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El uso de procedimientos de privaci6n de algún satísfactor básico

princípalmente agua o comida-, ha constituido una práctica amplia— 

men-c: e utilizada dentro de ciertas áreas de investigaci6n de la con— 

ducta animal. 

Al retirar o restringir el acceso al agua o a la comida a un suje

to, se pueden observar en principio tres cosas: 

1) Su peso corporal disminuye o sufre pérdidas que varlan de --- 

acuerdo al procedimientode privaci6n utilizado. 

2) Se modifica su ingesta ( medida en gramos de alimento o milili- 

tros de agua consumidos) del otro satisfactor al que se le permite - 

libre acceso. 

3) Se observan cambios en su conducta, medida a través de algún - 

instrumento ( eg. cajas de condicionamiento operante, estabílimetros, 

cajas de actividad). Esas variaciones se atribuyen normalmente a cam

bios motivacionales. 

Las afirmaciones anteriores pueden aplicarse a los tres metodos - 

de privaci6n que hasta la fecha se conocen, sin embargo, cada uno de

estos procedimientos ejercen sobre el peso corporal de los sujetos - 

privados, efectos diferentes. 

En el caso del método de privaci6n por restricci6n, el experimen~ 

tador es quien controla el peso corporal, suministrando al sujeto pe

queflas cantidades de agua o comida proporcionales a la cantidad inge

rida en condiciones ad libitum. En el método de ajuste, el investiga

dor también controla el peso corporal, pero la cantidad de agua o co

mida que suministra, se calcula en base al crecimiento normal del su

jeto. Por último, en el Trétodo de privaci6n temporal, el experimenta

dor determina el tiempo de acceso al agua o al alimento pero no la - 

cantidad por ingerirse. 

Stolurow ( 1951), Moskowitz ( 1959) y Davenport y Goulet ( 1962) des



2. 

criben con mayor detalle estos métodos, la conveniencia de usarlos en

diferentes situaciones, el nivel ¿Sptimo de privaci5n y sus ventajas

y desventajas. 

El m6todo de privaci6n temporal es quizá el procedimiento más uti

lizado en la investigaci6n conductual, probablemente por ser la mane

ra más rápida y fácil de privar a un sujeto. Sin embargo, el control

del peso corporal depende casi totalmente del animal. El déficit pro

ducido por la privaci6n de agua o alimento y la disminuci6n conse--- 

cuente del peso corporal, s<510 puede corregirse cuando el organismo

se comporta en su medio ambiente. En este caso, el sujeto puede co— 

mer o beber libremente tanto como se lo permita su organismo, duran- 

te el tiempo especificado por el experimentador. En otras palabras, 

la cantidad de agua o comida ingerida la determina el prvpio animal, 

invirtiendo mayor o menor tiempo en comer o beber del total de tiem- 

po que tiene disponible para hacerlo. 

El motivo principal que origin6 la elaboraci6n de este trabajo, 

se deriva de los resultados obtenidos en un experimento previo ( Ga-- 

laz y Rodriguez, datos no publicados) en el que se utiliz6 el método

de . privaci6n temporal. En ese experimento se utilizaron pichones co- 

mo sujetos experimentales, a los cuales después de permitírseles co- 

mer y beber libremente dentro de sus cajas habitaci6n durante algu— 

nos días, se les someti6 a un régimen de privaci6n de alimento de

23. 5 horas por media hora de acceso libre. El alimento s<510 estuvo

disponible dentro de una caja de condicionamiento z) perante para pi— 

ch6n, donde diariamente se aloj6 a los sujetos para que comieran li- 

bremente dentro del limite de tiempo especificado. Las medidas regis

tradas durante el periodo ad libitum ( el alimento y el agua estaban

disponibles todo el dia) fueron el' peso corporal y los gramos ingeri

dos. Durante el periodo de privaci6n, se tomaron medidas del peso -- 

corporal, antes y después de la media hora que les fué permitido co~ 
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mer, y de la cantidad de comida ingerida. 

Los resultados obtenidos en el periodo de privaci6n de ese experi

mento fueron los siguientes: 

1) A medida que transcurri6 el periodo de privaci¿Sn, la curva del

peso corporal present6 la forma de una U. 

2) La cantidad de gramos ingeridos fu5 menor con respecto a la -- 

cantidad ingerida en condiciones ad libitum. 

3) En ambos sujetos se observ6 que mostraron una estrategia perma

nente para la distribuci6n que hicieron del tiempo que tuvieron dis- 

ponible para comer. ' 

4) Los dos sujetos comieron la misma cantidad de alimento a pesar

de las diferencias en el peso corporal. 

De estos resultados, el primero de ellos fué el que llam6 nuestra

atenci6n. Es decir, la recuperaci6n del peso corporal de los sujetos

observada durante el periodo de privaci6n, di6 lugar al prop6sito -- 

fundamental del presente estudio. 

Las razones que se pueden exponer para justificar nuestro interés

por la recuperaci6n del peso corporal son las siguientes: 

1. La bibliografía revisada con respecto al tema no reporta ha—- 

llazgo similar, al menos en pichones. Contrario a la recuperaci6n - 

del peso corporal observada, Zeigler, Green y Siegel ( 1972) y Zei--- 

gler ( 1976) observaron que la curva del peso corporal en pichones — 

privados, tiende a un valor final ( asint6tico) que es una funci6n li

neal del tamaño de la raci6n que se les proporcione. La aparente con

tradicci6n entre los resultados obtenidos, se resuelve cuando se con

sidera que los procedimientos de privaci6n utilizados en ambos expe- 

rimentos fueron diferentes. En el experimento piloto descrito se uti

liz6, como ya se dijo, el método de privaci6n temporal, mientras que

en el experimento de Zeigler et al. ( 1972) se utiliz6 el procedimien



to de privaci6n denominado por restricci6n por Stolurow ( 1951). 

2. La ausencia de un control riguroso y efectivo de una serie de

variables importantes, nos condujeron a cuestionar si realmente exis

tia la recuperaci6n del peso corporal, o si el resultado obtenido en

el experimento piloto había sido meramente producto del azar. Los

trabajos que proporcionaron indicadores sobre la manera de mejorar

el control experimental del estudio fueron los de McFarland ( 1964), 

Zeigler, Green y Lehrer ( 1971), Zeigler et al. ( 1972) y Miller --- 

197a). 

3. En el experimento piloto, cuando se inici6 la privaci6n de al¡ 

mento, el peso corporal de los sujetos disminuy6 de manera brusca — 

hasta llegar a un valor que se estabiliz6 por algun tiempo. Después

de este periodo de estabilidad, se observ¿5 que los animales comenza- 

ron a recuperar su peso aGn cuando seguían privados. Esta recupera— 

cift se di5 en forma paulatina y sistemática en ambos sujetos, aun— 

que no alcanz6 el valor obtenido en condiciones ad libitum. Sin em— 

bargo, no fué posible atribuir el incremento del peso corporal a la

cantidad de alimento ingerido, debido a que ésta se mantuvo estable

a todo lo largo del periodo de privaci6n. 

Habiendo descártado la cantidad de gramos ingeridos como explica- 

ci6n probable de la recuperaci6n observada, se empezaron a hacer es- 

peculaciones con respecto a que posiblemente otros factores relacio- 

nados con el mantenimiento del peso corporal en animales sanos, como

la ingesta de agua y las heces fecales podían estar involucrados. -- 

Sin embargo, no le tomaron medidas de ninguno de ellos. 

Las razones expuestas llevaron a la replicaci6n del experimento - 

piloto siguiendo un procedimiento en el cual se hizo un registro cui

dadoso de variables tales como la temperatura, la cantidad de agua y

alimento ingeridos y la cantidad de heces fecales, y en el que se -- 
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mantuvo constante el ciclo luz -oscuridad y se ubic¿5 a los sujetos en

un cuarto bien ventilado. 

También se consider6 importante, incluir en el estudio, dos gru— 

pos más: uno al que se le someti6 a privaci6n temporal de agua y --- 

otro como control. El primero con el objeto de evaluar la general¡ -- 

dad del fen6meno de la recuperaci5n del peso corporal con privaci6n

de agua y de observar si dicha recuperaci6n estaba en funci6n de las

variables consideradas, y el segundo, cuyos datos sirvieran de refe- 

rencia para hacer comparaciones con los datos obtenidos de los dos - 

grupos restantes. 

Partiendo de que el interés de este estudio gira en tormo al fen¿5

meno de la recuperaci6n del peso corporal bajo condiciones de priva- 

ci5n temporal, consideramos necesario hacer una breve descripci6n de

los factores implicados en su regulaci5n. 

Por regulaci6n se entiende, siguiendo la definici6n de Brobeck

citado por Stevenson, 1969), " la preservaci6n de un valor relativa- 

mente constante por medio de mecanismos fisiol6gicos que incluyen un

detector especializado para ese valor o una funci6n de éste". 

En particular, la regulaci6n del peso corporal se efectúa a tra— 

vés de factores hormostáticos internos ( metabolismo, mantenimiento - 

de los fluidos intra y extracelulares y ritmos circadianos) los cua- 

les actúan solamente dentro del organismo, y a través de factores ho

meostáticos externos ( orosensoriales, cognitivos y socioculturales) 

que actúan en el ambiente. 

Cabe hacer la aclaraci6n, de que se ha sugerido que los niveles - 

de grasa almacenados en los tejidos, o algún correlato de esta varia

ble y no el peso corporal, es en realidad lo que se regula ( Mrosovs- 

ky, 1977). Sin embargo, las fluctuaciones en la cantidad de grasa al

macenada son reflejadas en buena medida por el peso corporal. 

La raz6n y conveniencia de utilizar al peso corporal como la va— 

riable regulada es su sensibilidad a los cambios producidos por las



restricciones temporales al acceso a las sustancias alimenticias o - 

al agua. La otra raz¿Sn es la facilidad con la que se le puede medir. 

Por otra parte, los factores conductuales también determinan a la

regulaci6n del peso corporal. Los animales para sobrevivir utilizan

diversas estrategias que les permiten obtener del medio, aquellas co

modidades que les son 15tiles a su organismo. El estudio de los patro

nes de conducta que exhiben las diferentes especies, es importante - 

porque facilita el conocimiento de los mecanismos que regulan al pe- 

so corporal ( Duncan, Horne, Hughes y Wood - Gush, 1970). Por consi---- 

guiente, a continuaci6n se describirán brevemente, algunas caracte— 

risticas del patr6n alimenticio que muestra el pich6n en condiciones

ad libitum. 

Zeigler et al. ( 1971), Zeigler et al. ( 1972), Zeigler y Karten -- 

1973) y Miller ( 1978) han estudiado el patr6n de conducta alimenti- 

cia que exhibe el pich6n, así como el mecanismo de regulaci6n del pe

so corporal subyacente. 

La conducta alimenticia del pich6n se presenta durante el periodo

diurno o lumínoso del día. A diferencia de la periodicidad que exhi- 

be la rata en sus comidas, aproximadamente de cada cuatro a seis ho- 

ras ( Ríchter, 1927), los trenes de respuesta alimenticia que presen- 

ta un pich6n son breves y poco espaciados entre ellos, lo cual hace

dificil considerarlos como comidas ( Zeigler et al., 1971; Miller --- 

1978). 

Miller ( 1978) por su parte, ha sugerido que para salvar la difi— 

cultad de estudiar el patr6n alimenticio del pich6n utilizando como

unidad a la comida, se considere en su lugar el ciclo de 24 horas co

mo unidad de* análisis, pues ha observado que éste es el parámetro -- 

más estable dentro de los pichones de la misma especie. 

