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PREFACIO 

La gran complejidad que caracteriza á los fenómenos 

conductuales, ha podido ser en muchas ocasiones explica

da por el Análisis Experimental de la Conducta (AEC )*. 

De éste, han surgido dos aproxim<:lciones al estudio del -

comportamiento. Por un lado la tradición relacionada -

con la teoría del aprendizaje, que toc<:l principalmente -

los aspectos del condicionamiento operante, en el que g;:_ 

neralmente se restringe al sujeto a un ambiente experi-

mental y a una respuesta en particular, intentando con -

esto obtener principios generales. Por otra parte, ten.§_ 

mos la aproximación de organización conductual, en la -

que se investigan principalmente los sistemas motivacio

nales, con base en las tJ.cti vidades que coovarian, median 

te estudios observacionales. 

Actualmente aparece una tercera aproximación que to 

ma en cuenta factores de organización biológica de la 

conducta y su interrelación con los aspectos moti vaciona 

les y del aprendizaje. 

* Por Análisis Experimental de la Conducta nos referimos 
a las investigaciones derivadas principalmente de la -
metodología propuesta por B.F. Skinner (1932-1938); -
los sujetos comunmente empleados son ratas, pichones y 
monos que se colocan a un espacio experimental estanda 
rizado, I,a característica principal de estas investiga 
ciones es el método de operante libre: el registro de
la conducta del organismo se restringe a una sola res
puesta y se supone que la mejor medicla de ésta es su -
tasa. 
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Debe mencionarse que el pres¿nte trabajo se identi

fica con esta última aproximación, por lo que se tratará 

de dar una retrospectiva de algunos de los principales -

autores que se han avocado al estudio de fsta, sin emba_!: 

go, por lo complejo del tema, la intención nu es la de -

profundizar en él hasta agot.:irlo. 

Dado lo ilnterior, el carácter específico del estu-

dio que aquí se presenta, está relacionado con un modelo 

experimental del alcoholismo y la relación de éste con -

la organización conductual. 
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INTRODUCC ION • 

1 • - DIFERENTES PUNTOS DE VISTA SOBRE LA ORGANIZA

CION CONDUCTUAL. 

Dentro de la organización Conductual podemos disti!'.!. 

guir cuatro aproximaciones: a) los modelos de organiza-

ci6n jerárquica, b) los de tendencia a la acción, e) los 

de costo beneficio y, d) los de organización temporal. 

Como principales representantes del primer modelo, 

podemos identificar a Ashhy ( 1956), Cha.t Fiel y Lemmon -

(1970), Staddon C1n2), McFarland (1974) y Bacrends ---

(1976h quienes definen a la orga11ización conductuCJ.l co

mo un conjunto de prioridades motiv21cionales; de la más 

probable a la menos probable, cuyo orden está relaciona

do con las secuencias de actividades que se observan en 

una situación en particular, en la que los elementos con 

ductuales deben satisfacer los siguientes requisitos: 

a. Que no haya ningún elemento en el conjunto ~Ae 

sea superior a si mismo, y 

b. Que haya un elemento en un conjunto que sea su

perior a los otros. 

Entre los autores que toman como base explicativa -

al modelo de tendencia a la acción, podemos identifica~ 

a Atkinson y Birch (1970), quienes establecen que la vi

da conductuc1l de un individuo es un flujo constante car::~ 

terizaclo po:r cambios lle una actividad a otra, sin una --
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pausa, desde el nacimiento hasta la muerte; esto b'ijo el 

"Principio ele ¡\cción" que establece que: La tenc1enci<:1 

que mantiene una acti vida el (T) es la más fue1·te o la ún i 

ca tendencia activa del sujeto a comportarse en ese mo-

mento en particular, y que lct observación de un cambio -

en la actividad puede suceder de acuerdo a uno de los si 

guientes patrones (solo tomaremos en cuenta dos tenden-

cias T 1 y T 2 ) : 

1 .- T1 permanece constante, 

2.- se debilita, 

3.- se fortalece, pero menos_ rápidamente que T2, 

4.- T2 permanece constante mientras que T1 se de 

bilita, 

5.- T2 se debilita, pero menos rápidamente que T,-

se emplea el término 11 •rendencia a la Acción", para 

representar un impulso a hacer algo. Una tendencia con

ductual, una vez que surge, persistirá en su estado pre

sente hasta que una fuerza la incremente o decrE':nente -

(Principio de la Inercia conductual). 

Podemos asimismo, citar a McFarland (1976), quién -

ha estudiado más a fondo el modelo de Costo Beneficio, -

en el que establece que, las diversas activid"l.des posi-

bles, difieren en sus consecuencias y tienen distintos -

costos y beneficios asociados a ellos. Esto se re.fier0 

a que los organismos tienden a elegir <:1quel las conc1uctilS 
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que les producirán un mayor beneficio con el menor costo 

posible, hecho que también puede ser observado en la se

lección natural. 

Por otro lado, se encuentra la aproximación áe org~ 

nización Temporal, la cual está representada por Rachlin 

(1978), este autor considera que, si la contingencia in~ 

trumental no permite la localización óptima de las res-

puestas del sujeto, las reestructurará en el tiempo para 

lograr un valor óptimo. un incremento o decremento en -

el tiempo de la respuesta instrumental son las consecuen 

cias de esta distribución. Lo que hace la contingencia 

es limitar las distribuciones temporales que un animal -

puede desplegar. Este modelo establece los siguientes -

puntos: 

1 .- El valor de un conjunto de respuestas está en -

.función de la duración de cada respuesta. 

2.- Un incremento en el tiempo gastado en una res-

puesta, mientras que las otras permanecen cons

tantes, resulta un incremento de su valor. 

3.- El valor de un conjunto de respuestas es inde-

pendiente de su secuencia. 

4 .- A mayor tiempo gastado en una respuesta dada, -

mayor es la tendencia del sujeto a estimularla. 

5.- El sujeto siempre organiza las respuestas en el 

tiempo, para maximizar su valor. 

Stacldon ( 1979), quién es uno de los principales in

vestigadores del modelo de organización 'l'<::mporal, conclu 
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ye que la conducta es restringida por las limitaciones -

temporales del programa, asi que un incremento en una i.i.C 

tividad produce un decremento en otra. Si el repel'torio 

de un organismo consiste en "N" acti viclades indepem1ien

tes, mutuamente excluyentes y exhaustivas, estas dos re~ 

tricciones pueden ser representadas como las superl'icies 

de un espacio "N", dimensional cuyos ejes son los ni ve-

les de las "N" actividad es. 

si consideramos que los programas generan otras -

restricciones (otros ejes), entonces podríamos concluir 

que los organismos act~an para minimizar la distaucia -

entre el punto que representa su distribución de activi

dades, bajo las condiciones de los programas, y en el -

punto que representa la distribuci6n de la conducta li-

bre. 
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2, OTROS FENOMENOS OBSERVADOS EN LA ORGANIZACION 

CONDUCTUAL 

2.1. SUPERSTICION. 

Entre los aspectos asociados a la organización ca~ 

duc:tual se encuentra un fenómeno que ha sido definido 

como superstición. Skinner (1948), quién fue el primero 

en investigar sobre el tema, estableció que, para que -

el condicionamiento ocurriera, bastaba con la relación 

temporal entre la respuesta y el reforzador, después de 

lo cual el organismo se conducía como si existiese una 

relación causal entre su conducta y la presentación del 

reforzador, aunque tal relación no existiese realmente. 

En un experimento realizado por Herrnstein ( 1966), 

se planteó la probabilidad de que Skinner hubiera emple~ 

do animales cuya conducta era estereotipada desde el -

principio y que el procedimiento del reforzador emplea

do sólo hubiera servido para subrayarlo. En dicho expe

rimento, el picoteo disminuyó cuando se estableció el -

programa de tiempo fijo (TF), aunque se mantenía a un -

nivel considerable; lo cual permite decir que no es po

sible probar que el picoteo supersticioso hubiera segui 

do ocurriendo indefinidamente, sin embargo, la desapar2:_ 

ci6n hubiera sido gradual. 

según Herrstein (1966), en la superstición hay im

plicadas por lo menos cuatro características del condi

cionamiento: 
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1 .- La naturaleza puramente temporal del refon,a- -

miento, que permite que ocurra la rel<1ci611 de ccntigtle

dad temporal a pesar de que la conclucta y el reforzador 

sean mutuamente independientes. 

