

En la presente sección se llevará a cabo una demostración e interpretación de los
resultados obtenidos.

4.3.1 Resultado Comparativo #1

En este par de experimentos mostrado en la Figura 4.1, se ha verificado el efecto
de la variación de la cardinalidad univariada para dos subconjuntos, uno de ellos
conformado por atributos individualmente informativos y el otro por atributos
no-informativos.

Tamaño muestral fijo

En la Figura 4.1 (a) se muestra el efecto de la variación de la cardinalidad uni-
variada para un tamaño muestral fijo de 5000 instancias.

Como se puede apreciar, para el subconjunto de atributos individualmente
informativos, el MSU tiene un punto de inflexión en su medición espećıficamente
en la cardinalidad 10 ya que a partir de dicho punto el tamaño muestral es
insuficiente conforme la aproximación propuesta.

Por otra parte, para el subconjunto de atributos no-informativos, el MSU

presenta un crecimiento mayor en su medición espećıficamente en la cardinalidad
10 ya que a partir de dicho punto el tamaño muestral es insuficiente conforme la
aproximación propuesta.
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Tamaño muestral calculado

En la Figura 4.1 (b) se muestra el efecto de la variación de la cardinalidad univa-
riada para un tamaño muestral calculado conforme la aproximación propuesta.

Como se puede apreciar y en contraste al tamaño muestral fijo, para el sub-
conjunto de atributos individualmente informativos, el MSU tiene un suave de-
crecimiento con tendencia a estabilizarse en punto mayor a cero.

Si bien, este comportamiento no es el esperado, el MSU ya no presenta un
sesgo marcado por un punto de inflexión a partir del cual el mismo exhibe cambio
inverso en la tendencia informativa del subconjunto.

Por otra parte, para el subconjunto de atributos no-informativos, el MSU

presenta una medición estable próximo al cero a medida que se incrementa la
cardinalidad univariada de los atributos, lo cual es el comportamiento esperado
en contraste al sesgo exhibido con el tamaño muestral fijo.
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Figura 4.1: Efectos del tamaño muestral fijo y calculado aśı como de la cardi-
nalidad univariada de los atributos sobre el MSU. La cardinalidad de la clase es
2.

4.3.2 Resultado Comparativo #2

En este par de experimentos mostrado en la Figura 4.2, se ha verificado el efecto de
la variación en el número de atributos que conforman un total de tres subconjun-
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tos, el primero de ellos conformado por atributos individualmente informativos,
el segundo por atributos no-informativos y el tercero por atributos colectivamente
informativos.

Tamaño muestral fijo

En la Figura 4.2 (a) se muestra el efecto de la variación del número de atributos
que conforman los subconjuntos para un tamaño muestral fijo de 1000 instancias.

Para el subconjunto de atributos individualmente informativos, se puede apre-
ciar que el MSU presenta un valor inicial mayor a cero con un crecimiento suave
seguido de uno exponencial en la medición del nivel de información del subcon-
junto a medida que se van agregando atributos al mismo, lo cual representa un
sesgo.

Para el subconjunto de atributos no-informativos, se puede apreciar que el
MSU presenta un valor inicial igual a cero hasta cierto punto donde el mismo
presenta un crecimiento exponencial en la medición del nivel de información del
subconjunto a medida que se van agregando atributos al mismo, lo cual representa
un sesgo.

Finalmente, para el subconjunto de atributos colectivamente informativos, se
puede apreciar que el MSU presenta un valor inicial mayor a cero con un decre-
cimiento exponencial seguido de un crecimiento exponencial en la medición del
nivel de información del subconjunto a medida que se van agregando atributos al
mismo, lo cual representa un sesgo.

Tamaño muestral calculado

En la Figura 4.2 (a) se muestra el efecto de la variación del número de atributos
que conforman los subconjuntos para un tamaño calculado conforme la aproxi-
mación propuesta.

Para el subconjunto de atributos individualmente informativos, se puede apre-
ciar que el MSU presenta un comportamiento estable con un valor mayor a cero
en la medición del nivel de información del subconjunto a medida que se van agre-
gando atributos al mismo, lo cual representa el comportamiento esperado con el
sesgo bajo control.

Para el subconjunto de atributos no-informativos, se puede apreciar que el
MSU presenta un comportamiento estable con un valor muy próximo a cero
en la medición del nivel de información del subconjunto a medida que se van
agregando atributos al mismo, lo cual representa el comportamiento esperado
con el sesgo controlado.
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Finalmente, para el subconjunto de atributos colectivamente informativos, se
puede apreciar que el MSU presenta un valor inicial mayor a cero con un su-
ave decrecimiento que tiende a cero en la medición del nivel de información del
subconjunto a medida que se van agregando atributos al mismo.