De cualquier forma, el hecho de considerar como unidad de análi— 

sis a la comida o al ciclo de 24 horas, parene ser un factor sin im- 

portancia, ya que ambos investigadores ( Zeigler y Miller) han coinci
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dido en la observaci6n de que la ingesta diaria de agua y comida va- 

ría considerablemente de sujeto a sujeto. Sin embargo, estas varia— 

ciones en un periodo prolongado, son bastante constantes y el peso

corporal en consecuencia, se mantiene estable. 

Zeigler et al. ( 1971) han observado que en condiciones ad libitum, 

el tiempo que utiliza un pich¿Sn para consumir su raci6n normal de -- 

alimento, a lo largo del día, varia entre 30 y 90 minutos. La distri

buci6n temporal de la conducta alimenticia de esta especie es bimo— 

dal. Por la mafiana ( alrededor de las 7 A. M.) ingiere una pequeña por

ci6n de alimento, que rara vez excede al 5% del total. La porcion -- 

más grande y significativa de la actividad alimenticia se concentra

en el periodo de la tarde ( alrededor de las 12. 30 P. M.) ( Zeigler et

al., 1971; Miller, 1978). 

Por otra parte, la ingesta compensatoria que presenta un pich6n - 

después de que se le ha privado de alimento, aumenta considerablemen

te por arriba del nivel ad libitum que tenía antes de la privacion y

va disminuyendo a medida que el animal va recuperando su peso corpo- 

ral ( Zeigler et al., 1971; Zeigler y Karten, 1973 y Miller, 1978). 

A pesar de las diferencias existentes en lo que se refiere al pa— 

tr6n alimenticio entre pichones y ratas, la interacci6n entre la ac- 

tividad alimenticia y la de beber, es muy semejante entre ambas espe

cies. Se ha observado que bajo condiciones de privaci6n parcial de - 

agua o alimento, las interacciones entre las conductas de comer y be

ber en el pich6n son muy acentuadas. El pich¿Sn privado de comida re- 

duce drásticamente su ingesta de agua ad libitum y viceversa ( Zei--- 

gler et al., 1972). Esto también se ha observado en la rata de labo- 

ratorio ( Barnes, Cunnold, Zimmerman, Simmons, MacLeod y Krook, 1966) 

y en la paloma Barbary ( McFarland, 1964) una especie muy cercana al

pich¿5n. 

Al respecto, McFarland ( 1969) atribuye la reducci6n en la inges- 

ta de comida durante la privaci6n de agua, a que éste es un medio ¡ m
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portante para conservar el volumen de agua contenido en los tejidos

celulares. Por su parte, Collier y Levitsky ( 1967) han sugerido que

la reducci6n en la ingesta de comida cuando los sujetos son privados

de agua, se produce para mantener la proporci5n entre el peso corpo- 

ral y la cantidad de agua almacenada en los tejidos. 
Por lo tanto, las pérdidas que sufre el peso corporal a consecuen

cia de la privaci6n, no solamente se deben a la restricci6n al acce- 

so al agua o a la comida impuesta a un sujeto con fines experimenta- 

les, sino también a la restricci5n que el propio sujeto se impone pa

ra mantener su Ilmilieu intérieur" relativamente constante. 

En la regulaci6n del peso corporal concurren, como ya se dijo, 

factores fisiol6gicos y conductuales. Las sustancias alimenticias, 

el patri5n conductual de ingesti6n y los procesos de absorci6n y di— 
gesti¿Sn, contribuyen conjuntamente a su mantenimiento. Cuando se con

sulnen las diferentes sustancias alimenticias, éstas se transforman - 

en energía que el organismo utiliza para su mantenimiento' y la por— 

ci6n que no asimila, la elimina a través de varias fuentes ( eg. uri~ 

naci6n, defecaci6n, sudoraci6n). El consumo y gasto de energía inter

actaan de tal forma que mantienen un equilibrio entre ellos para man

tener estable el peso corporal. Las interacciones entre las varia--- 

bles más cercanamente involucradas en el mantenimiento del peso cor- 

poral ( gramos ingeridos, mililítros ingeridos y excretas) pueden mo- 

delarse a través de un sistema insumo - consumo, de la siguiente forma: 

Fj jd CONS UMOS

Este modelo es una simplificaci6n, ya que el estudio de la regula

ci¿Sn resulta mucho mis complejo. Sin embargo, tiene como prop6sitc), 

probar como contribuyen a la recuperaci6n del peso corporal, las in- 

teracciones entre las variables. 

Existen otros modelos que explican o describen la regulaci6n del
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peso corporal en base a un sistema de retroalimentaci6n negativa en

el que está implicada una señal de referencia o set point. Estos mo- 

delos sugieren que dicho " set pointIl actfia como un controlador o se- 

fial del peso corporal el cual es " defendido" haciendo uso de estrate

gias particulares como el cambio en la tasa de metabolismo, o bien

el aumento en la tasa de ingesti5n o la reducci6n en el gasto de

energía ( Mrosovsky y Powley, 1977; Staddon, por publicar). 

Toates ( 1979; 1980), por su parte, ha preferido prescindir de las

explicaciones de la regulaci6n del peso corporal en términos de " set

point" y como alternativa propone un modelo basado en dos ecuaciones. 
La primera de ellas define los niveles de grasa almacenados en el or

ganismD, que es una funci6n con pendiente positiva; la segunda, se - 

refiere a la cantidad de grasa que es eliminada, que es una funci6n

con pendiente negativa. El punto en el cual los valores de estas dos

funciones se intersectan constituye el punto de equilibrio entre la

grasa consumida y la grasa eliminada. Ya que los niveles de grasa en
el organismo, se reflejan en el peso corporal, de esta forma es como

este último se mantiene estable. 

El modelo propuesto aquí, no implica ningún mecanismo retroalimen

tador ni ninguna señal de referencia, lo Inico que propone es que el

peso corporal está en funci6n de la interacci6n con las demás varia- 

bles, esto es: 

PC = f(Insumos - Consums ) 

donde PC es el peso corporal del sujeto, los insumos constituyen tan

to los gramos de comida como los mililítros de agua ingeridos y los

consumos las excretas o heces fecales. 

Como un comentario atimo, ya que se ha considerado a la p rdida



de peso corporal como un índice motivacional ( Bolles, 1967; Collier, 

1969), el procedimiento de privaci6n temporal no es una garantía pa- 

ra mantener la motivaci6n de los sujetos constante, dada la posible

recuperaci6n en el peso corporal. Si bien la revisi6n de la literatu

ra no fué exhaustiva, los autores hasta ahora citados no tratan a la

recuperaci6n como un fen6meno que se presente dentro de la privaci6n

misma, más bien, se le ha abordado como un resultado posterior al pe

riodo de privaci6n. 
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SUJETOS

Se utilizaron nueve pichones mensajeros ( Columba livia) de ambos

sexos, adquiridos en un palomar casero, donde se les aliment6 con

grano y se les suministr6 peri6dicamente un complemento vitáminico

Vitater) diluido en el agua. Las edades de los sujetos fluctuaron

entre el aflo y los diez aflos al inicio del experimento y eran inge- 

nuos experimentalmente. Estuvieron alojados en jaulas individuales

colocadas en bastidores metálicos cuyos entrepaños se situaron a --- 

70cm de distancia uno sobre el otro. Las hembras se colocaron separa

das de los machos en uno de los bastidores y la visibilidad de uno a

otro bastidor se impidi6 con una cortina de color rojo. Tanto las

jaulas como la cámara experimental se encontraban en un cuarto de

2. 35m de ancho por 3. 45m de largo, bien ventilado, cuya iluminaci5n

se mantuvo bajo un ciclo luz -oscuridad de 12 horas ( de las 8 A. M. a

las 8 P. M. estaba iluminado). El promedio de la temperatura dentro - 

de éste fué de 190C con una variaci6n de + 2. 

Se di¿5 alimentaci6n libre a los sujetos, a su llegada al bioterio

con nutrimento comercial Pichoncina de la fábrica Purina S. A. en co- 

mederos de 20cm de largo por 6. 5cm de ancho por 6cm de altura y con

una abertura de 4. Scm de ancho. El agua también estuvo disponible li

bremente durante dos semanas con el objeto de que los animales se ha

bituaran a las condiciones de rutina diaria del bioterio. Durante es

tos dias no se tom6 ninguna medici6n. 

DIETA

El alimento estaba constituido de: proteina ( 15% min.), grasa ( 2% 

mín.), fibra ( 6% max.), cenizas ( 8% max.), humedad ( 12% max.) y E. L. 

N. ( 57% max.). Además, cada 15 dias se les di6 Vitater diluido en el

agua por espacio de cuatro dias. 
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APARATOS

Se utíliz6 una cámara experimental para pichones hecha en México, 

copia de una cámara semejante marca BRS/ LVE Foringer modelo 132- 02, 

cuyas dimensiones eran de 56cm de ancho por 47. Scm de altura por --- 

37. Scm de profundidad. La cámara estaba equipada con un foco para -- 

iluminaci6n general colocado en el techo de la misma a una distancia

de 9. 5cm de la pared frontal ( panel de inteligencia). Asimismo, en - 

el techo de la caja se encontraba, a una distancia de l5cm de la pa- 

red frontal, una bocina de BW que junto con un extractor de aire tu- 

vieron como funci6n enmascarar los ruidos externos. 

El panel de inteligencia, cuyas dimensiones eran de 35cm de ancho

por 36. 5cm de alto, estaba colocado en el lado derecho de la caja, a

una distancia de 20cm de la pared de la misma . Este tenla en su cara

anterior, al centro, un orificio de 2. Scm de diámetro situado a una

altura de 26. Sem del piso de la caja, donde se coloci5 un disco de co

lor blanco marca BRS/ LVE iluminado por un foco de 12V. 

En la parte inferior del panel, a una altura de llem del piso, se

hicieron dos aberturas de 6cm de ancho por Sem de alto, a una distan

cia de 7. 5cm una de la otra. 

En la cara posterior, estaban colocados dos embudos ( ver figura

adjunta), uno para cada una de las aberturas, con un orificio que

permitía el acceso al agua o a la comida. El orificio para el bebede

ro era cuadrado de 1. 5cm de lado y el del comedero era ovalado de -- 

2cm de longitud por l.5cm de altura. En cada uno de estos embudos se

colocaron dos fototransistores, uno sobre el otro, separados por 4mm

a un centimetro de profundidad del mismo. El orificio para cada uno

de los fototransistores era ovalado de un centimetro de longitud por

7mm de altura. Del otro lado del embudo, exactamente frente al sitio
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donde' se colocaron los fototransistores, se encontraban dos orifi--- 

cios de las mismas dimensiones, donde se colocaron, en cada uno, un

foco de 30V. 

El circuito que hizo posible el funcionamiento de los fototransis

tores, se construy6 en el Laboratorio por el cuerpo técnico del mis - 

MO. 

Las aberturas hechas al panel de inteligencia, correspondían, -- 

viéndolo frontalmente, a la izquierda de éste, al dispensador de co

mida, también copia del fabricado por la BRS/ LVE Foringer, de idefi- 

ticas dimensiones, y a la derecha al bebedero, el cual se disefí6 en

el Laboratorio y cuyas dimensiones eran de 6em de ancho por 4. 5cm de

altura por 7cm de fondo con una capacidad para concentrar 250ml de - 

agua. 