2.- La lentitud de la extinci6n relativa a la del -

condicionamiento. Debido a esta lentitud, aunque las -

respuestas s6lo se refuercen intermitentemente todavía 

pueden ser predominantes. 

3.- El reforzamiento no requiere una contigUedad -

temporal exacta entre la conducta y el reforzador, sino 

sólo aproximada. 

4 .- se requiere menos para mantener una conducta -

que para producir su adquisición. 

Davis, Hubbard y Reberg (1973) cuestionan este tipo 

de procedimiento en los que aumenta la frecuencia de -

nna respuesta por medio de un programa de reforzamiento 

independiente de la conducta del animal, ya que no se -

toman en cuenta otras respuestas que pudieran haberse -

incrementado, además de la registrada. 

Davis, Hubbard y Reberg (1973) proponen que es nec! 

sario medir un número mayor de respuestas, además de la 

reforzada por el programa, que también pudieran verse -

afectadas por la entrega del reforzador, aspecto que t~ 

man en cuenta staddon y Simrnelhag (1971), en donde en -

lugar de la explicación tradicional al estudio de la con 

ducta supersticiosa (sólo la contigUedad temporal del r~ 
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forzador con la respuesta), sugiere una visión del condi 

cionamiento operante en términos de: 

a) Los principios de la variación conductual, que -

describen los origenes de la conducta "apropiada" a una 

situación; y 

b) Los principios del reforzamiento que describen la 

eliminación selectiva de ciertas conductas mediante un -

paralelismo entre la ley del efecto y la selección natu

ral; lo que representa un cambio desde las leyes del - -

aprendizaje hacia una interpretación del cambio conduc-

tual, en términos de la interacción y competencia entre 

tendencias a la acción, de acuerdo a los principios de -

la .filogenia. 

se podría resumir mencionando que la explicación tr~ 

dicional al fenómeno de la superstición se basa únicame~ 

te en la contigUedad temporal entre la respuesta y el r::_ 

forzador, sin embargo, existe también otra postura, la -

del estudio de las conductas adjuntivas, que establece -

que este patrón conductual característico no se debe sim 

plemente a la relación adventicia entre la respuesta y -

el reforzador, sino que presupone que además existe un -

patrón temporal. 

2.2. EL FENOMENO DE LA POLIDIPSIA. 

Las conductas inducidas por programa son otros de -

los aspectos asociados al estudio de la organización cor, 

ductual. 

En 1961, Falk descubre este fenómeno, al observar --
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que ratas normales privadas de alimento y cc•n una r.:1ci6n 

diaria de éste, usando un programa de reforz¿1miento de -

intervalo variable, 1 minuto (IV ·¡ min), y como ref0rza

dor, pellas Noyes de 45 rngs., desarrollan un patrón de -

conductas muy característico, si tienen disponible una -

fuente de agua; beben durante unos segcmdos después de -

haber ingerido cada bolita de alimento para regresar de~ 

pués a presionar la palanca hasta que la siguiente boli

ta caé en el depósito. 

Estas bebidas post-alimento tienen como consecuen-

cia que el animal ingiera una cantidad anormal de agua -

en una sóla sesión experimental. A este fenómeno Falk lo 

llamó poÜdip:;ia (ingesta excesiva de agua), y posterioE 

mente lo definió como conducta acJjuntiv<.1 ya que se obseE_ 

va como un evento anexo al programa de reforzamiento. 

En 1967 Falk establece que el tipo de comida, la 

cantidad entregada de reforzamiento y la media temporal 

entre las entregas de reforzador son las variables más -

importantes que regulan el grado de polidipsia inducida 

por programa, ya que en la polidipsia no s6lo se desarro 

lla con pellas sólidas, sino también con una dieta para 

monos ( 33% de agua) y ocurre cuando se dan pellas sóli-

das y secas de sacarosa y dextrosa. cuando el tipo de -

dieta se mantiene constante y las calorías por reforza-

miento se alteran, las pellas más pequefías, YiJ sean s6li 

das o líquidas, producen más polidipsia que léls porcio-

nes más grandes. También encontró que el grado de pcli

dipsia es una función que se i nc1·ernenta <:l. medida que se 

incr•~menta el ti.u11po intQrpello. husta llenar a un limite 
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lo que produce una curva bitónica. 

A partir de los estudios de Falk, se han venido de

sarrollando una serie de investigaciones con el cbjeto -

de conocer más a fondo el fenómeno de la polidipsia. 

2. 2 .1. INTERPR.ETACIONES TEORICAS DE LA POLIDIPSIA. 

Conducta supersticio.sc1. 

Una de las primeras explicaciones de la polidipsia 

inducida la ofreci.6 Clark ( 1962) quien sugirió que la -

conducta de beber de la rata polidipsica es conducta su

persticiosa¡ es decir, conducta r·2forzada accidentalmen

te cuando el animal recibe una bolita de alimento poco -

después de haber terminado de beber. 

sed 

Asimismo, Stein ( 1964) realizó cuatro expsrimentos 

para determinar si la polidipsia se debe a refonamiento 

accidental (superstición) o si se debe, simplemente a la 

sed provocada por la falta de huw'<lad en la boca asocia

da con la bolita de alimento seco suministrado como re-

forzamiento. 

Stein concluyó, tomando como base sus experimentos, 

que el fenómeno de la polidipsia descrito por Falk no se 

debe a la superstición, sino a la sed causada por el ali:_ 

mento seco. Sin embargo, aún cuando otros inve:;tigado-·

res (Bur1cs, Hitzin y schaeffer, 1967; Atricker y AClair, 

1966) han confirrr.ado los hallazgos de Stein, su interpr!:. 

taci6n ha sido objeto lle criticas (Keclln, 1970; Motin, -
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1969; Segal, Oden y Deadwyler, 1965; Toates, 1971). Otras 

investigaciones (Falk, 1967; Hawkins y cols., 1972) han -

demostrado que la polidipsia se prolonga con reforzamien

to semiacuoso, lo que constituye un hallazgc' opuesto al -

descubierto por stein durante el primero de sus cuatl'O ex 

perimentos. 

Actualmente, las dos teorías, superstición y sed, pa

rece que son aceptadas parcialmente; es decir, un ur<1n n~ 

mero de investigadores consideran que si bien ninguna de 

las dos interpretaciones basta por si sola para explica1' 

la polidipsia inducida por el programa, la importancia de 

los dos factores en su desarrollo y mantenimiento no debe 

dejarse pasar por alto. Toates (1971) concluye que al ac

to de ingerir una bolita de alimento seco aumenta la pro

babilidad de que el acto de beber sea reforzado acciden-

talmente. 

"Conteo del tiempo" 

Por otro lado, Evalyn Segal y sus colaborac!ores (se-

gal y Holloway, 1963; Deadwyler y Segal, 1965; Segal y -

Deadwyler; 1965 b) sugirieron que las ratas beben en pro

gramas de reforzamiento en los que el suministro del ali

mento es contingente con el transcurso del tiempo, simpl~ 

mente como un medio de "contar" el tiempo. Esta ·explica-

ción podría aplicarse a programas que refuerzan tasas ba

jas de respuestas, donde el animal debe espaciar sus res

puestas, pero no necesariamente a programas de intervalo 

fijo (Flory y 0 1 Boyle, 1972) o a programcJ.s de intervalo va 

riable y de. razón fija, en los que el animal no tiene que 

"medir" el tiempo (F alk, 1969) . 
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Inhibición condicionada de la salivación. 