Este comportamiento es el esperado, ya que al agregar atributos al subcon-
junto, simplemente la probabilidad que la combinación de sus valores represente
un XOR va tendiendo a cero y por ende su nivel de información colectiva. Por
ejemplo, si se tiene n atributos, uno de ellos deberá poseer un valor V erdadero

y el resto ó n − 1 indefectiblemente un valor Falso, esto es, de tal forma a que
toda la instancia represente un XOR.
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(a) Efectos del tamaño muestral sobre un con-
junto de atributos informativos individualmente,
colectivamente informativos y no-informativos.
El tamaño muestral es fijo de 1000 instancias.
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(b) Efectos del tamaño muestral calculado so-
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Figura 4.2: Los efectos de la variación del número de atributos con tamaño
muestral fijo y calculado sobre el MSU. La cardinalidad univariada es 2.

4.3.3 Resultado Comparativo #3

En este par de experimentos mostrado en la Figura 4.3, se ha verificado el efecto
de agregar ruido a un conjunto de atributos colectivamente informativos mediante
la inclusión de atributos no-informativos.
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Tamaño muestral fijo

En la Figura 4.3 (a) se muestra el efecto de la inclusión de atributos no-informativos
a un conjunto de atributos colectivamente informativos para un tamaño muestral
fijo de 600 instancias.

Como se puede apreciar claramente, a medida que se va agregando atributos
no-informativos el MSU ó nivel de información del conjunto decrece hasta cierto
punto, lo cual es lo esperado. Sin embargo, a partir de dicho punto el MSU tiene
un crecimiento exponencial representando un sesgo en la medición del nivel de
información del conjunto.

Tamaño muestral calculado

En la Figura 4.3 (b) se muestra el efecto de la inclusión de atributos no-informativos
a un conjunto de atributos colectivamente informativos para un tamaño muestral
calculado conforme la aproximación propuesta.

Como se puede apreciar y en contraste al tamaño muestral fijo, a medida
que se va agregando atributos no-informativos, el MSU del conjunto presenta un
decrecimiento que tiende a cero en el nivel de información del mismo, lo cual es
el comportamiento esperado debido un sesgo bajo control.
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(a) Efectos de agregar atributos no-informativos
a un par de atributos XOR. El tamaño muestral
es fijo de 600 instancias.
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(b) Efectos de agregar atributos no-informativos a
un par de atributos XOR. El tamaño muestral es
calculado en función a la aproximación propuesta.

Figura 4.3: Los efectos de agregar atributos no-informativos con tamaño muestral
fijo y calculado sobre el MSU. La cardinalidad univariada es 2.
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4.3.4 Resultado Comparativo #4

En este par de experimentos mostrado en la Figura 4.4, se ha verificado el efecto
de agregar ruido a un conjunto de atributos colectivamente informativos mediante
la inclusión de atributos individualmente informativos.

Tamaño muestral fijo

En la Figura 4.4 (a) se muestra el efecto de la inclusión de atributos individual-
mente informativos a un conjunto de atributos colectivamente informativos para
un tamaño muestral fijo de 600 instancias.

Como se puede apreciar claramente, a medida que se va agregando atributos
no-informativos el MSU ó nivel de información del conjunto decrece suavemente
hasta cierto punto, lo cual es lo esperado. Sin embargo, a partir de dicho punto
el MSU tiene un suave crecimiento representando un sesgo en la medición del
nivel de información del conjunto.

Tamaño muestral calculado

En la Figura 4.4 (b) se muestra el efecto de la inclusión de atributos individual-
mente informativos a un conjunto de atributos colectivamente informativos para
un tamaño muestral calculado conforme la aproximación propuesta.

Como se puede apreciar y en contraste al tamaño muestral fijo, a medida que
se va agregando atributos individualmente informativos, el MSU del conjunto
presenta un suave decrecimiento que tiende a estabilizarse en un valor mayor a
cero en el nivel de información del mismo.

Este comportamiento es el esperado, ya que si bien se van agregando atributos
informativos, los mismos poseen información acerca de la clase de forma individual
y al ser incorporados al conjunto a ser evaluado por el MSU van degradando
lentamente (en comparación a atributos no-informativos) el nivel de información
del mismo en conjunción.

4.4 Resumen

En este caṕıtulo se ha descrito el escenario experimental, los experimentos y la
interpretación de los resultados obtenidos, esto es, a partir de la aplicación de la
expresión anaĺıtica propuesta en esta tesis, con el fin de controlar el sesgo sobre
la medida MSU sobre variables sintéticas generadas para emular a los atributos
y la clase en una tarea de clasificación.
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(a) Efectos de agregar atributos individualmente
informativos a un par de atributos XOR. El
tamaño muestral es fijo de 600 instancias.
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(b) Efectos de agregar atributos individualmente
informativos a un par de atributos XOR. El
tamaño muestral es calculado en función a la
aproximación propuesta.

Figura 4.4: Los efectos de atributos individualmente informativos con tamaño
muestral fijo y calculado sobre el MSU. La cardinalidad univariada es 2.

El estudio del control del sesgo mediante la asociación propuesta, se ha reali-
zado sobre la mayor diversidad de atributos posibles, esto es, atributos individu-
almente informativos, no-informativos y colectivamente informativos.