La programaci6n del experimento se realiz6 mediante m6dulos 1¿Sgi- 

cos de estado s6lido y el registro de las diferentes mediciones se

realiz6 por medio de contadores mecanicos y un impresor BRS/ LVE mode

lo 901. Este equipo se encontraba en un cuarto adyacente al de la cá

mara experimental. 

MEDIDAS

Las medidas que se registraron se pueden dividir en dos clases: 

Medidas fisiol5gicas ( peso corporal, gramos ingeridos, milill~- 

tros ingeridos y excretas). 

Medidas conductuales ( tiempo total comiendo o bebiendo, número

total de respuestas. Con el impresor se registraron cada minu— 

to, el tiempo empleado en comer y beber y el número de respues- 

tas que ocurrieron durante ese tiempo). También se registr6 el

tiempo total de sesion. 

Cada vez que el animal obstruía el haz de luz que hacía que se -- 
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cerrara el circuito de los fototransist ores , se consideríS como una - 

respuesta. 

PROCEDIMIENTO

Después de las dos semanas de habituaci6n, se inici6 el experimen

to. Durante 50 dias, tanto el agua como la comida estuvieron disponi

bles todo el dia, exceptuando 30 minutos en que se retiraban por -- 

cuestiones de mantenimiento en los que se cambiaba el agua por agua

fresca, se rellenaba el recipiente con comida a un nivel que evitara

que lo tiraran fuera de éste y se limpiaban cada una de las jaulas. 

Durante este periodo de 50 días se registraron diariamente las medi- 

das fisiol6gicas mencionadas. Todas estas mediciones se tomaron a

partir de las 12 del dia. 

El prop6sito de hacer estas mediciones durante este periodo fué

obtener el promedio ad libitum de cada una de ellas para después ha- 

cer comparaciones con los datos obtenidos durante el periodo de pri- 

vacian. 

Al concluir esta primera etapa del experimento, los sujetos se

asignaron azarosamente a cada uno de los grupos, los cuales fueron

tres, de tres sujetos cada uno: un grupo al que se le restringi6 el

acceso a la comida ( sujetos P A3' p R4 y P C9 ), otro grupo al que se le

restringi6 el acceso al agua ( sujetos PAl' p A2 y P C8 ) y un grupo con

trol ( sujetos P k5 ' p R6 y P C7 ). El rango de variaci6n de las edades

de los sujetos experimentales fué de uno a tres afíos, y el rango de

variaci6n de las edades de los sujetos control fué de uno a diez -- 

afíos. 

Los sujetos experimentales fueron sometidos a un régimen de priva

ci5n de 23. 5 horas por media hora de acceso libre nicamente al agua

o a la comida, dentro de la caja experimental, donde la estimulaci6n
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luminosa se mantuvo constante durante los 60 días que conformaron -- 

esta etapa. El dispensador que no se ocupaba dentro de la sesi6n ex- 

perimental se mantuvo obstruido por una placa de acrilico del mismo

color al del panel. 

Según el grupo experimental del que se tratara, el agua o la comi

da estuvieron disponibles todo el día dentro de sus jaulas. 

Las mdidas registradas durante esta etapa fueron las medidas fi- 

siol5gicas y las conductuales así como el tiempo total de sesi6n. El

peso corporal de los sujetos experimentales se registr6 antes y des- 

pués de la sesí6n experimental. El experimento se llev6 a cabo de -- 

las 12 a las 15 horas. 

Terminadas las 60 sesiones experimentales, se volví¿5 a dar acceso

libre al agua o al aliTmnto a los sujetos experinentales dentro de - 

sus cajas habitaci¿Sn, durante 15 días en los cuales se registraron - 

las mdidas fisioliSgicas a la misma hora que en la primra etapa. 
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Todos los datos correspondientes a las diferentes medidas regis~- 

tradas fueron obtenidos en sesiones experimentales diarias tanto en

la cámara experimental como en la caja habitaci6n de cada sujeto. Es

tos datos fueron agrupados, a medida que se iban acumulando, en blo- 

ques sucesivos de cinco días y se obtuvo para cada uno de ellos la - 

medía y la desvíaci6n estándar. 

Los datos de las medidas fisiol¿Sgicas, obtenidos en las cajas ha- 

bitaci5n ( peso corporal, gramos íngeridos, mililítros ingeridos y ex

cretas), fueron agrupados en bloques sucesivos de cinco dias de medi

ci6n para cada grupo y para cada condici6n. 

Asimismo, los datos de las medidas conductuales de los dos grupos

experimentales, obtenidos durante el periodo de privaci6n en la cáma

ra experimental ( número total de respuestas y porcentaje de tiempo - 

comiendo o bebiendo) se agruparon en bloques sucesivos de cinco se— 

siones. 

Tarbién se obtuvieron la media y la desviaci6n estándar de los -- 

diez últimos días de medici8n para cada una de las medidas fisíoli5gi

cas registradas en las cajas habitaci¿Sn, de cada una de las condicio

nes ( ad libitum, privaci6n y vuelta a ad libitum), tanto para cada - 

sujeto como por grupo. 

La graficaci6n de los datos se hizo tomando en cuenta nicamente

el promedio de cada uno de los bloques de cada grupo. En las figuras

1, 2, 3 y 4 están representados los promedios de cada bloque de cin- 

co dias de las cuatro medidas fisiolíSgicas de las tres condiciones - 

que constituyeron este experimento de cada grupo. En la figura 1, se
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muestran los datos correspondientes al peso corporal, en la figura - 

2, los que corresponden a los gramos ingeridos, en la figura 3, los

datos que corresponden a los mililítros ingeridos, y en la figura 4, 

los datos que corresponden a las excretas. Los valores promedio de - 

los datos obtenidos en cada condici6n, para el caso de los grupos ex

perimentales, están separados por lineas perpendiculares al eje de - 

las XIs. Cada punto en la abscisa de cada gráfica, representa un blo

que de cinco dias de medici6n y en la ordenada están representados - 

los valores de la media correspondiente. 

En las gráficas por histograma ( figuras 5, 6 y 7) cada una de las

barras representa el promedio de los diez últimos días de medici6n - 

y la linea que se encuentra en la porci6n media de cada barra corres

ponde a la desvíaci6n estándar de cada una de las medidas fisiol6gi- 

cas registradas en cada condíci6n. En estas figuras, las primeras -- 

gráficas corresponden al promedio y la desviaci6n estándar por gru— 

po; las gráficas restantes representan el promedio y la desviaci6n - 

estándar de cada uno de los sujetos de ese grupo. En la figura 5, se

muestran los promedios correspondientes al grupo privado de comida, 

en la figura 6 los correspondientes al grupo privado de agua, y en - 

la figura 7 los promedios correspondientes al grupo control. 

En las tablas 1 a 12, están contenidas las medias y las desviacio

nes estándar obtenidas para cada uno de los bloques de las cuatro va

riables consideradas, de los tres grupos y las tres condiciones. La

inclusi6n de estos resultados, se hace con el objeto de que otros in

vestigadores interesados en el tema, los utilicen para probar otra - 

idea o modelo. 

El orden en que se describirán los resultados será el siguiente - 

Primero . Descripci6n de los resultados de las medidas fisiologi— 

cas registradas. 
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Segundo. Descripci6n de los resultados de las medidas conductua— 

les registradas. 

Tercero. Descripción de los resultados del análisis de regresión

múltiple: Interacci6n entre variables. 

MEDIDAS FISIOLOGICAS

Dado que la recuperaci6n del peso corporal en condiciones de prí- 

vaci6n, constituy6 nuestro prop6sito fundamental, se pondrá mayor en

fa-sís, sobre la descripción de los resultados obtenidos en la condi— 

ci6n de privací¿Sn. Los resultados de las condiciones ad libitum y -- 

vuelta a ad libitum ( antes y después de la privaci6n) se sintetiza— 

ran en lo posible. 

La descripción de estos resultados se hará en el siguiente orden: 

1) Primera fase: Condici6n Ad libítum

2) Segunda fase: Condici6n de Privaci6n

3) Tercera fase: Vuelta a la condicí6n Ad libitum

Por motivos de simplificaci8n, los grupos privados de comida y -- 

agua fueron denominados grupo Comida y grupo Agua respectivamente. 

PRIMERA FASE: CONDICION AD LIBITUM

En las figuras 1, 2, 3 y 4, se muestran los resultados obtenidos

de la medición de las cuatro variables consideradas, de cada uno de

los grupos. En general, a excepci6n de las excretas, el peso corporal

principalmente y la cantidad de alimento y agua ingeridos, mostraron

muy poca variabilidad. Los resultados obtenidos para el grupo Con--- 

trol, a excepci6n de las excretas, fueron muy similares a todo lo -- 

largo del experimento, por lo que en lo sucesivo ya no se les mencio

nará, a menos de que sea necesario. 

Por otra parte, los promedios y las desviaciones estándar de los

diez últimos días de medici6n de los tres grupos, obtenidos en esta

condici6n, se muestran en las- figuras 5, 6 y 7. 
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SEGUNDA FASE: CONDICION DE PRIVACION

Peso Corporal. En la figura 1 ( en la porci6n intermedia de la -- 

gráfica superior izquierda), se encuentran los valores obtenidos en

esta condici6n del grupo Comida. La pérdida de peso corporal al prin

cipio de esta manipulaci6n fué de 68gr , lo cual representa un por— 

centaje de pérdida de 17%. Durante algunos días el valor del. peso

corporal se mantuvo dentro de este porcentaje, para posteriormente

empezar a aumentar gradualmente hasta el termino de esta condici6n. 

El promedio y la desviaci6n estándar de los últimos diez días de me- 

dici6n pertenecientes a este grupo y esta condici6n están representa

dos en la figura 5. 

En la misma figura 1 ( en la gráfica superior derecha) se muestran

los valores promedio del peso corporal del grupo Agua. El porcentaje

de pérdida de peso corporal al inicio de esta condici6n fué de 6%. - 

Como en el caso del grupo anterior, el peso corporal se mantuvo den- 

tro de este porcentaje durante 30 días, para después empezar a incre

mentar hasta llegar a un valor equivalente al obtenido en los tilti~- 

mos días de medici6n de la condici6n ad líbitum anterior. Los facto- 

res responsables de esta recuperaci6n del peso corporal con priva--- 

ci6n de agua serán discutidos más tarde en la parte correspondiente

a la descripci6n de las interacciones entre las variables. 

Por otra parte, el promedio y la desviaci6n estándar de los diez

últimos días de medici6n se muestran en la figura 6. 

Gramos Ingeridos. En la figura 2, se muestran los valores de las

medias de los gramos ingeridos obtenidos durante esta condici6n, de

los tres grupos. En el grupo Comida se observ6, en general, una dis- 

minuci6n en la ingesta de alimento que tendi6 a incrementarse al ter

mino de esta fase. 

Existen dos factores que se pueden sugerir como posibles explica- 
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cianea acerca del incremento observado en la cantidad de comida inge

rida. El primero tiene que ver con el aprendizaje; esto es, los ani- 

males pudiervn haber aprendido a comer en la media hora que se les - 

di6 de acceso, optimizando el valor de su conducta. El segundo tiene

que ver cm los efectos acumulativos de la privaci6n; es decir, a m

dida que transcurri6 el periodo de privaci6n, el déficit de energía

fué aumentando y el animal por consiguiente comi6 más. 