Grace (1969) descubrió que la polidipsia decrece en -

ratas expuestas a una elevada temperatura. Dado que el -

calor estimula la salivaci6n de las ratas, Grace concluyó 

que la polidipsia se debe a la inhibición condicionada de 

la salivación: "Durante la adquisición en un programa de 

reforzamiento continuo, la rata saliva en anticipación de 

la bolita de alimento. CU ando el pmgrama de intervalo .... 

variable se inicia, la respuesta de salivación no es fre

cuentemente reforzada y la respuesta de salivación no se 

extingue". La limitación de esta teoría estriba en el he 

cho de que, en programas de intervalo fijo, la respuesta 

de salivación no se extin911e y, sin embargo, el animal b~ 

be. Esta teoría tampoco se aplica a la polidipsia obser

vada en programas de razón fija. 

Boca húmeda. 

En otra investigación realizada por Keehn (1970), de~ 

cubrió como el establecimiento de la conducta de beber en 

un animal estuvó asociada a un número, cada vez mayor, de 

casos en los que el animal obtuvó una bolita de alimento 

inmediatamente después de haber terminado de beber. Este 

hallazgo lo llevó a sugerir que cuando la rata fue refor

zada teniendo todavía la boca húmeda, la humedad de la bS?_ 

ca se convirtió en un estimulo discriminativo para cpri.-

mir la palanca, aumentando de esta manera la probabilidad 

de que el animal beba otra vez. 

conducta Adjuntiva. 

Falk (1969), revisó gran parte de la literatura sol•re 
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el fenómeno de la polidipsia y otrcs comportamientos ind!!. 

cidos por programas de reforzamiento. E~n 1971, Falk dc'l i

ne6 varias correspondencias entre tales patrones de con-

ducta, y expus6 más detalladamente su noción de lJ. cornlu~ 

ta inducida como condv.cta adjuntiva, definiándola como co:::_ 

ducta mantenida, con una elevada probabilidn.d de ocurren

cia, por estímulos cuyas propiedades reforzantes en la si 

tuaci6n se derivan, principalrnente, como una función de -

los parámetros del programa que gobierna la utilidad de -

otra clase de reforzamientos (Falk, 1971). 

Otros autores (Laties,Weiss y Weiss; 1969) consideran 

que la polidipsia inducida tiene una función mediadora ya 

que si se prevenía la conducta colateral, el número de 

respuestas reforzadas se decrementaba. Falk (1971) sefiala 

que algunas actividades de désplaz.amiento semejan a la P.9_ 

lidipsia inducida por programa, ya que en las dos la inte 

rrupci6n de una conducta coñsumatoria en un s1.ljeto inten

samente motivado, induce a la ocurrencia de otra conducta 

inmediatamente a la interrupción de la respuesta consuma

toria. Establece, asimismo, que u;1a de las caracteristi-

cas de las conductas inducidas es su aspecto persistente 

y excesivo. 

Otro aspecto que destaca tal'"!bién en la polidipsia es 

su presencia en otras especias de c.nimales: en el mono -

rhesus (Schuster y woods, 1966; Salzberg, Henton y Jordan, 

1968), en la paloma (shanab y Peterson, 1969) y •.'n el ra

tón (Palafai, Kutscher y Symons, 1971). En estas espe--

cies dos de las condiciones rtecesariils para que se prese~ 

te la polidipsia inducida por programa son: a) privación 
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de alimento y, b) reforzamiento intermitente. 

un dato también importante se refiere al hecho de -

que cuando las ratas desarrollan polidipsia durante las -

sesiones experimentales, su ingestión de agua en las jau

las (donde pasan el resto del día) es mínima, aún cuando 

tengan agua a su disposición. En cierto sentido, las ra

tas se "someten voluntariamente" a un programa de priva-

ción de agua en sus jaulas; no es sino hasta que son colo 

cadas en la caja experimental cuando empiez¿m a beber -

profundamente. En ocasiones se I'..:! obsl:!rvado que la prim::_ 

ra actividad de la rata dentro de la caja es beber antes 

de empezar a presionar la palanca (Keehn, Colotla y Bea-

ton, 1970; segal, Oden y Deadwyler, 1965), además s.= ha r~ 

portado que los animales tienden a beber durante periodos 

más largos al principio de la sesión (Falk 1966; Keehn y 

Colotla, 1970). 

se ha observado también, que la polidipsia no es la 

única conducta que se presenta adjunta al programa, sino 

también que existen otras conductas inducidas diferentes; 

por ejemplo, Azrin, Hutchinson y Halce ( 1966) encontraron 

agresión inducida en palomas y monos; pero no en ratas -

(Hymowitz, 1971). 

Mendelson y Chillag ( 1968) establecieron la polidip

sia inducida en ratas y posteriormente sustituyeron el -

agua por una corriente de aire. El resultado fue que las 

ratas "chuparon el aire" de las botellas de una manera se 

mejante a la polidipsia. 
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Levitsky y Collier (1968), al Jiermitir a Lma rata, -

además del acceso a un programa de reforzamiento con comi 

da, el disponer de una rueda de actividad, encont-r<HCHt -

que el correr mostró caracteristicas de induciJa y, smi ti: 

y Clark ( 1974), obtuvieron los mismos datos en una répli

ca. Brayant y Porter (1983) realizaron el mismo estudio 

con ratas, hamsters y conejillos de indius; en est<:1 inve~ 

tigación conclvyeron que el correr en una rueda puede ge

neralizarse a estas diferentes especies, observándose con 

mayor fuerza en hamsters que en ratas. 

Por• otro lado, se ha ob<;;ervado que existen algunos -

factores que tienden a alterar o extinguir las conductas 

que aparecen adjuntas al programa, principalmente, la po

lidipsia que.es a la que se abocará este estudio. 

III. ALGUHOS FACTORES QUE ALTERAN LA POLIDIPSIA. 

Uno de los aspectos que ba sido estudiado en los 

efectos de la polidipsia, es el relacionado con el perío

do interreforzamiento, en el cual se ha podido encontrar 

que éste puede de alguna manera alterar la ingesta exces1_ 

va de agua. Algunos investigadores, como, Clark (1962), 

Mendelson y C!:illag (1969), Burks (1970), Keehn y Colotla 

(1971), Jaquet (1972), Gilbert (1974), Allen, Porter y A

rarie (1975), Mc1eod y Gollub (1976), al estudiar la pal! 

dipsia en ratas, en programas de reforzamiento con comida, 

encontraron que el beber esta relacionado con una función 

bi tónica con la durélción del intervalo entre comidils; I<a-· 

mer y Walkie (1977), descubrieron que la polidipsia se de 

sarrolla cuan.do se refuerza con comida, pero no cuando se 
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aplica estimulación eléctrica cerebral corno reforzador: I~o-

senblitl; (1970) Corfield-summer, Blackrnan y stainer (197/) -

Peterson y Lyon (1978) utilizando progrnrnas de segundo orden 

encontraron que las ratas bebieron no solamente después de -

las presentaciones de la comida, sino también después de las 

presentaciones del estimulo incondicionado. 

En otros trabajos, donde se utilizaron choques eléctri

cos (Bond, Blackman y scruton, 1973; Hymowitz, 1974. 1976 y 

1981), encontraron que la polidipsia se reduce al aplicar -

choques eléctricos. 

Recientemente se han encontrado estudios más directos -

en relación al periodo interreforzarniento, por ejemplo una -

investigación realü.adas por Innis (1983) sobre los efectos 

de la dumción del intervalo e!'l la polidipsia, usando seis -

pichones machos con entrega de comida y agua en tres progra

mas de tiempo fijo, observó que en los intervalos cortos la 

respuesta de picar fue más probable, mientras que en los in

tervalos largos el picar fue menos probable y los sujetos r2_ 

ramente abandonan el área del agua, lo cual pudo ser observ~ 

do desde el inicio del estudio, Los resultados concluyen que 

se presentó un estado significativo de motivación persisten

te a través de cada intervalo. 

Ya en estudios anteriores se Labia demostrado que, una 

de las primeras variables que tienen efecto directo sobre -

la conducta adjunti va de beber era la duración de los inter

valos entre cada episodio de reforzamiento de comida. Falk -

(1966) expus6 a dos ratas a programas de reforzamiento ae·i~ 

tervalo fijo (IF) de diferentes valores de duración y encun

tró que ambas bebían más agua du1·ante valores intermedios --
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(1 o 2 min) que en los intervalos más pequeños (15 seg) o 

más largos ( 3-5 min )., o sea que el consumo de agua duran

te la sesión conserva una relación curvilineal con lil du

ración de los intervalos entre pastillas de alimento. 