Los resultados demuestran que mediante la expresión anaĺıtica propuesta se
logra un comportamiento controlado en cuanto al sesgo en las mediciones me-
diante el MSU , lo cual abre un abanico de oportunidades experimentales en el
proceso de selección de atributos.

De manera a tener un panorama generalizado de los experimentos realizados
en el presente caṕıtulo, un resumen de las caracteŕısticas de las muestras utilizadas
en cada experimento se muestra en la Tabla 4.1.

En dicha tabla, la primera columna se refiere a la figura resultante del experi-
mento, luego en la segunda columna, se muestra la regla de clasificación utilizada
(Método de Kononenko ó Función Ó-Exclusivo) para determinar la naturaleza
informativa de los atributos.

En la tercera columna, se describe el tamaño muestral utilizado ya sea con
una cantidad fija de instancias o de lo contrario como consecuencia del cálculo
realizado mediante la expresión anaĺıtica propuesta, el cual lo hemos simbolizado
como g.

Las demás columnas se refieren a la cantidad de atributos informativos, el
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número de valores posibles, la cantidad de atributos no-informativos y el número
de clases respectivamente.

Tabla 4.1: Resumen de las caracteŕısticas de cada experimento donde g se refiere
a la expresión anaĺıtica propuesta para estimar el tamaño muestral (TM).

Figura Regla #TM #ai #e an #c

4.1(a) MK 5000 2 [2-40] 2 2
4.1(b) MK g 2 [2-40] 2 2
4.2(a) ambos 1000 [2-20] 2 [2-13] 2
4.2(b) ambos g [2-20] 2 [2-13] 2
4.3(a) XOR 600 2 2 [1-13] 2
4.3(b) XOR g 2 2 [1-13] 2
4.4(a) ambos 600 [3-15] 2 0 2
4.4(b) ambos g [3-15] 2 0 2



Caṕıtulo 5

CONCLUSIONES

Dada su naturaleza de medida de correlación de variables agrupadas, en este
trabajo, se ha caracterizado el comportamiento del MSU mediante un análisis
de sesgo en el contexto del proceso de selección de atributos.

Se ha demostrado que los factores implicados en el sesgo del MSU para la cor-
respondiente detección de la interacción de variables agrupadas en conjunto son
el número de variables, la cardinalidad univariada, la cardinalidad multivariada
y el tamaño muestral.

Dado el análisis individual de los mencionados factores de sesgo en el MSU ,
podemos concluir que la cardinalidad multivariada es el factor que engloba a los
demás factores ya que el mismo se calcula en base a las cardinalidades univariadas
y por otra parte, se ha demostrado igualmente, que el tamaño muestral debe poder
albergar al menos a todas las combinaciones de valores posibles de las variables
del conjunto.

Por tanto, proponemos que el tamaño muestral esté dado en función a un
múltiplo de la cardinalidad multivariada, esto es, de tal forma a facilitar una alta
probabilidad de total representatividad en la muestra.

En este sentido, los resultados comparativos obtenidos mediante los experi-
mentos realizados, reflejan una clara tendencia para controlar el sesgo en el MSU

dada la relación de asociación que se ha propuesto en el presente trabajo

Tamaño muestral ≈ 10 |clase|
n∏

i=1
|fi| . (5.1)

Puesto que dado un conjunto de datos, los valores de los mencionados facto-
res son conocidos a priori, la relación de asociación emṕırica propuesta permite
establecer criterios para la conformación de subconjuntos a ser evaluados por el
MSU como parte del proceso de selección de atributos.
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5.1 Principales contribuciones

Las principales contribuciones de este trabajo son:

• El estudio de sesgo sobre una medida multivariada como lo es el MSU .

• La identificación de los factores implicados en el comportamiento del MSU

como medida de correlación de variables agrupadas.

• La introducción del concepto de total representatividad de la muestra como
principio explicativo del comportamiento del MSU .

• Una relación de asociación emṕırica entre los factores determinados que
permite un comportamiento controlado del MSU y que a su vez proporciona
criterios para la conformación de subconjuntos a ser evaluados por el MSU

como parte del proceso de selección de atributos.

• Un análisis de la relación de asociación emṕırica propuesta desde el punto
de vista de la inferencia estad́ıstica mediante la simulación de pruebas de
bondad de ajuste. Este análisis permite hallar el tamaño de muestra m

requerido para un conjunto dado de atributos.

5.2 Trabajos futuros

Posibles trabajos futuros son:

• El análisis del MSU en conjuntos de datos reales de alta dimensionalidad
en varios dominios.

• Pruebas de desempeño del MSU bajo densidades de datos conocidas.

• El estudio del factor multiplicativo constante de la aproximación propuesta
para un mejor ajuste.

• La implementación del análisis de sesgo como una fase componente del pro-
ceso de selección de atributos y que permita la conformación mesurada de
subconjuntos de variables como un pre-procesamiento para la consecución
de un escenario con sesgo controlado.

• El ensayo de la presente metodoloǵıa para el análisis de otras medidas de
correlación de variables categóricas.
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