En la figura 5, se muestran el promedio y la desviaci6n estándar

de los últimos diez días de medici6n. La disminuci8n en la ingesta

de alimento que present6 este grupo, durante esta condici6n fué de - 

20%. 

Los promedios de los gramos ingeridos correspondientes al grupo

Agua, se muestran en la misma figura 2. Durante esta condici6n la

ingesta de alimento disminuy6 en un 23%, manteniéndose dicha disminu

ci6n constante durante todo el periodo de privaci6n. En la figura 6, 

están representadas la media y la desviaci6n estándar de los diez -- 

últimos días de medici6n. 

Mililitros Ingeridos. Para el grupo Comida, los valores de las - 

medias de los milílitros ingeridos, están representados en la figura

3 . Durante esta condici6n se observ6 un decremento en la ingesta de

agua que corresponde a un porcentaje de 9%, sin embargo, este resul- 

tado es engafloso. En las gráficas por histograma de este mismo grupo

figura 5) se puede observar que uno de los sujetos ( PR4 ), fué el que

redujo su ingesta de agua más considerablemente. 

Los promedios de cada bloque de los mililitros ingeridos del gru- 

po Agua, se muestran en la misma figura 3, para esta condici6n. La

reducci6n de la ingesta de agua durante esta fase fué de 42% y se

mantuvo estable durante todo el tiempo que duro la privaci6n. De es- 

tos resultados saltan a la vista tres cosas: 
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1) El decremento en la cantidad de agua ingerida era obvio que

ocurriera dadas las restricciones temporales impuestas. 

2) Comparando la ingesta de agua del grupo Agua con la ingesta de

comida del grupo Comida, éste último no present6 la estabilidad que

present6 el grupo Agua. 

3) La estabilidad que muestran los datos de los mililítros de a— 

gua ingerida de este grupo, se presentiS después del primer bloque, - 

es decir, después de los primeros cinco días del inicio de esta con- 

dici6n. 

El promedio y la desviaci6n estándar de los últimos diez días de

medici6n correspondientes a este grupo, están representados en la fi

gura 6. 

Excretas. Para el grupo privado de Comida, los valores promedio

obtenidos en esta condici6n se muestran en la gráfica de la figura - 

4. A pesar de las variaciones observadas, la cantidad de excretas se

redujo ligeramente durante la privaci6n de alimento tal como se espe

raba, sin embargo, si se consideran los promedios obtenidos en los - 

diez últimos días de medici5n ( figura 5) de esta misma variable, el

promedio de ésta última fué un poco mayor. Este aumento en la canti- 

dad de excretas durante los últimos días del periodo de privaci6n

puede estar relacionado con el aumento ocurrido en la cantidad de

alimento ingerido, también durante los últimos días, lo cual puede

servir de evidencia de que existen interacciones entre al menos es— 

tas dos variables. 

En la misma figura 4, están representados los valores promedio de

las excretas. correspondientes al grupo Agua. Dentro de esta condi--- 

ci5n, la cantidad de excretas fué menor con respecto a la cantidad - 

obtenida en la condici6n de libre acceso anterior en un 9%. Como se

esperaba, también en la privaci6n de agua, la cantidad de excretas - 

se redujo; sin embargo, partiendo de que existen interacciones entre
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el beber y el comer, más adelante se discutirán las contribuciones ~ 

que sobre la cantidad de excretas, tienen el consumo de agua y comi- 

da. 

En la figura 6, están representadas la media y la desviaci6n es— 

tándar de los diez últimos días de medici6n de este grupo. 

TERCERA FASE: VUELTA A LA CONDICION AD LIBITUM

En la figura 1 ( en la última porci6n de cada gráfica) se encuen— 

tran Los promedios del peso corporal, obtenidos en esta condici6n de

los tres grupos. La recuperaci6n del peso corporal observada durante

esta condici6n fué gradual para el caso del grupo Comida, aumentando

más allá del promedio obtenido en la fase ad libitum inicial. Para - 

el caso del grupo Agua, el promedio de los últimos diez días de medi

ci6n rebas6 considerablemente al obtenido en la fase ad libitum ante

rior ( figura 6). Este incremento es posible que haya sido transito— 

rio, aún cuando al termino de los 15 días de medici6n, el peso corpo

ral sigui6 aumentando. 

El peso corporal de los sujetos del grupo Control fuá aumentando

sistemáticamente en los últimos 30 días de observaci6n de este expe- 

rimento. En las figuras 5, 6 y 7 se encuentran representados los pro

medios y las desviaciones estándar de los últimos diez días de medi- 
ci6n de cada uno de los grupos. 

Por otro lado, la cantidad de alimento ingerido durante esta con- 

dici6n, se muestra en la figura 2. El grupo Comida aumenti5 considera

blemente su ingesta al inicio de esta fase, sin embargo, después de

los primeros cinco días de nEdici6n se observ6 una disminuci6n en la

cantidad de comida ingerida. El grupo Agua, por el contrario, aumen- 

t6 sistemáticamente su ingesta de alimento durante estos días, lo -- 

cual es posible que haya sido también un aumento transitorio. La me- 

dia y la desviaci6n estándar de los últimos diez días de medici6n de
estos dos grupos se encuentran en las figuras 5 y 6. 



La íngesta de agua de los dos grupos experimentales, aumentis con- 

siderablemente en esta condici6n, acentuándose en el grupo Agua, sin

embargo, después de los primeros cinco días de medicift, la cantidad

de agua ingerida disminuy6 en ambos grupos casi al nivel observado - 

en la condici6n ad libitum inicial ( figura 3). Los promedios y des— 

viaciones estándar de los últimos diez días de medici6n se muestran

en las figuras 5 y 6. 

Por último, la cantidad de excretas también aument6 en ambos gru- 

pos experimentales durante esta condici6n por arriba del nivel obte- 

nido en la primera fase o condici6n ad libitum ( figura 4). En el gru

po Control, por otro lado, se observi5 un incremento gradual en la

cantidad de excretas, lo cual coincide con el aumento observado en

el peso corporal en los últimos 30 días de medici6n de este experi— 

mento. 

MEDIDAS CONDUCTUALES

Los resultados de estas medidas fueron obtenidos únicamente duran

te la segunda fase o condici6n de privaci6n en la cual los sujetos - 

experimentales fueron alojados en la cámara experimental. 

GRUPO COMIDA

Total de Respuestas. Como se dijo en la parte correspondiente al

procedimiento seguido para realizar este trabajo, cada vez que el -- 

animal metta la cabeza al comedero o al bebedero, se consider6 como

una respuesta. La medici6n de estas respuestas se hizo a través de

los fototransistores instalados en cada uno de los dispensadores. 

En la figura 8, están representados los valores de las medias del

total de respuestas del grupo Comida ( gráfica superior). A medida -- 

que transcurri6 el periodo de privaci6n, el número total de respues- 

tas que present6 este grupo fué disminuyendo. 

A reserva de que esto se discuta más detalladamente en otra sec— 
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ci¿Sn, la disminuci6n en el número de respuestas, es probable que se

haya debido a que el animal aprendi6 a comer en el tiempo que se le

permiti5 hacerlo, restringiendo el número de respuestas pero aumen— 

tando su duraci6n. 

Porcentaje de tiempo comiendo. La variabilidad observada en el - 

tiempo que ocup6 este grupo en comer fué considerable. En la figura

8 ( gráfica inferior) se muestran los porcentajes promedio de cada -- 

uno de los bloques de cinco días de medici6n, los cuales fueron cal- 

culados con respecto al tiempo total de sesi5n. El porcentaje obten¡ 

do para el tiempo total empleado en comer fué en promedio de 69%. 

GRUPO AGUA

Total de Respuestas. En la figura 9, se encuentran los valores

promedio del total de respuestas de este grupo. La variabilidad de

esta medida fué considerable, por lo que no se observ¿5 ninguna ten— 

dencia definida; sin embargo, comparando los resultados con los obte

nidos en el grupo anterior, el número de respuestas que present6 es- 

te grupo fué mínimo, alcanzando en promedio un número máximo de 16 - 

respuestas por sesi6n. Estos resultados sugieren dos cosas: 

1) La topografía de la respuesta de beber es diferente obviamente

que la de comer. Las respuestas asociadas a la comida son más

duraderas que las asociadas al beber. En este último caso, el

animal ingería el agua, por decirlo as!, en unos cuantos tra— 

gos. 

2) Derivado de los estudios acerca del beber inducido en progra— 

mas peri6dicos con comida, se ha encontrado que los sujetos -- 

persisten más en los lugares en donde hay agua, que en aque--- 

llos donde hay comida ( Reid, comunicaci6n personal), análoga— 

mente, los sujetos de este estudio, es posible que hayan sido

más persistentes en su conducta de beber, restaurando as! más



eficientamente el déficit producido por la privaci6n. Esto es

importante en términos de la efectividad del agua como reforza

dor en el mantenimiento de la conducta ( Staddon, 1977). 

Porcentaje de tiempo bebiendo. En la figura 9, están representa- 

dos los porcentajes promedio de esta medida. El tiempo total emplea- 

do en beber no rebas8 los 60 segundos ( un minuto) durante todo el -- 

tiempo que se hizo esta medici6n en este grupo. Los datos se concen- 

traron principalmente entre los valores de 35 a 50 segundos. El por- 

centaje promedio correspondiente al total de tiempo empleado en be— 

ber para cada uno de losbloques fué en general de 2%. 

INTERACCION ENTRE VARIABLES

Derivado del interés por la recuperaci6n del peso corporal, el — 

análisis de las interacciones entre las variables físiol6gicas consi

deradas constítuy6 otro de los objetivos que guiaron este estudio. - 

Partiendo del supuesto de que existen interacciones entre las varia- 

bles, entonces los efectos observados sobre una variable después o - 

durante una manipulaci6n pueden afectar también el nivel de otras va

riables, por ejemplo, la privaci6n de comida afecta la cantidad de

agua ingerida por un sujeto. Si bien los efectos observados sobre

una variable siguiendo a una manipulaci6n pueden resultar simples, 

cuando las variables interactúan, tales efectos son oscurecidos pre- 

cisamente por la variabilidad causada por dicha interacci6n. La inte

racci6n entre el beber y el comer o la dependencia de la cantidad de

heces fecales de la cantidad de alimento o agua ingeridos as! como - 

del peso corporal, pueden servir de ejemplos. 

El método. que se consider6 podia dar informaci6n detallada acerca

de las interacciones entre las variables, a diferencia del método de

análisis de varianza que proporciona informaci6n acerca de los efec- 

tos de mayor o menor magnitud producidos por las manipulaciones, fui

el método de análisis de regresi6n múltiple. Con los resultados obte
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nidos de este análisis, además fué posible probar el modelo propues- 

to en este estudio. 

Los datos considerados para hacer el análisis de regresi6n múlti- 

ple fueron las medias de cada bloque sucesivo de cinco dias, de las

diferentes medidas fisíol6gicas registradas en cada grupo. Con este

tipo de análisis se obtiene el punto de intersecci6n, la pendiente - 

m) y el coeficiente de determinaci6n ( r
2 ). 

Para los prop6sitos de - 

este -trabajo s6lo se consideraron la pendiente, que indica la direc- 

ci6n que siguen los datos y el coeficiente de determinaci6n, que re- 

presenta el porcentaje de ajuste de los datos sobre la pendiente, pa

ra cada fase y para las transiciones de una fase a otra. En las tran

siciones se consider6 el promedio por grupo de los cinco últimos --- 

dias de medici6n de cada variable de la fase inmediatamente anterior

y el promedio de los cinco primeros dias de la siguiente fase. Los

resultados del análisis de regresi6n múltiple están contenidos en

las tablas 13 y 14. 