:Keehn y Colotla ( 1971) demostraron que la relación -

bit6nica de agua consumida y la longitud del inte1valo e!;. 

tre reforzamiento depende de tres características de las 

bebidas: frecuencia, distribución y duración. En este -

mismo trabajo Keehn y Colotla proporcionaron un ejemplo -

del control de estas variables, estudiando en una rata la 

extinción del consumo excesivo, adjuntivo, de agua que 

mostraba en un programa IF 1 min, tan sólo con extender -

la duración de los intervalos entre reforzamiento a 5 min, 

la reintroducci6n del programa de re.forzamiento IF 1 min. 

ocasionó una recuperación de la conducta adjuntiva de be

ber a los niveles previos, lo que confirma los resultados 

obtenidos por Falk (1966), 

Aunque a la fecha no se ha llevado a cabo investiga

ción alguna que examine el efecto de variar un rango am-

plio de valores del intervalo sobre la ingesti6n adjunti

va de alcohol, es factible que se encuentre una relación 

semejante a la obtenida para la polidipsia con agua. 

Por otro lado, se han hecho otro tipo de trabajos 

con el objeto de descubrir que otros factores pueden alt.!:_ 

rar la conducta adjuntiva de beber, uno de estos estudios 

se hiz6 "precargando" al animal experimental con agua por 

medio de la intubación intragástrica antes de la sesión -

- 2 o -



experimental (Falk, 1969). Otros investigadores evalua:ron 

los efectos de la precarga tanto en la adquisición como -

en el mantenimiento de la poJ.idipsia (Chapman y Richard-

son, 1974). Encontraron como Falk, que la hidratación i~ 

tragástrica no afecta la polidipsia establecida en anima

les; sin embargo, también encontraron que ratas inexpertas 

que fueron precargadas crónicamente durante las primeras 

sesiones en la situación experimental no desarrollaron P.9, 

lidipsia. Chapman y Richardson concluyeron que la precaE 

ga impide el desarrollo de la polidipsia; posteriormente 

en un experimento de Cope, Sanger y Blackman (1976) se m.9_ 

difica la conclusión. Bstos investigadores encontraron -

que ratas inexpertas precargadas desarrollaron el beber -

adjuntivo por la décima segunda sesión (Chapman y Richard 

son habían empleado sólo cinco sesiones), concluyendo asi 

que la precarga intragástrica retarda más bien que impe-

dir la adquisición de la polidipsia inducida por el pro-

grama. 

otra variable relacionada con tal fenómeno es el por

centaje del peso, se ha establecido que una condición fi 

siológica que interviene en este fenómeno es mantener a -

los animales en un 8ryfo de su peso corporal ad-lib, debido 

a un régim.en de alimentación limitada. cuando la ración 

alimenticia se aumenta progresivamente, de manera que los 

animales empiezan a recupE•rar su peso "normal" la polidiJ?. 

sia comienza a declinar a partir del 95% de peso cor'Pcral, 

la ingestión de agua durante las sesiones experimentales 

aumenta nuevamente (Falk, 1969). 
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En una revaluación hecha por porter ( 1983), sobr·e la 

función del peso en la polidipsia en Gerbos (Mon9olian 

Gerbil), concluyen que los estudios realizados anterior-

mente sobre el tema, quedan reafirmaJos al observar que, 

en programas de reforzamiento TF 3 min, con comida, en un 

85% de peso corporal en los sujetos; cuando se observó in 

cremento en el peso, la polidipsia decrecía gradualmente; 

pero, que si el peso volvía a reducirse al 85%, los nive

les previos de la polidipsia eran recuperados. 

En cuanto a drogas y alcohol como posibles variables 

que pudieran afectar el consumo inducido de agua; en un -

experimento realizado por Colotla y Beaton (1977) encentra 

ron que, el consumo de agua, en el animal, se reducía al 

aplicar inyecciones de anfetamina en dosis de 0.5, 1.0, -

1 .5 y 2.0 mg/kg., en dos programas de intervalo fijo. 

se ha encontrado también que el alcohol elimina la -

polidipsia inducida en dosis menores (5% aproximadamente), 

que las requeridas para eliminar la conducta tle presionar 

la palanca en ratas (Gilbert, 1973). 

Colotla (1980), ha propuesto que la polidipsia adju~ 

tiva es el mejor modelo experimental disponible para ex-

plicar el alcoholismo, tema que trataremos en el siguien

te punto. 

rJ. LA POLIDIPSIA ADJUNTIVA COMO UN MODELO 

EXPERIMENTAL DE ALCOHOLISMO. 

Algunos autores han considerado (Colotla, 1976; Falk, 

samson y Winger, 1972) que por las características que pr~ 
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I 

senta la polidipsia inducida por el programa, podría ser -

un modelo disponible para el estudio del alcoholismo en -

animales. 

sin embargo, es importante tomar en cuenta ciertos 

criterios que deben cumplirse, los cuales han sido propueE_ 

tos por Falk y sus colaboradores (1972): 

i) los animales deben ingerir alcohol por via oral de un -

modo excesivo y crónico que incremente la concentración de 

alcohol en la sangre de una manera similar a la del alcolló 

lico; ii) debe demostrarse de una manera inequívoca la de

pendencia física del alcohol: iii) la comida y el alcohol 

deben estar disponibles en fuentes separadas físicamente, 

de manera que los factores que determinen el consumo del -

alcohol no estén ligados inextricablemente a aquellos rel~ 

cionados principalmente con los requerimientos nutriciona

les; iv) la situación experimental debe retener un aspecto 

de elección en el consumo del alcohol, evitando la progra

mación de eventos reforzantes extrínsecos (por ejemplo la 

evitación de un choque eléctrico o la entrega de una past.!:_ 

lla de alimento) contingentes a la ingestión de alcohol. 

Este modelo ya ha sido empleado por algunos investig~ 

dores: Mello (1973) resumió una 3decuada evaluación de la 

técnica de la polidipsia en el estudio del alcoholismo co

mo sigue: "El paradigma de la polidipsit1 para inducir a la 

dependencia física al alcohol en la rata, t3.l como lo re-

portó Falk, satisface los criterios evaluativos descritos 

previamente en tanto que los animales ingirieron más alco

hol a lo largo del tiempo, mostraron evidencia de intoxic~ 
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ción, como la dependencia física durante la abstinencic\. 

La técnica de la polidipsia tiene la ventajil particular de 

mantener niveles elevados de ingestión de alcohcl ante la 

presencia de una alimentación adecuada, ya que los anima-

les pueden ser mantenidos entre el 80 y el 85/( de su peso 

ad-libitu~•. (Mello, 1973). 

Algunos investigadores han evaluado un número de pro

cedimientos para lograr la ingestión 11 voluntaria11 de alco-

hol en animales de laboratorio, con el objeto de encontrar 

nuevas posibilidades de tratamiento para el problema del -

alcoholismo. En otro trabajo (Colotla, 1976) se han revi

sado los principales métodos empleados para inducir a los 

animales a beber alcohol; por ejemplo, reforzando con ali

mento la conducta de beber endulzando la sclución alcoh6li 

ca, o por medio del paradigma de la polidipsia inducida. 

Asimismo, Lester (1961), poco después de que apareció 

el informe original de f.'alk ('1961), manifestó que si se -

agregaba alcohol a la solución disponible en la caja expe

rimental, las ratas lo consumirían hasta el punto de la in 

toxicación a pesar de que las cantidades de liquido inger~ 

das no fUeran tan excesivas como las observadas con agua. 

Este descubrimiento de Lester de que las ratas de laborato 

rio ingieren alcohol "voluntariamente", ha sido reportado 

por muchos investigadores (Colotla y Keehn, 1975; Everett 

y King, ·1970; Ogata, Ogato, Mendelson y Mello, 1972; Melle 

y Mendelson, 1971) utilizando ratas, ratones y monos comr, 

sujetos experimentales, y apartir del informe de Lester se 

han explorado las posibilidades de que esta ingestión ad-

juntiva pueda ser empleada como un modelo animal del aleo-
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holismo. Como se indicó antes (Colotla, 1976), se ha re-

visado el tipo de experimentos que se han llevado a cabo -

en la búsqueda de un modelo animal de alcoholismo, por lo 

que este trabajo tiene como objetivo hacer una revaluación 

de las ventajas de la polidipsia adjuntiva en el estudio -

del alcoholismo y, además ele las técnicas que se han em--

pleado hasta el momento para la modificación de la misma. 

Algunos autores, como Lester y Freed (1972, 1973) han 

criticado el empleo de la polidipsia adjuntiva en el estu

dio del alcoholismo, arguyendo que las ratas beben el al--

cohol por las calorías que éste proporciona. 
1 

Indican estos 

investigadores que el hecho de que las ratas continúen be

biendo alcohol, cuando después de haber desarrollado la p~ 

lidipsia, se les coloca en extinción, prueba que el valor 

calórico del alcohol es el determinante de la ingestión a:.:!_ 

juntiva de esta sustancia. Lester y Freed agregan que co

mo los alcohólicos no beben el alcohol por las calorías que 

éste les proporciona, la polidipsia adjuntiva no es un mo

delo adecuado para el alcoholismo. 

Sin embargo, en otros trabajos (Falk y colaboradores, 

1972; Falk, samson y Tang, 1973) incluyen la descripción -

de lo que ellos piensan deberían ser los criterios para un 

modelo animal ele a).coholismo, y describen experimentos que 

satisfacen esos criterios. En ellos, ratas de cepa Holtz

man recibieron una pastilla de alimento cada dos minutos -

durante períodos de alimentación de una hora que estaban -

separados por intervalos de 3 horas, con agua libremente -

disponible en todo momento. 

- 25 -



Cuando todos los animales desarrollaron la polidipsia 

inducida por el programa, se sustituyó una concentraci6n -

cada vez mayor de etanol por el agua como liquido disponi

ble. El consumo adjuntivü de alcohol se mantuvo durante -

tres meses, con una concentración de 5% de alcohol como -

fluido disponible. Los análisis de sangre mostraron que -

la concentración de alcohol de ésti'. tuvo un residuo mayor 

de 100 mg/ 100 ml para la mayoría de los animales. Además, 

cuatro animales seleccionados para la observación durante 

la abstinencia del alcohol y que fueron colocados <'.en cajas 

experimentales con agua, pero no con alcohol, disponible, 

se mostraron hiperactivos, con temblores, movimientos cló

nicos, saltos y chillidos, después de tres o cuatro horas 

de su último periodo de <:ílimentaci6n en el que habían beb.:!:_ 

do alcohol. Este experimento, entonces indica que la poli

dipsia adjunti va se aproxima a un modelo de alcoholismo h~ 

mano, ya que resulta una indulgencia excesiva de autoadmi

nistraci6n oral de una solución etílica, que resulta en -

una dependencia física inequívoca. 

Además, los animales en el estudio de Falk y colabora 

dores (1972) bebieron al alcohol s6lo durante los periodos 

experimentales en los que se les daba el alimento intermi

tente y no en los intervalos entre sesiones, a pesar de te 

· ner el flui.do siempre disponible, Por último, en un expe

rimento descrito por Falk y colaboradores (1973), ratas -

que recibían 8.1 gramos de comida al dia, y que tenían - -

acceso ilimitado a la solución de 5% de alcohol, perdieron 

peso continuamente, sin aumentar su consumo de etanol. E:s 

tos hallazgos indican que el consumo adjuntivo de etar1ol -
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se debe simplemente al valor calórico del etanol. 

Hasta ahora no se han reportado estudios en los que -

se haya trabajado con alcohol (etanol) en la organización 

conductual y en la mayoria de las investigaciones realiza

das en conductas inducidas y organización conductual, muy 

pocos har, sido los que han proporcionado al organismo la -

oportunidad de realizar más de una actividad, 3.demás de -

la especificada por el programa (Becerra, Correa y Garcia; 

1981). Es por eso que, en base a lo anteriormente citado, 

el siguiente trabajo tiene como objetivo principal, la es

tructuración de un modelo experimental de alcoholismo que 

haga compatibles las caracterí.sticas de un modelo de orga

nización jerárquica con las de un modelo de conductas indu 

cidas, ya que dicho modelo puede facilitar un número mayor 

de respuestas al organismo permitiéndole enrolarse en va-

rias actividades, Esto permite al investigador tener la -

oportunidad de predecir con mayor exactitud las posibles -

conductas en las que se involucrará el sujeto E:n un momen

to dado, asi como dilucidar en que lugar la jerarquía de -

conductas se ve afectada por las diferentes manipulaciones 

ambientales. 

Asimismo, se ha considerado que este modelo cumple -

además con los criterios descritos por Falk y colaborado-

res (1972), para el estudio del alcoholismo experimental en 

animales, el cual ya ha sido citado en los párrafos ante-

riores. 

De esta manera, se puede decir que el pr6posito de -

este estudio e.s el de evaluar como afecta el alcohol inge-
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rido por un organismo en la organización de su conducta -

(es decir si éste logra un cambio en el patrón conductual 

"normal" del sujeto) y observar además, si es posible que 

en estas condiciones se presente el patrón caracteristico 

de las conductas inducidas ("U" invertida). 
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METODO 

1. SUJETOS: 

se emplearon 6 ratas zaragozanas, cepa zcrrv, machos 

experimentalmente ingenuos, de aproximadamente 3 meses de 

edad al inicio del experimento. 

r.os animales se encontraron alojados en cajas indivi

duales con agua disponible de manera continua, pero sometí 

dos a un régimen de privación alimenticia, de forma tal -

que se mantuvieron al 80 % de su peso ad-libitum, peso que 

se obtuvo manteniendo a los sujetos durante 30 dias en ali 

mentaci6n libre con purina para roedores de laboratorio. 

Asimismo, se emplearon 4 ratas adicionales: 2 hembras 

y 2 machos que permanecían dentro de las jaulas, localiza

das en la caja experimental, en las áreas de aproximación 

social y aproximaci6n sexual, a lo largo de todas las se-

sienes. Dichos sujetos se alojaron en cajas inclividuales 

con alimento y agua disponible todo el tiempo. 

2. - APARATOS: 

se emple6 una caja octagonal de placas plásticas trans 
2 -

parentes de 1 .10 mts., de diámetro con 0.88 m ., de super-

ficie total, con una altura de 0.25 m y 0,44 m por lado. 

Cada sección era un trapecio cuya base mayor medía -

.44 m., y su base menor .20 m. Cada una de estas seccio--
. f' . d 2 2 

nes tiene una super ic1e e o. 75 m . 

Dos de las secciones de la caja tenian por fuera dos 

jaulas, cada una de 20 x 22 cms., en las CUélles 1<:1 pared -
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que daba a la caja experimental estaba limitada por una -

placa plástica con agujeros simétricos. 

Dentro de otras secciones se colocaron 2 bebederos -

(uno con agua y otro con alcohol, a di.ferentes concentra-

cienes), un comedero localizado a una al tura <le 3 cms., -

del piso, asi como una rueda de actividad de 27 cms., de -

diámetro por 8 cms., de ancho, un laberinto en forma de --

11H11, un túnel de alambre (ver diagrama en el Apé!1dice A). 

La caja se encontraba forrada con cartulina negra por la -

parte exterior. 

La entrega del reforzador y el indicador d::!l mismo fue 

ron controlados por un "timer" electromecánico ATC con ca

pacidad para 24(} ~egs., con selector manual conectado a un 

dispensador de alimentos BRS LVE y a un 11 sonalert11 P.R. Ma 

llory modelo SC628. 

Pa-ra llevar a cabo los registros, se emple6 un 11 bi--

per11 de fabricación casera con selector manual de tiempo -

que se hallaba sincronizado con el sonalert,. lápices y ho

jas de registro diseñadas para el efecto (ver Apéndice B). 

3. SITUACION EXPERIMENTAL: 

La caja experimental se encontraba en una habitación 

cuyas ventanas estaban cubiertas con cartulina negra para 

evitar el paso de la luz exterior. 