Asimismo se obtuvieron las correlaciones entre el peso corporal y

la diferencia insumo - consumo por grupo y para cada condici6n. Esta - 

operaci6n se hizo restando primeramente el valor de la media obteni- 

da para cada bloque sucesivo de los insumos ( gramos y mililitros in- 

geridos) del valor de la media de cada bloque de los consumos ( excre

tas), el resultado de esta sustracci6n se correlacion6 con el valor

promedio de cada bloque correspondiente al peso corporal. 

En las figuras 10, 11 y 12 se muestran los resultados de estas -- 

correlaciones. En la abscisa de cada gráfica se encuentran los valo- 

res promedio de la diferencia insum- consumo y en la ordenada los -- 

promedios del peso corporal. 

En general se present5 una variabilidad considerable, sin embar— 

go, salvo algunas excepciones, las relaciones en su mayoria fueron - 

positivas. En el caso de los grupos Comida y Control ( figuras 10 y - 
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12) la relaci6n encontrada entre el peso corporal y la diferencia -- 

insumo- consumo sigui6 un curso inverso: a medida que disminuy6 el pe

so corporal, el valor de la diferencia insumo -consumo aument¿S. Por - 

el contrario, para el caso del grupo Agua se encontr6 que a medida

que aument6 el valor del peso corporal, aument6 el valor de la dife- 

rencia insumo -consumo ( figura 11). 

En la segunda fase, en los resultados de las correlaciones peso - 

corporal versus la diferencia insumo -consumo, la variabilidad obser- 

vada imposibilit6 encontrar una tendencia definida en las correlacio

nes ( figuras 10, 11 y 12). 

En la figura 10 se muestran los resultados de las correlaciones - 

obtenidas para el grupo Comida de las dos transiciones ( fases 1 a 2

y 2 a 3). En la transici6n de las fases 1 a 2, se encontr6 en gene— 

ral, que a medida que aumenti5 el valor del peso corporal, disminuy6

el valor de la diferencia insumo -consumo. En cuanto a la transici6n
1

de las fases 2 a 3 se encontr6 que a medida que aument6 el valor del

peso corporal, aument6 la diferencia insumo -consumo. 

Para el grupo Agua se encontr5 lo siguiente ( figura 11). En la -- 

transici6n de las fases 1 a 2, la correlaci6n entre el peso corporal

y la diferencia insumo -consumo fué directamente proporcional; es de- 

cir, a medida que aument6 el valor del peso corporal, aument6 el va- 

lor de la diferencia insumo -consumo. En la misma figura 11, están re

presentadas las correlaciones para la transicí¿Sn de las fases 2 a 3

de este mismo grupo. En este caso, el valor del peso corporal dismi- 

nuy6 a medida que aument6 el valor de la diferencia insumo -consumo. 

Por último, en la figura 12 se encuentran graficadas las correla- 

ciones entre los valores promedio del peso corporal y los valores -- 

promedio de la diferencia insumo -consumo del grupo Control para las

dos transiciones. En la transici6n de las fases 1 a 2 se encontr6 -- 
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que el valor del peso corporal aument6 a medida que aumentaron los - 

valores de la diferencia insumo -consumo. Por otra parte, en la tran- 

sici6n de las fases 2 a 3 la relaci6n fué inversa, encontrándose que

a medida que disminuía el valor del peso corporal el valor de la di- 

ferencia insumo -consumo aumentaba. 

Las pendientes de estas correlaciones por lo general deben de ser

positivas. Es probable que si se hubieran graficado los resultados - 

de las correlaciones de cada sujeto individualmente, las curvas hu— 

bieran presentado menos variaci6n. 

Existen dos razones que pueden servir de ayuda para clarificar la

variabilidad encontrada y por lo que las curvas obtenidas no fueron

perfectamente lineares. 

1. Es probable que se haya incurrido en errores de medici5n. 

2. Es probable que alguna proporci6n de los insumos haya sido --- 

transformada en energía utilizada en otras funciones de mante- 

nimiento del organismo, como por ejemplo la sudoraci5n. 

Resultados del análisis de re2resi6n múltiDle. 

A continuaci6n se describirán los resultados obtenidos en el aná- 

lisis de regresi6n múltiple que se hizo para las cuatro variables fi

siol6gicas consideradas, con el prop¿Ssito de encontrar las posibles

interacciones entre ellas. 

En la tabla 13 se muestran los coeficientes de determinaci6n en - 

donde las excretas - como única medida de los consumos- está en fun— 

ci6n de las demás variables. Las dos cifras que están después del -- 

signo igual (=) corresponden a la pendiente ( m) y al punto de inter- 

secci6n respectivamente, para cada una de las variables fisiol6gicas

restantes de las fases 1 y 2 y de las transiciones de las fases 1 a

2 y 2 a 3 de los tres grupos. La codificaci6n de las diferenzes va— 

riables se hizo comi sigue: V, = peso corporal, V 2 z gramos ingeri— 
dos, V3 z mililitros ingeridos y V4 z excretas. 

Por otra parte, en la tabla 14 están contenidos los coeficientes
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de determinaci6n para cada una de las variables con respecto a las

demás, de las tres fases y las dos transiciones correspondientes a

cada uno de los grupos. 

La descripci6n de estos resultados se hará considerando las inter

acciones entre las variables que resultaron más importantes. 

1) Interacci n peso corporal e insumo -consumo

2) Interacci6n insumo -consumo

3) Interacci6n comida y agua

INTERACCION PESO CORPORAL E INSUMO - CONSUMO

La variabilidad entre las fases en esta interacci6n fué considera

ble, sin embargo, las pendientes en su mayoría fueron positivas. Es- 

tas variaciones fueron producto como se probará más tarde, de las va

riaciones en el gasto de energía ( consumos). A pesar de ello, en la

fase 3 fué donde se obtuvieron los porcentajes de ajuste ( r
2 ) 

mejo— 

res entre el peso corporal y las demás variables; así, para el grupo

Comida, los coeficientes de determinaci6n para los gramos ingeridos, 

los mililítros ingeridos y las excretas fueron 77, 77 y 11% respecti

vamente; para el grupo Agua, éstos fueron 98, 66 y 96%, y para el -- 

grupo Control fueron 100, 43 y 100%. En las transiciones de las fa— 

ses 1 a 2 y 2 a 3 los coeficientes de determinaci6n fueran mejores - 

para el caso del grupo Comida, entre el peso corporal y los gramos

ingeridos. 

INTERACCION INSUMO - CONSUMO

La pendiente de la interacci6n insumo -consumo de los tres grupos

fué positiva en todas las condiciones. En general, los coeficientes

de determinaci6n fueron mejores en la fase 3 y en las transiciones - 

de las fases 1 a 2 y 2 a 3 en los tres grupos. 

La interacci6n insumo -consumo en los tres grupos fué mejor en --- 

cuanto a la relaci6n que guardaron los gramos ingeridos con las ex— 

cretas, que aquella encontrada entre los mililitros ingeridos y las
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excretas, tanto en las tres fases como en las dos transiciones ( ta— 

bla 14). Esto significa que la cantidad excretada está determinada - 

principalmente por el consumo de comida y no por el consumo de agua, 

a5n en el caso del grupo privado de agua. 

Granos Ingeridos. Para el grupo Comida en la fase 3 se obtuvo un

coeficiente de determinaci6n ( r
2 ) 

de 55% y para los grupos Agua y ~- 

Contrul, la r2 fué de 100%. Este último resultado demuestra que las

variaciones en el peso corporal ( figuras 10, 11 y 12) fueron debidas

a las variaciones en el gasto de energía y no a las variaciones en - 

la relaci6n insumo -consumo. 

El motivo por el cual se consider6 importante incluir una tercera

fase en donde se permiti6 el acceso libre al agua o a la comida nue- 

vamente, así como hacer mediciones de las cuatro variables fisiol6gi

cas, fué principalmente corroborar el hecho de que la cantidad de a- 

gua o comida ingeridas durante la fase de privaci6n, si bien le per- 

mitieron al sujeto mantenerse en un valor de peso corporal que por - 

algunas semanas fué estable y que después tendi6 a incrementarse, da

das las restricciones temporales, los sujetos en esta fase regula --- 

rían su peso corporal a un nivel acorde a dichas restricciones - que

es lo que sugiere el modelo propuesto aquí- sin embargo, al volvérse

les a permitir el acceso al agua o a la comida durante todo el día, 

este nivel tendría que cambiar ajustándose a las condiciones en cur- 

so; de otra manera se tendría que inferir que la media hora de acce- 

so al alimento o al agua constituy6 un lapso de - c: iempo suficiente co

mD para que el sujeto reestableciera su déficit por completo y enton

ces concluirse que este método de privaci6n no produjo ninguna alte- 

raci6n en el equilibrio corporal de los sujetos. Además la forma co- 

mo interactúan las variables, a pesar de ser la misma, no se hubiera

podido observar. 

Mililitros Ingeridos. En la fase 3, los coeficientes de determi- 
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naci6n ( r
2 ) 

de la relaci6n insumo -consumo, fueron 53, 79 y 381 para

los grupos Comida, Agua y Control respectivamente. 

En la transici6n de las fases 1 a 2, la pendiente y el porcentaje

de ajuste fueron . 4 y 58% para el grupo Comida; . 4 y 94% para el gru

po Agua y . 06 y 2% para el grupo Control. Por ultimo, los resultados

obtenidos en la transici6n de las fases 2 a 3 fueron 1. 02 de pendien

te y 85% de ajuste para el grupo Comida; . 28 de pendiente y 85% de - 

ajuste para el grupo Agua y . 72 de pendiente y 70% de ajuste para el

grupo Control ( tablas 13 y 14). 

INTERACCION COMIDA Y AGUA

Durante la fase 3, los gramos y los mililitros ingeridos estuvie- 

ron relacionados positivamente, obteniéndose en general coeficientes

de determinaci6n altos que fueron de 98% para el grupo Comida, 77% - 

para el grupo Agua y 43% para el grupo Control ( tabla 14). Sin embar

go, la variabilidad entre las fases fué considerable y poco sistemá- 

tica. 

En suma, los resultados más importantes obtenidos en este experi- 

mento fueron: 

1) La forma en U de la curva del peso corporal, que se obtuvo en

el experimento piloto descrito en la introducci6n de este trabajo, - 

se present6 también en los dos grupos experimentales durante el pe— 

riodo de privaci6n. Sin embargo, el efecto fué mucho más notable en

el grupo Agua, el cual recuper5 por completo el valor de sii peso cor

poral ( fué igual al valor obtenido en la condici5n ad libitum ¡ ni--- 

cial) comparado con el grupo Comida. 

2) Durante la condici6n de privaci6n, los valores de las rtiatro - 

variables fisiol6gicas consideradas ( peso corporal, gramos ingeridos, 

mililítros. ingeridos y excretas) dismintiyeron en los dos grupos expe, 

rimentales, aún cuando la restrirci6n fué i nicdmente para uno de los
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insumos ( agija o comida). Sin embargo, la reducci6n en la ingesta de

agua ad libitum del grupo Comida, fué menor con respecto a la redlic- 

ci6n en la ingesta de alimento ad libitum observada en el grupo --- 

Agua. 