Al inicio de la sesión del primer sujeto se encendía 

una luz roja tenue que se apagaba al finalizar la sesi6n -

del último sujeto. 

- 30 -



Las cajas habitación de los sujetos se encontraban -

en el bioterio del laboratorio de la sección de Metodolo

gía General y Experimental de la carrera de Psicología -

las cuales eran transportadas diariamente al recinto exp~ 

rimental. 

4. PROCEDIMIENTO: 

se emplearon cinco sesiones .de 15 mins. para cada s~ 

jeto al inicio de la investigación que sirvieron para -

que las ratas se adaptaran a la caja experimental, des - -

pués de lo cual se asignó al azar a los sujetos a dos g~ 

pos, considerando seis animales para el estudio, los tres 

primeros 1, 5 y 13 se asignaron al Grupo A, y los tres -

restantes (que tenían los números 7, 8 y 1 ·1) pertenecie-

ron al Grupo B. 

El experimento constó de 6 fases que se dividieron -

de la siguiente forma: 

GRUPO A: 

(Control) 

Para este grupo se mantuvo una condición constante -

durante 72 sesiones, que consistió en la entrega del re-

forzador, bajo un programa de tiempo fijo de 60 segs. - -

(TF60" ) , en el que se entregaba periódicamente una pella 

Noyes de 45 mg. cada 60 seg., independientemente de la -

conducta del animal y que estaba apareada con el encendi

do de una luz roja, que se encontraba arriba del comedero 

y con un tono emitido por un sonalert que estaba a la mis 

ma altura. 
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GRUPO B: 

(Experimental) 

Para este grupo cada condición experimental tuvo una 

duración de 12 sesiones y en cada sesión se trabajó con -

un programa de reforzamiento TF 60" . 

Las condiciones experimentales fueron las siguientes: 

Fase I. 

Durante esta condición los dos bebederos de la caja -

experimental contenían agua potable únicamente. 

Fase II. 

Durante esta condición, el sujeto experimental, en -

uno de los bebederos tuvo acceso a una mezcla de 5% de al

cohol con 95~ de agua, encontrándose el otro bebedero al -

100'/o de su capacidad con agua solamente. 

Fase III. 

En esta fase el sujeto experimental tuvo acceso a uno 

de los bebederos con una mezcla del 1 O'/, de alcohol y un --

90'/o de agua, encontrándose el otro bebedero al 100% de su 

capacidad con agua solwnente. 

Las fases I, II y III, se repitieron una vez más, co

rrespondiendo a las fases rJ, V y VI (ver cuadro r). 

Al inicio de cada sesión se pesó al sujeto y se le in 

tradujo en la caja experimental: colocfu1dolo en el centro 

de la misma con la nar·iz dirigida a una área diferente ca

da dia, que se eligió al azar mediante una lista de núme-

ros generada por una calculadora TI 59. 
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Por otro lado, al término de cada sesión, se pesó a -

los sujetos introdL<ciéndolos después en su caja habitación 

con la ración de alimento que era proporcional a su peso -

(tratando de conservarlos al 80'/, aproximadamente). Asimi2_ 

mo, se dejaba un bebedero con una mezcla de 1 O'/o de miel y 

90"/o de agua, a la que el sujeto podia tener acceso todos 

los dias y en su mismo recinto habitable, pero solamente 

en el caso del grupo experimental. 
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VI. - RESULTADOS. 

Los resultaJos que a continuación se presentan se a

nalizaron de acuerdo a los sigu:l.entes procedimientos: 

1 • Organización Conductual. 

a) Análisis ir1formativo de las secuencias conduc

tuales según Chatfield y Lemm1 ( 1970) (ver a-

péndice B). 

b) Equilibrio Markoviano de permanencia de las 

áreas según Ashby ( 1956) (ver apéndice B). 

2. conductas inducidas por programa. 

a) Localización temporal según Staddon y Ayres -

(1975). 

Las tablas 1 a 6 muestran el número de transciciones 

por pares de las diferentes conductas de los diferentes 

sujetos, a partir de las cuales se llevó a cabo un análi 

sis siguiendo el procedimiento de chatfield y Lemon - - -

(1970), que nos da la información sobre la existencia o 

no existencia de secuencias conductuales. 

La tabla número 7 nos muestra los valores reales y -

esperados de información para todos los sujetos en las -

diferentes fases experimentales. 

Si los valores reales de información fueran iguales 

o muy similares a los esperados se deduciria que no huJ:¡o 

organizaci 6n conductual., ya que la distr•it.-!1ci6n de las -

visitas a las diferentes áreas se daria al azar. 
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Como los valores reales son mayores a los esperados 

en todos los casos, podemos afirmar que existió organi

zación conductual en las visitas a las diferentes áreas. 

De acuerdo a la observación de las gráficas 1 a 3 -

podemos notar que, para los sujetos í, 5 y 13 (contra-

les), el nivel de información a lo largo de todas la fa 

ses experimentales, tiene ligeras variaciones mostrando 

asimismo, un patrón de 11u11 invertida, con el valor más 

alto para todos los sujetos en la última fase y con el 

segundo valor en la primera fase experimental. 

Para los sujetos 7, 8 y 11 (experimentales), al ob

servar las gráficas 4 a 6 notamos que el valor real de 

la información cambia durante las fases en que uno de -

los bebederos contenia alcohol, haciéndose más notorio 

en las fases IV y VI para el sujeto 7 y en la VI para -

el sujeto 8, no obstante el patrón 110 es el mismo para 

todos los sujetos experimentales ya que, para el sujeto 

7 cuando aparece el alcohol en la fase IV el nivel de -

información aumenta, disminuyendo durante la fase V, -
cuando se tiene solamente agua disponible, mientras que, 

para el sujeto 8 el nivel de información aumenta más no 

toriamente durante la fase V, en la que el sujeto tiene 

acceso solamente a agua, disminuyendo durante la fase -

VI, en la que tiene acceso nuevamente al alcohol. Para 

el sujeto 11, el nivel de información aumenta durante -

las fases en que no hay alcohol y disminuye durante las 

fases en las que hay alcohol. 
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En la tabla 8 se muestran las ecuaciones de las cur

vas de los valores de información de todos los sujetos a 

lo largo de todas las fases experimentales, dichas ecua-

ciones se obtuvieron mediante una calculadora Tc>xas Ins-

truments que eligió tanto la curva más apropiada, como la 

ecuación de la misma, mediante un procedimiento de regre

sión lineal. 

En las tablas a 6 se presentan las frecuencias to

tales de permanencia en las diferentes áreas para los res 

pectivos sujetos a lo largo de todas las fases, a partir 

de las cuales ·se obtuvieron las tablas 15 a 20 que repre

sentan la probabilidad de transición de un área a otra. 

En dichas tablas la diagonal principal representa la pro

babilidad de permanencia y no la de transición, las sumas 

de las probabilidades por renglón dan la unidad. 

Obsérvese que las matrices son de nueve renglones por 

nueve columnas, que representan las diferentes áreas de -

la caja a las cuales el sujeto tenia acceso. 

A partir de ésto las matrices se transformaron en un 

sistema de ecuacionesJ cuyo número de incógnitas y de ecu~ 

cienes correspondía al número de áreas a las que se tenia 

acceso (Ashby, 1956), en nuestro caso se generaron siste

mas de 9 ecuaciones con 9 incógnitas, que se obtuvieron a 

partir de las columnas en cuya dirección la suma de las -

probabilidades era diferente a uno. 

En las tablas 9 a 14 se muestran los valores de las 

incógnitas del sistema de ecuaciones que nos proporcionan 
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el grado de equilibrio de la cadena (entre más alto es 

el valor de la incógnita a esa área, se dirigirá y per

manecerá el sujeto, independientemente del área en que 

se encontraba anteriormente). 

GRUPO " A " 

como puede observarse para el sujeto 1: 

El área con el valor más alto de equilibrio en to

das las fases .f'ue la 1, cuyo rango estuvo desde 64.6% -

(que correspondia a la fase I) hasta 30.77 % (correspo~ 
diente a la fase III). 

La siguiente área que en promedio obtuvo el valor 

más alto, .f'ué la 7 cuyos valores varian desde 21 . 98% -

(correspondiente a la fase II) hasta 7,66% (correspon-

diente a la fase V). 

El valor más bajo en promedio correspondió al área 

5 cuyos valores varían desde .36% (que corresponde a la 

fase VI) hasta 2 .44% (que corresponde a la fase III). 

Para el sujeto 5 el valor más alto lo obtuvo el -

área 1, cuyo rango vario desde 88,1 % (correspondiente 

a la fase VI) hasta 56.78% (correspondiente a la fase -

III). 

El siguiente valor más alto corresponde en prome-

dio al área 9 con valores que van desde 16.49% (corres

pondiendo a la fase III) hasta 3.6% (que corresponde a 

la fase VI). 

El valor más bajo corresponde al área 4 con valores 

de . 1% (correspondiente a la fase II) hasta 1 . 58% ( co-

rrespondiente a la fase III). 
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Para el sujeto 13 1 el valor más alto en promedio cc-

rresponde al área con valores que van desde 66. 32~~ ( qne co 

rresponde a la fase VI) hasta 11,33% (que corresponde a la 

fase IV). 

Los siguientes valores más altos en promedio fueron -

para el área 9 con valores de 41 ,62% (correspondiente a 1:3 

fase I) a 13.35% (que corresponde a la fase VI). 

El valor más bajo en promedio lo obtuvo el área 2, con 

valores de .6% (que corresponde a la fase I) hasta 16.95% 

(que corresponde a la fase IV) • 

GIWPO " B " 

Para el sujeto 7: 

Los valores más altos correspondieron al área 1 con -

un rango de 70.62% (correspondiente a la fase VI) a 53.73% 

(fase II). 

El segundo valor más alto correspondió al área 9 con 

valores que van desde 29.06% (fase II) a 14,18% (fase IV). 

El valor más bajo correspondió al área IV con un ran

go que va de .23 (fase IV) a 1 .90'fo (fase I). 
Para el sujeto 8: 

El valor más alto correspondió al área 1 con un rango 

de 83,81" (correspondiente a la fase I, con agua solamente 

en los bebederos) a 54, 74% (que corresponde a la fase IV, 

con una concentración de 5% de alcohol en el bebedero del 
área 8). 

El segundo valor más alto lo obtuvo el área 9 con un 

rango de 24.17% (correspondiente a la fase II, con una co~ 
centración de 10"fo de alcohol) a 8,4% (correspondiente a la 
fase I, con agua solamente), 
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El valor más bajo 10 obtuvo el área 5 con valores de -

.08% (correspondiente a la fase r con agua solamente en los 

bebederos) a .6% (correspondiente a la fase.IV, con una con 

centración de 5% del alcohol). 

Para el sujeto 11: 

El valor más alto en todas las fases lo obtuvo el área 

con un rango de 76.53% (correspondiente a la fase r, con 

agua solamente en los bebederos) a 57.72% (correspondiente 

a la fase IV, con una concentración del 5% de alcohol), 

El segundo valor más alto fue para el área 9 con valo

res de 19.55% (que corresponde a la fase IV, con una conce~ 
traci6n de 5% de alcohol en el bebedero del área 8) a 6. 66% 

(correspondiente a la fase VI, con una concentración de 10'/o 
de alcohol) , 

El valor más bajo fue para el área 2 con un rango de -

.48% (correspondiente a la fase I, con agua solamente en 

los bebederos) a 3.48% (correspondiente a la rase v, con 
agua solamente). 

•.-Los valores más altos para todos los sujetos se ob 
tienen en el área 1, excepción hecha del sujeto 13 en las -
fases I y V que dicho valor correspondió al área 9. 

2.- El segundo valor más alto de equilibrio para todos 

los sujetos correspondió al área 9, excepción hecha del su

jeto 13 en las fases I y IV en que dicho valor correspondió 

al área 1 y 2 respectivamente. 

3.- Los datos en general son muy variables por lo que 

no existe una tendencia identificable para la introducción 

del alcohol, solo someramente se percibe que los sujetos -
del grupo 11 B ", muestran una~ menor dispersión en los - - -

puntos de equilibrio que los sujetos del <Jrupo 11 A " • 
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con los valores más altos en los extremos tanto superio

res como inferiores de las tablas. 
2 

En la tabla 21 se presentan los valores de CH! (por 

tablas de contingencias) que se obtuvieron para determi

nar si las frecuencias totales de permanencia y transi-

ción eran estadísticamente significativas. 

Las comparaciones de la fase I Ns. II, II Ns. III, -

III Ns. IV, IV .Vs. v, V .vs. VI de los sujetos experi-

mentales, muestran si el alcohol tenía o no efectos en -

la elección de la zona a visitar. 

Las comparaciones de las fases II .vs. IV, II Ns. VI, 

y IV .vs. VI muestran si las dosis de alcohol tenia o no 

algún efecto en las áreas visitadas. 

1as comparaciones de las fases I .vs. III, I .vs. V 

y III .vs. V muestran si los sujetos elegían al azar la 

zona a visitar y si se presentaba alguna reversión. 

Para los sujetos control las comparaciones de las f~ 

ses I .Vs. II, III .Vs. IV, I .Vs. V y V .vs. VI, mues-

tran si el paso del tiempo tiene algún efecto en la org~ 

nización conductal. 

Las comparaciones de los sujetos control .Vs. los S!!_ 

jetos experimentales en las fases II, IV, y VI muestran 

también si la presencia del alcohol tiene o no efectos -

sobre la elección de las áreas a visitar. 

2 
Los valores de CHI resultan significativos en todos 

los casos (GL 80 .001) lo que implica que los sujetos no 

escogieron al· azar las áreas a visitar. 
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Las gráficas 7 a 12 muestran la ejecución de los su~ 

jetos en las diferentes fases experimentales. Datos que 

se obtuvieron de acuerdo al procedimiento de staddon y -

Ayres (1975), que nos determinan la existencia de las -

condv.ctas inducidas por programa y como la presencia del 

alcohol modifica el patrón existente. 

Las gráficas toman en cuenta las probabilidades de -

visita por área de las últimas cinco sesiones de cada fa 

se, en las que se dividió el tiempo entre re.forzadores -

en cuatro periodos de 15 segundos cada uno. 

GRUPO Ai 

como se puede observar para el sujeto NO. 1: 

Los datos correspondientes al área I muestran los va 

lores más altos en todas las fases, decreciendo durante 

las .fases II y III, recuperándose nuevament.e en la .fase 

IV. 

En la fase I predominan las probabilidades de visi-

ta a las áreas 7, 9, 3 y 8 1 cambiándose el patrón en la 

fase II por las áreas 9, 7, 3. 

En la fase III las áreas que predominan son la 7, 9, 

6. En la fase J.V, 3, 7, 9 y, durante las fases V y VI -

las áreas 3, 9 y 7. 

Para este sujeto se observa que a medida que pasa el 

tiempo (sobre todo durante las fases IV, v y VI) se con

solidan como las más probables y, posiblemente, como las 

conductas inducidas por programa, las visí tas a las á - -

reas 3, 7 y 9. 
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Para el sujeto 5 : 

Las curvas correspondientes al área I siempre mues-

tran los valores más altos. 

En la fase r predominan las visitas a las áreas 9, 3 

y 8; durante la fase II las visitas a las áreas 9, 7 y 8; 

en la fase III predominan las visitas a l~s áreas 9, 7 y 

6, patrón que es cambiado durante la fase "I'J a las áreas 

71 2 y 9; durante la fase V predominan las áreas 7, 2 y 

9 y durante la fase VI las áreas 9, 3 y 8. 

En general a lo largo de todas las fases se observa 

que a medida que pasa el tiempo la dispersión de la cur

vas se decrementa hasta que al finalizar el experimento, 

pervaden 2 ó 3 áreas como las más probables. 

Para el sujeto 13 : 

El área más visitada en todas las fases es el área 1 

y la segunda más probable es el área 9, excepción hecha 

de la fase r en la que el patrón se invierte. 

se observa un patrón similar al de staddon y Ayres 

(1975), en la fase I con interacción de las áreas 9, 1 y 

3, en la fase II con las áreas 1, 9, 7 y 3, en la fase 

III con las áreas 1, 9, 3, 8, 7 y 4; en la fase "I'J 1, 9, 

7, 3 y 8 y, en la fase V con las áreas 1, 9, 3, 8, 2 y 6. 