En cuanto al grupo Control, los valores de las cuatro variables - 

fisiol6gicas se mantuvieron estables, hasta antes de los 30 últimos

días del experimento. Durante estos días, se present6 un incremento

gradual ( que no fué muy grande) en el peso corporal y la cantidad de

excretas. 

3) La cantidad de excretas, como la variable representativa de -- 

los consumos registrada en este experimento, fué la variable que mos

tr6 mayores fluctuaciones. 

4) Durante la privaci¿Sn, en el grupo Comida se present6 un incre- 

mento gradual en las cuatro variables fisiol6gicas, casi al termino

de este periodo. Para el grupo Agua, el peso corporal fué la única

variable que aument6. 

5) En la tercera fase o vuelta a la condici6fi ad libitum los gru- 

pos experimentales presentaron un aumento exagerado en los valores - 

de las cuatro variables. 

6) La ingesta de agua y comida estuvieron correlacionadas positi- 

vamente en los tres grupos. 

7) Independientemente del tipo de privaci6n ( agua o comida) e in- 

cluso en los animales no privados, la cantidad de excretas estuvo de

terminada principalmente por la cantidad de comida consumida. 

8) La relaci6n entre el peso corporal y la diferencia insumo - con- 

sumo fué generalmente positiva, aunque la variabilidad fué considera
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ble. Esta variabilidad se produjo a causa de las variaciones en el - 

gasto de energía ya que esencialmente las variaciones en la relaci6n

insumo -consumo fueron por si mismas evidenciadas con los resultados

obtenidos. Por lo tanto, una cierta proporci6n constante de la comi~ 

da y el agua ingeridas fueron transformadas en
excretas, por lo que

el peso corporal vari6, más bíen, a causa de la variabilidad en el - 

gasto de energía. 

9) El número de respuestas as! como el tiempo empleado en beber ~ 

del grupo Agua fué mínimo, frente a los resultados de estas mismas - 

medidas obtenidos para el grupo Comida. 
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Las preguntas que guiaron este estudio, fueron las siguientes: 

1) ¿ Hay recuperaci6n del peso corporal bajo condiciones de priva- 

ci5n temporal de agua y comida? ¿ Cuáles son las posibles ex— 

plicaciones en base a los resultados obtenidos en este experi

mento, y a lo reportado por otros experimentadores? ¿ Cuáles - 

son las ventajas y desventajas de utilizar este método de pri

vaci6n? 

2) ¿ Existen interacciones entre las variables fisiol6gicas consi- 

deradas ( peso corporal, gramos ingeridos, mililítros ingeri— 

dos y excretas)? ¿ Ci5mo interact5an dichas variables? ¿El mode

lo propuesto las describe adecuadamente? 

3) ¿ Existen estrategias conductuales especificas en cuanto a la - 

distribuci6n del tiempo disponible para comer o beber dentro

del mismo grupo y entre los grupos? 

La discusi6n de los resultados se hará siguiendo el orden de las

preguntas anteriores. 

1) En ambos grupos experimentales, la recuperaci6n del peso corpo

ral fué evidente. Estos resultados fueron muy similares a los obten¡ 

dos en el experimento piloto, por lo que el rigor ejercido en el con

trol de las variables medioambientales, es posible que s6lo haya --- 

acentuado los efectos de las manipulaciones, al me -nos en lo que se - 

refiere a la forma de la curva del peso corporal descrita en la in— 

troducci6n.. 

Los sujetos que estuvieron privados de comida ( Grupo Comida) recu

peraron su peso gradualmente a pesar de que su ingesta de comida dis

minuyo en una quinta parte de la cantidad ingerida en la condici6n ~ 
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ad libitum inicial. La cantidad de agua ingerida también disminuyo - 

aunque en menor medida que la ingesta de alimento. La cantidad de ex

cretas se redujo durante este periodo pero se presentiS un incremento

gradual al termino de la privaci6n junto con un aumento similar en - 

la cantidad de comida ingerida. Este resultado, como se verá más ade

lante, responde a la contribuci6n de la comida ingerida sobre la can

tidad de excretas. 

No obstante que la recuperaci6n fui clara en este grupo, la pirdi

da de peso corporal al final del periodo de privaci6n sigui6 siendo

considerable. 

La recuperaci6n observada en este grupo puede atribuirse a tres

factores: 

El primero está relacionado con el crecimiento de los sujetos. La

edad de los sujetos experimentales fué bastante homogénea ( fluctu6 - 

entre uno y tres aflos). No se elimina la posibilidad de que los suje

tos hayan crecido durante el experimento, sin embargo, la influencia

de este factor, en el caso de haberla, es probable que haya sido mi- 

nima puesto que el tiempo que duro la privaci6n fui relativamente -- 

corto. 

Un segundo factor pudo haber sido el que se refiere a la relaci6n

entre la energía consumida ( insums: agua y comida) y el gasto de -- 

energía ( consumos: excretas). En condiciones de privaci6n, es posi— 

ble que se efectfie una modificaci6n en dicha relaci6n, dirigida ha— 

cia otro nivel de equilibrio en donde el gasto de energía se reduzca

con el objeto de mantener la proporcionalidad entre iste y el consu- 

mo de energía. Uno de los resultados que apoya esta idea, es la re— 

ducci6n observada en la cantidad de excretas, pero debe tenerse en - 

cuenta que ista no es la Gnica variable que refleja en su totalidad

el gasto de energía porque, como se verá más tarde, existen otras -- 

formas de eliminaci6n. 
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El último factor está relacionado con el equilibrio de los valo— 

res en la relaci6n entre el beber y el comer. Es posible, como se su

giri6 en el punto anterior, que en este caso también ocurriera un -- 

cambio fisioliSgico en la relaci6n entre estas dos actividades. Se ha

observado que existen interacciones entre el comer y el beber; cuan- 

do se modifica alguna de ellas, la otra también cambia en el mismo - 

sentido que la anterior. Por lo tanto, la recuperaci6n del peso cor~ 

poral se debe a la interacci6n de ambas conductas y no a la contribu

ci6n de una de ellas independiente de la otra. 

La recuperaci6n del peso corporal del grupo Agua, por otro lado, 

se preasent6 con algunas variantes comparado con el grupo Comida. Los

sujetos de este grupo recuperaron el peso en su totalidad a pesar de

que la reducci6n en la ingesta de agua fuá considerable - un poco más

del 40%— La reducci6n en la ingesta de comida fué ligeramente mayor

que la del grupo Comida y la cantidad de excretas también se redujo. 

Los factores atribuibles a estos resultados puede que sean los -- 

mismos que se sugirieron para el grupo Comida. 

Las edades de los sujetos de este grupo fueron similares a las de

los pichones del grupo Comida. 

En relaci6n al segundo factor en el que se sugiri6 un cambio en - 

el equilibrio entre la energía consumida y el gasto de la misma, aí n

cuando en la privaci6n, la cantidad de excretas se redujo en este — 

grupo, la contribuci6n del agua sobre esta variable se encontr6 que

fué mínima. Por lo tanto, ya que el gasto de energía no se reflej5 a

través de las excretas en este grupo, es probable que la eliminaci6n

de la energía no asimilada se hizo utilizando otros medios como la - 

sudoracift. 

Una sugerencia derivada de este factor y que puede ser aplicable

tanto al grupo Comida como al grupo Agua, es que probablemente los - 

sujetos redujeron su actividad motora con el objeto de minimizar el
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gasto de energía. A reserva de que esto se retome más tarde, Reberg, 

Innis, Mann y Eisenga ( 1978), observaron que hay un efecto diferen— 

cial de la privaci6n de agua o comida en la actividad general de los

pichones. 

En cuanto al tercer factor, dada la magnitud de la reducci6n en - 

la ingesta de agua y en menor medida de la cantidad de alimento inge

rido, es posible que el cambio en la relaci6n entre el beber y el co

mer haya sido mucho más drástico en este grupo. Sin embargo, no se - 

sabe hasta que punto la interacci6n entre estas dos actividades jun- 

to con la reducci6n en el gasto de energía, haya contribuido a la re

cuperaci6n del peso corporal. 

En vista de la recuperaci6n del peso corporal observada en ambos

grupos experimentales, es obvio que el método de privaci6n utilizado

en esta investigaci5n ofrece serias desventajas cuando se trata de

mantener la motivaci6n constante. En otras palabras, ya que la pérdi

da de peso se ha considerado como un índice motivacional ( Bolles, -- 

1967; Collier, 1969) y dicha pérdida no es constante bajo condicio— 

nes de restricci6n temporal de agua o de alimento, no se puede consi

derar que la motivaci6n se mantenga constante. 

Esto no es nuevo, ya varios investigadores han reportado que tan- 

to este método de privaci6n temporal como el método de restricci6n - 

descrito por Stolurow ( 1951) entrafian dificultades por la falta de

control que ejercen sobre las variaciones del peso corporal y por -- 

consiguiente sobre la motivaci6n del animal. 

Moskowitz ( 1959) utilizando ratas como sujetos, ha encontrado que

la variabilidad de la conducta ( medida con una rueda de actividad) - 

mucho menor cuando se utiliza el método de privaci6n llamado de ajus

te; es decir, tomando en cuenta la curva de crecimiento del animal, 

se le suministran cantidades de comida o agua proporcionales a su -- 

crecimiento normal. 
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2) En lo referente a la interacci6n entre las variables, los re— 

sultados obtenidos se ajustan al modelo propuesto en la introducci6n

de este trabajo. 

Como se dijo, es un modelo insumo -consumo muy simple, que no im— 

plica ningún mecanismo retroalimentador. Mas bien, este es un modelo

de conservaci6n en el que se sugiere que la regulaci6n del peso cor- 

poral, suponiendo que sea éste la variable regulada, está en funci6n

de la energía consumida ( insumos) y el gasto de energía ( consumos), 

esto es: 

PC = f(Insumos - Consumos) 

donde, 

PC = peso corporal

Insumos cantidad de agua y comida ingeridas

Consumos cantidad de excretas

Las interacciones entre las variables consideradas, implicadas en

el modelo propuesto, fueron evidentes. La restricci6n o retiro del - 

agua o el alimento, produjo un decremento en todas las demás varia— 

bles fisiol6gicas. 

Sin embargo, cuando se relacion6 al peso corporal con la diferen- 

cia insumo -consumo, los resultados no fueron muy claros. La posibili

dad de que las variaciones observadas en esta relaci6n y que fueron

de una magnitud considerable, se haya debido a errores de medici6n, 

quedo descartada por una segunda posibilidad a saber. La variabili— 

dad observada entre el peso corporal y la diferencia insumo - consumo, 

es posible atribuirla a que la cantidad de excretas no refleja el to

tal del gasto de energía sino que deben existir otros medios de el¡- 

minaci6n de la energía no asimilada. Esto constrasta con la idea ori

ginal de considerar a las excretas como la variable representativa - 

de los consumos. 



La suposicí6n anterior se apoya en dos resultados: 

1. La relaci6n entre la cantidad de excretas y la cantidad de al¡ 

mento ingerido fué bastante estrecha en los tres grupos, obteniéndo- 

se coeficientes de determinaci6n de 100% para los grupos Agua y Con- 

trol y 55% para el grupo Comida. 

2. La contribuci(5n del agua sobre la cantidad de excretas fué mi- 

nima. 

Por lo tanto, si el agua ingerida constituy6 uno de los insumos, 

y la contribuci6n a las excretas del agua no asimilada fué minima, - 

entonces la eliminaci6n es posible que se haga por otros medios como

la sudoraci6n. Un dato sugerente, es que los pichones, a diferencia

de otras especies, carecen de vejiga urinaria. 

Otro resultado que indica la interacci6n entre variables es la es

trecha relaci6n observada entre las conductas de comer y beber. Como

se mencion6, cuando se impide el acceso al agua o al alimento, se ob

serva una reducci6n en la cantidad ingerida del otro satisfactor al

que se tiene libre acceso. Las correlaciones entre estas dos varia— 

bles fueron de 96% para el grupo Comida y 77% para el grupo Agua. 

Existen dos explicaciones posibles con respecto a la interacci6n

entre la conducta alimenticia y la de beber: 

La primera de ellas tiene que ver con la observaci6n de que exis- 

te una relaci6n temporal estrecha entre las dos actividades. Varios

investigadores han reportado que las ratas beben poco antes, durante - 

y poco después de sus comidas ( Cizek y Nocenti, 1965; Kissileff, 

1969; Fitzimons y Le Magnen, 1969). A este respecto Fitzimons y Le

Magnen ( 1969) han afirmado que la comida posee propiedades de estimu

lo para el beber. 

En cuanto a la segunda explicaci6n, se ha sugerido que las inter- 

acciones entre el beber y el comer obedecen a tactores regulatorios. 



En la sintesis de las sustancias alimenticias, el agua constituye un

elemento importante. Por consiguiente, cuando los sujetos están pri- 

vados de agua, resulta más costoso disponf r del agua almacenada en

los fluídos intra y extracelulares para sintetizar los alimentos, 

con la consecuente deshidrataci6n de las células, que reducir la in- 

gesta de comida ( Fitzimons y Le Magnen, 1969; MeFarland, 1969; Co--- 

llíer y Levitsky, 1967; Toates, 1980). 

En el caso de la reducci6n de la ingesta de agua, cuando los ani- 

males están privados s6lo de alimento, se ha sugerido que como el

agua desempefla una funci6n importante en los procesos metab6licos

del organismo, mantenerla al mismo nivel que en condiciones ad libi- 

tum implica que la porci6n utilizada en la sintesis alimenticia sea

menor. Por lo tanto, la eliminaci6n de una mayor cantidad de agua in

gerida implica un gasto " inútil" de energia que es probable que el - 

organismo " prefiera" no hacer. 

3) En la descripci6n de los resultados obtenidos en el experimen- 

to piloto, previo a este trabajo, se observ6 que ambos sujetos exhi- 

bieron una estrategia diferen-ce para la distribuci6n del tiempo dis- 

ponible para comer. En el caso de los grupos experimentales de esta

investigaci6n, las estrategias conductuales entre los sujetos de un

mismo grupo fueron muy parecidas, pero extremadamente diferentes en- 

tre los grupos. 

En el caso del grupo Comida, al principio del periodo de priva—- 

ci6n, el número total de respuestas ( cada interrupci6n del haz lumi- 

noso que cerraba el circuito de los fototransitores instalados en e,¡ 

Ja uno de los dispensadores, se consider6 como una respuesta), en

promedio fué de 1700 - aproximadamente una respuesta por segundo— 

Sin embargo, a medida que transcurrieron las sesiones experimentales, 

se observ6 que los sujetos disminuyeron el número de respuestas ha— 

ciéndolas más duraderas. 
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Este resultado es muy parecido a una investigaci5n sobre conducta

inducida por programa, en la que se encontr6 que los pichones priva- 

dos de alimento presentaron mayor actividad general y las variacio— 

nes en el rango de conductas asociadas con la comida fueron conside- 

rabies ( Reberg et al., 1978). 

Es posible atribuir el resultado obtenido en este experimento, -- 

por w-ia parte, a que al principio del periodo de privaci6n, el défi- 

cit alimenticio era menor comparado con el déficit producido después

de 30 dias o al termino del periodo de privaci6n y la actividad por

ello haya sido mayor, es decir, la distribuci6n en el gasto de ener- 

gla al principio es probable que se haya invertido en un mayor núme- 

ro de conductas que si bien estaban relacionadas con la comida, no - 

todas eran efectivas. 

Por otra parte, existe una explicaci6n que resulta más poderosa

que la anterior. Esta explicaci6n se apoya en la idea de Staddon --- 

1976) en cuanto a la selecci6n de la conducta. Cuando los sujetos

de este grupo fueron expuestos a un ambiente novedoso como lo fué la

cámara experimental, es probable que, aunado a la privaci6n de comi- 

da, este factor haya contribuido en el número total de respuestas re

gistradas, al principio del periodo de privaci¿Sn, es decir, que al - 

inicio, la variabilidad de las conductas relacionadas con la comida

fuera mucho mayor. Es posible también, que a1n cuando los sujetos -- 

aprendieron rápidamente donde estaba la comida y aún cuando la pico- 

teaban, no la ingerian realmente. Siguiendo la idea de Staddon, a me

dida que transcurri6 el tiempo y los animales se habituaron al am--- 

biente y el déficit alimenticio aument6, es posible que éstos hayan

reducido el número de respuestas eliminando aquellas que no fueron - 

apropiadas a la situaci6n y aumentando la duraci6n de las que si lo

fueron. 

Si esto es as!, la contribuci6n de factores cognitivos o de apren

dizaje también es importante en la regulaci6n del peso corporal ade- 

mis de los factores homeostáticos internos ( metabolismo, mantenimien
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to de los fluídos intra y extracelulares y ritmos circadianos). 

Por i1ltimo, el nGmero total de respuestas registradas del grupo ~ 

Agua, fué en pr‹)medio de 16 por sesi¿5n, lo cual indica que fué 100 ~ 

veces menor al obtenido en el grupo Comida. Este resultado también - 

es muy parecido al reportado por Reberg et al. ( 1978) en el que se - 

encontr6 que los pichones privados de agua, son menos activos y las

conductas asociadas con el agua son menos variables. Una explicaci6n

posible de este resultado, es que la topografla de la conducta es di

ferente a la respuesta de comer; el pich6n cuando bebe parece sorber

el agua y por tanto ingiere la cantidad que le es suficiente en unos

cuantos " tragos". 

La diferencia observada en ambas conductas permite hacer la afir- 

maci¿Sn de que la conducta de beber es más eficiente que. la conducta

de comer. Prueba de ello, es que no obstante que los sujetos priva— 

dos de agua presentaron un mínimo de respuestas y que el -tiempo em— 

pleado en beber no fué más allá de un minuto, comparado con el tiem- 

po empleado en comer de los sujetos privados de alimento que fué de

25 minutos, los sujetos recuperaron el peso corporal al final del pe

riodo de privaci6n en su totalidad. 

Por últímo, s¿Slo nos resta agregar a manera de conclusi6n, que de

los resultados obtenidos, dos hallazgos merecen mayor investigaci6n: 

El primero de ellos está relacionado con la interacci6n entre la

actividad alimenticia y la de beber y su consistencia en diferentes

situaciones, y el segundo, con los efectos diferenciales de la priva

cion de agua o alimento ( o el uso de agua o comida como reforzadoreS) 

sobre la actividad general, como la conducta motora o la conducta in

ducida por prvgrama. 
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FIG. 1. ¡ Iromedíos por blo— 

ques sucesivos de cinco --- 

dias del peso corporal de - 

las tres condiciones. Gráfi

ea superior izquierda: Gru- 

po Comida; gráfica superior

derecha: Grupo Agua y gráfi

ea inferior: Grupo Contrx) l. 
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FIG. 2. Promedios por blo— 

ques sucesivos de cinco --- 

dias de los gramos ingeri— 

dos de las tres condiciones. 

Gráfica superior izquierda: 

Grupo Comida; gráfica supe- 

rior derecha: Grupo Agua y

gráfica inferior: Grupo Con

trol. 
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FIG. 3. Promedios por blo— 

ques sucesivos de cinco --- 

dias de los mililitros inge

ridos de las tres condicio- 

nes. Gráfica superior iz--- 

quierda: Grupo Comida; grá- 

fica superior derecha: Gru- 

po Agua y gráfica inferior: 

Grupo Control. 
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FIG. 4. Promedios por blo— 

ques sucesivos de cinco --- 

días de las excretas de las

tres condiciones. Gráfica - 

superior izquierda: Grupo - 

Comida; gráfica superior de

recha: Grupo Agua y gráfica

inferior: Grupo Control. 
1
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FIGS. 5, 6 y 7. Promedios y

desviaciones estándar de -- 

los diez últimos dias de me

dici6n de cada condicion -- 

del peso corporal, los gra- 

mos ingeridos, los milill— 

tros ingeridos y las excre- 

tas de los grupos Comida, - 

Agua y Control respectiva— 

mente. 
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FIG. 8. Promedios por blo— 

ques sucesivos de cinco se- 

siones del nGmero total de

respuestas ( gráfica supe--- 

rior) y porcentajes prome— 

dio del total de tiempo co- 

miendo ( gráfica inferior) - 

del grupo Comida. 
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FIG. 9. Promedios por blo— 

ques sucesivos de cinco se- 

siones del número total de

respuestas ( gráfica supe--- 

rior) y porcentajes prome— 

dio del total de tiempo be- 

biendo ( gráfica inferior) - 

del grupo Agua. 
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FIG. 10. Correlaciones en— 

tre el peso corporal y la - 

diferencia insumo - consumo - 

de las fases 1 y 2 y de las

transiciones entre las fa— 

ses 1 a 2 y 2 a 3 del grupo

Comida. 
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FIG. 11. Correlaciones en— 

tre el peso corporal y la - 

diferencia insurm- consumo - 

de las fases 1 y 2 y de las

transiciones entre las fa— 

ses 1 a 2 y 2 a 3 del grupo

Agua. 
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FIG. 12. Correlaciones en— 

tre el peso corporal y la - 

diferencia insum~consumo - 

de las fases 1 y 2 y de las

transiciones entre las fa— 

ses 1 a 2 y 2 a 3 del grupo

Control. 
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Tablas 1, 2 y 3. Promedios

y desviaciones estándar por

bloques sucesivos de cinco

dlas de medici6n del peso - 

corporal de los tres grupos

en la condici6n ad libitum, 

privaci6n y vuelta a ad li- 

bituin respectivamente. 



T A B L A 1

PROMEDIO Y DESVIAC16N ESTANDAR DEL PESO CORPORAL ( CONDICI6N AD LIBITUM) 

G R U P 0 S

COMIDA AGUA CONTROL

BLOQUES x DS x DS x DS

1 404 22 418 15 381 7

2 402 21 416 14 383 8

3 401 22 417 12 384 8

4 398 22 420 12 384 8

5 401 22 424 12 389 7

6 402 20 422 12 389 6

7 401 19 422 10 387 6

8 398 15 422 8 384 6

9 398 14 426 12 385 5

10 399 12 427 13 385 6

X TOTAL 400 2 421 4 385 3



T A B L A. 2

PROMEDIO Y DESVIACIóN ESTÁNDAR DEL PESO CORPORAL ( EN PRIVACION) 

G R U P 0 S

COMIDA AGUA CONTROL

BLOQUES DS 7 DS si DS

1 331 7 402 13 380 8
2 331 7 397 12 378 7

3 329 8 403 10 378 7

4 330 7 403 11 379 9

5 334 6 403 14 379 7

6 343 6 404 13 380 7

7 350 5 407 13 383 5

8 352 7 410 16 384 7

9 354 7 412 18 382 6

10 353 9 417 19 385 6

11 354 10 422 19 385 7

12 360 8 426 20 384 5

13 428 20 390 6

14 426 20 392 6

15 395

X TOTAL 343 14 413 11 384 5



T A B L A 3

PROMEDIO Y DESVIACIóN ESTÁNDAR DEL PESO CORPORAL ( VUELTA A AD LIBITUM) 

G R U P 0 S

COMIDA AGUA CONTROL

BLOQUES x DS x DS x DS

1 380 6 438 13 395 6

2 396 6 446 9 401 9

3 404 5 459 9 404 9

X TOTAL 393 12 448 11 400 4
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Tablas 4, 5 y 6. Promedios

y desviaciones estándar por

bloques sucesivos de cinco

dias de medici6n de los gra

mos ingeridos de los tres - 

grupos en la condici6n ad - 

libitum, prívaci6n y vuelta

a ad libitum respectivamen- 

te. 



T A B L A 4

PROMEDIO Y DESVIACIóN ESTÁNDAR DE GRAMOS INGERIDOS ( CONDICIóN AD LIBITUM) 

G R U P 0 S

COMIDA AGUA CONTROL

BLOQUES sí DS x DS x DS

1 21 4 25 3 22 2

2 21 5 24 2 21 1

3 19 3 25 2 20 1

4 19 2 27 2 21 0

5 22 1 28 2 22 1

6 20 2 24 2 19 1

7 20 1 25 3 19 1

8 19 3 24 3 17 0

9 16 2 23 2 16 0

10 21 2 26 2 19 2

X TOTAL 20 2 25 1 20 2



T A B L A 5

PROMEDIO Y DESVIACIóN ESTÁNDAR DE GRAMOS INGERIDOS ( EN PRIVACION) 

G R U P 0 S

COMIDA AGUA CONTROL

BLOQUES DS DS DS

1 13 1 16 4 18 1

2 13 0 21 4 17 1

3 13 0 21 2 17 0

4 13 0 20 1 18 1

5 15 0 19 1 17 1

6 17 1 21 2 18 1

7 15 0 21 1 19 0

8 16 0 21 0 15 1

9 13 1 23 2 18 0

10 14 0 22 2 17 1

11 15 1 21 3 18 1

12 16 0 22 2 17 2

13 21 2 19 2

14 19 1 18 1

15 19 2 19 2

7 TOTAL 14 20
1

2 18 1



T A B L A 6

PROMEDIO Y DESVIACIóN ESTÁNDAR DE GRAMOS INGERIDOS MELTA A AD LIBITUM) 

G R U P 0 S

COMIDA AGUA CONTROL

BLOQUES x DS x DS x DS

1 29 3 25 4 18 2

2 27 1 27 3 21 2

3 24 1 29 2 22 1

X TOTAL 27 2 27 2 20 2
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Tablas 7, 8 y 9. Promedios

y desviaciones estándar por

bloques sucesivos de cinco

dias de medici6n de los mi- 

lilítros ingeridos, de los

tres grupos en la condici5n

ad libitum, privaci5n y --- 

vuelta a ad libitum respec- 

tivamente. 



T A B L A 7

PROMEDIO Y DESVIACIóN ESTÁNDAR DE MILIUTROS INGERIDOS ( CONDICIóN AD LIBITUM) 

G R U P 0 S

COMIDA AGUA CONTROL

BLOQUES x DS x DS x DS

1 28 3 33 4 33 3

2 28 4 30 2 33 4

3 30 4 32 2 32 4

4 30 5 35 1 34 5

5 29 3 34 1 31 3

6 30 4 34 2 31 3

7 29 4 34 2 30 4

8 34 7 38 3 30 3

9 25 4 31 2 23 3

10 32 6 38 1 31 3

X TOTAL 29 2 34 3 31 3
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PROMEDIO Y DESVIACIóN ESTÁNDAR DE MILILfTROS INGERIDOS ( EN PRIVACION) 

G R U P 0 S

COMIDA AGUA CONTROL

BLOQUES x DS x DS x DS

1 23 1 14 5 33 4

2 23 2 24 3 30 4

3 22 2 22 3 31 3

4 25 2 20 1 32 3

5 26 2 20 1 29 5

6 32 3 21 2 25 1

17 28 1 22 2 28 2

8 32 0 20 3 26 3

9 26 1 22 3 29 1

10 27 3 22 3 29 2

11 28 2 23 4 31 1

12 28 1 24 2 30 1

13 23 3 29 0

14 21 3 28 1

15 21 2 32 3

X TOTAL 27 3 21 2 29 2



T A B L A 9

PROMEDIO Y DESVIACIóN ESTÁNDAR DE MILILfTROS INGERIDOS ( VUELTA A AD LIBITUM) 

G R U P 0 S

COMIDA AGUA CONTROL

BLOQUES x DS x DS x DS

1 40 4 47 5 31 2
2 39 7 39 4 34 3
3 37 6 39 4 33 3

X TOTAL 39 2 41 5 33 1
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Tablas 10, 11 y 12. Prome— 

dios y desviaciones estin— 

dar por bloques sucesivos - 

de cinco días de medici6n - 

de las excretas, de los --- 

tres grupos en la condici6n

ad libitum, privaci6n  --- 

vuelta a ad libitum respec- 

tivamente. 



T A B L A 10

PROMEDIO Y DESVIACIóN ESTÁNDAR DE ExCRETAS ( CONDICIóN AD LIBITU11) 

G R U P 0 S

COMIDA AGUA CONTROL

BLOQUES x DS x DS x DS

1 16 4 18 1 14 1

2 14 3 17 1 11 1

3 10 2 15 1 11 1

4 12 2 19 2 16 1

5 14 2 20 1 17 1

6 16 2 22 1 17 1

7 13 1 18 2 13 1

8 11 1 15 1 11 0

9 9 1 11 2 8 0

10 14 2 17 2 12

X TOTAL 13 2 17 3 13 3



T A B L A 11

PROMEDIO Y DESVIACIóN EsTÁNDAR DE ExCRETAS ( EN PRIVACION) 

G R U P 0 S

COMIDA AGUA CONTROL

BLOQUES x DS x DS x DS

8 0 8 2 9 0

2 10 1 12 2 9 1

3 9 0 12 2 9 0

4 8 0 11 0 9 0

10 0 11 0 12 0

6 9 0 14 1 13 0

7 8 1 16 1 14 1

8 9 1 12 1 11 0

9 10 1 15 2 13 0

L 0 10 1 11 1 9 0

11 12 1 10 2 9 0

12 14 11 1 9

13 12 1 11

14 13 1 13

15 13 13

5 OTAL 10 2 12 2 11 2



T A B L A 12

PROMEDIO Y DESVIACIóN ESTÁNDAR DE ExCRETAS ( VUELTA A AD LIBITUM) 

G R U P 0 S

COMIDA AGUA CONTROL

BLOQUES x DS x DS x DS

1 25 4 19 3 15 2

2 28 4 23 2 18 2

3 22 3 26 1 20 2

X TOTAL 25 3 23 3 17 2



Tabla 13. Coeficientes de - 

determinaci6n. La primera - 

cifra a la derecha del sig- 

no igual corresponde a la - 

pendiente y la segunda, al

punto de intersecci6n. 



TAB A 13

Resultados del Análisis de Regresión Múltiple '. COEFICIENTES DE DETERMINACION W ) 

GRUPOS

FASE COMIDA AGUA CONTROL

V4 . 79VI — 303 V4 —. 09VI + 55 V4 = . 47V, — 164

V4 I- l8v2— 10 V4 1- 33v2— l6 V4 = . 8% — 1. 55

V4 IIV3 + 6 V4 . 22V3 + 10 V4 = . 59v3 « — 5

V4 OGVI — 13 V4 . 02\/
1 + 

5 V4 . 15V, — 48

V4 . 34V2 + 5 Y4 . 63v2 — . 5 5 V4 . 86v2 — 10

1 V4  Ov3 + 10 V4 =, - 3 V3 + 5 V4 —. 44V3+ 24

TRANS. V4 = 1. 7VI — 17 V4 = . IVI  34 V4 = . 08V, ~ 22

1 - 2 V4 = . 7 IV2 — . 5 V4 = . 6V2 — . 7 V4 = . 5V2 +. 96

V4  . 4V3 + . 26 V4 = . 4V3 + 2. 4 V4 = . 06\ + 8

TRANS V4 = . 5 Vi 126. 5 V4 = —. 03V, + 40 V4 = —. 05V, 4- 17

2 3 V4 = .% . 5 V4 = . 85V2 — 2. 3 V4 = . 72V2- 33

v4 t 1. 02V3+ 8 V4 = - 28v3 + 8 V4= . 72V3— 17

VI = Peso Corporal, V. =. Gramos Ingeridos, V. = Mililítros Ingeridos, V4= Excretas



w

Tabla 14. Coeficientes de - 

determinaci5n. 



TABLA 14

Resultados de¡ Análisis de Regresión múltiple ' COEFICIENTES DE DETERMINACION ( rl) 

G R U P 0 S

C () IM 11 IDA A G U A C CINTIR OL

S E-90
r lngr Ing ML. Ing. EXCRETAS

PESO 1 Gr. Ing ML. Ing. EXCRETAS
PESO

CORPORAL
Gr. Ing. ML. Ing EXCF; ETAS

CORPORAL CORPORAL

ral 1. 00 36 09 5o 1. 00 0 23 01 1- 00 02 05 J6

40
C, lnnr!- os 1 74 0 1. 00 07 45 02 1. 00 67

ln;- rms

36
09

00
08

08
1. 00 01 23 07 1. 00 04 05 67 1. 00 37

1. 00 1. 00 18 40 37 1. 00
50 74 01 01 45 04

Peso Ccrp- rul 1. 00 38 42 26 1. 00 06 10 0 1. 00 11 0 17
I

Gr. lnc r, jos 38 J 79 08 06 1. 00 74 30 11 1. 00 03 55

2 lt.'L ! n- n( 10S
00
79 1. 00 0 10 74 1. 00 17 0 03 1. 00

42

26 08 0 1. 00 0
1 .

30 17 1. 00 17 3 0 21 1 co

Pt: Corporal 1. 00 77 77 11 1. 00 98 66 96 1. 00 1. 00 4

Gr Ingericlos 1. 00 98 55 98 1. 00 77 1. 00 1. 00 1 00 4 

r-, r, dos

77
1. 00 53 66 77 1. 00 79 43 43

E077 98

55 53 1. 00 96 1. 00 79 1. 00 1. 00 1. 00 38 1

Cor-, ral 1. 00 70 26 85 1. 00 13 38 24 1. 00 55
1. 00

24

0

7

r rgvidrs 70 1. 00 76 90 13 1. 00 85

1. 00

88 55
1 oc 2

I. r,,,,eridos 26 75 1. 00 58 38 85 94

1. 00

24

37

01

46 02 1
85 90 58 1. 00 24 88 94

Peso Corperal 1. 00 66 31 49 1. 00 15 01 05 1. 00 23 2

7
Gr Inge 1. 00 83 96 15 1 . 00 69 90 23 1. 00 45 E6

2- 3
dos

L Inger, do

66

83 1. 00 85 01 69 1. 00 85 56 45 1. 0, 0

Excretas

31

1 . 49 96 85 1 1. 00 05 90 1 . 85 1 1. 00 12 66 70 1 1 3,0 ] 
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