En la fase VI el patrón que aparece con el nivel más al

to de probabilidades de visita es el 1, 9 y 8. 
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GRUPO B: 

(Experimental) 

Para el sujeto 7: 

Los valores más altos de probabilidad de visitas a -

lo largo de todas las fases se obtuvieron para el área I 

y los segundos más altos fueron para el área 9. 

En la fase I las siguientes áreas que predominaron -

f'ueron la 3 y la 8. En la fase II las áreas 2, 3 y 7. 

En la fase III las áreas 2, 6 y 7. En la fase IV predomi_ 

nan las áreas 2, 3, 7 y 8. En la fase V las áreas 2, 3, 

6 y 7; en la fase VI las áreas 2, 3, 7 y 8. 

Es notorio que en las fases IV y VI ( 1 O'/o y 5% de al

cohol), se mantiene un patrón semejante de probabilidad -

de vi si ta aunque el patrón "U" invertida prevalece en la 

fase IV para el área 7; además de que en la fase II (cu~ 

do aparece el alcohol al 1 O'/o) las visitas al área 8 son -

sustituidas por las visitas a las áreas 2 y h que además 

mantienen el patr6n de "U" invertida. 

También es interesante notar que a partir de la fase 

II el número de visitas al bebedero sin alcohol (área 2), 

se mantiene por encima de las visitas al bebedero con al

cohol (área 8 ) . 

Para el sujeto 8: 

Las áreas 1 y 9 f'ueron las que obtuvieron el mayor -

porcentaje de visitas a lo largo de todas las fases. 

En la fase I predominan también las áreas 7 y 8 en -
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la fase II predominan las visitas a las áreas 7, 2 y 6, 

en la fase III las áreas 7, 2 y 4; en la fase IV las 

áreas 7, 2 y 3; en la fase V las áreas 8, 7 y 2 en la fa 

se VI las áreas 7, 2 y 8. 

Obsérvese el cambio que se dá entre la fase I (en -

donde no hay alcohol) y las fases II, III y IV (fase II 

con 10't y fase IV con 5% de alcohol, respectivamente), -

cuando el sujeto sustituye el área 8 (con alcohol) por -

el área 2 (sin alcohol), encontrándose algunas variacio

nes en otras áreas. En la fase V, se presenta una recu

peración del mismo orden que el de la fase I (8, 71 2), 

reapareciendo posteriormente el mismo patrón en la fase 

VI como en el caso de la fase II (7, 2 y 8). 

Como puede observarse el sujeto sólo invierte las -

áreas, pero no las abandona en su totalidad, lo cual se 

presenta al inicio y final del experimento, permaneciendo 

sin cambio las fases intermedias. 

Es conveniente notar el patrón de "U" invertida que 

se presenta para las áreas 8 y 6 en la fase II para el -

área 5 y 6 en la fase III, aunque los porcentajes tota-

les no fueron altos. 

También es importante señalar que durante las fases 

III y IV se presenta una mayor dispersión de porcentaje 

de visitas a las diferentes áreas en relación a las ---

otras fases. 

Para el sujeto 11 : 

Los valores más al tos de vi si tas corresponden a las 
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3 es la segunda más visitada. En la fas~ I, las /1reas -

más visi.tadas son la 8, ¿ y J; (~n 1<1 l'a'.oe II pn ,:ominan 

las áreas 2, l) y G; u-1 la fase III las <'\1·e21s S, 7 y 6; -

en la fase IV los sc;gi.mC!os valores más al toé; CL'lTC:sron-

clen a las áreas 7, 3 y 8; en la Fé\S<.: V J,;s t.·1c¿¡n L.1s vi si 

tas a las áreas 7, 6 y 4 y, en la fase VI las ór0as 8, 7 

y 8. 

Es de notar aquí tambión, que cucJ1clo aparece el aleo 

hol, las visitas al área 2 sustituyen a las visitas del 

área 8. 

Los datos representativos para este análisis, como -

se podrá apreciar son: 

a) Para todos los sujetos: 

1. - 10<; valores más altos de probabilictad ce vi-

;~ .- No ob,:tantc que no se cbtuvieron lac:; mismas -

CUl'V<l!ó clic c~J.'Ob;1bilidad de Visita que obtuvü:ron Stacidon 

y Ayres (·1975), :,:¿ obscrv¿1 UE p¿1tr6n similar .:ll JE: las -

conductas induc:Ltias (en menor '::;cola). 

3.- No ob:;tante que sr:; obtiene un patrón similar 

al <.1<:> las inducj_cías, no prevalece siempre la misma área 

en todas las fasr~s, sino que 1:.'n oc;1sioncs se intcrcam--

bian d~ una fase a otra. 

4. - ¡.¡o tese que 01 general el pat~cón ciL vi ód t :1s al á

rea l'ara los suj<C:tos control (1,5 y ·13) muestra la fo! 

rna de "U" invertida, mientras que, par¿¡ los sujetos exp~ 
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rimentales muestra un patrón de "U". 

b. Para los sujetos 1, 5 y 13: 

1.- Los valores más altos para el área 1 se ob-

tienen en la fase VI y en la fase I, estando los valores 

más bajos en las fases intermedias (III y IV). 

2.- La ejecución para el área I (si tomamos cada 

fase como un solo valor puntual) muestra también un patrón 

en forma de "U". 

3.- A lo largo de todas las fases se observa que 

a medida que pasa el tiempo la dispersión de las curvas -

se decrementa hasta que al finalizar el experimento, per

sisten 2 ó 3 áreas como las más probables. 

c. Para los sujetos 7, 8 y 11: 

1 .- Los valores más altos para el área se obtu 

vieron en la fase I, excepción hecha del sujeto 7 en don

de se obtienen en la fase VI. 

2.- Cuando aparece el alcohol las visitas al área 

8 son sustituidas por las visitas al área 2. 

3.- El área 9 siempre es la segunda área más vi-

sitada. 

4. - En general no hubo consumo de alcolwl, exce.E 

ción hecha por el sujeto ·11 que mostró los consumos más -

altos. 
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VII. DISCUSION •. 

Resumiendo los datos obtenidos en el presente estu-

dio, podemos decir que: 

a. Desde el inicio del mismo se estableció un patr6n 

de visitas a las diferentes áreas que mostraban las carac 

teristicas de las cadenas markovianas (en cuanto a su e-

quilibrio). 

b. El valor absoluto de información real (que mues-

tra la existencia de la organización conductual) siempre 

fue mayor que. el esperado lo que indica que si se presen

tó la organización conductual. 

c. El nivel de información cambia cuando se tiene -

acceso al alcohol, no obstante el patrón no es el mismo -

para todos los sujetos experimentales, ya que, mientras -

que para algunos el nivel de información aumenta cuando -

aparece el alcohol, disminuyendo cuando se tiene solamen

te agua disponible; para otros sujetos el nivel de infor

mación aumenta durante las fases en las que se tiene sólo 

aceeso al agua, disminuyendo en las fases en las que se -

tiene acceso nuevamente al alcohol. 

d. Al observar las gráficas 1 a 3 encontramos que el 

valor más alto de información se obtiene al finalizar el 

experimento, lo que hablaría de una mayor organización a 

medida que pasa el tiempo. 

e, se presentó el patrón característico de las con-

ductas inducidas por programa (patrón de "U" invertida), 
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con respecto, a las visitas por área como por ejemplo, -

con el área central (9), el área de congéneres hembras -

(7), el área del bebedero (2) y el área de congéneres m:::_ 

chas (3), sin embargo, no se obtuvo la misma distribución 

temporal que planteó Staddon (1977), al dividir el inter 

valo entre reforzamiento en tres periodos: 

1, De respuestas interinas que se presentan al ini

cio del intervalo y son facilitadas por el programa. 

2, De respuestas facultativas que no son afectadas 

directamente por el programa. 

3, De respuestas terminales que emergen en presen-

cia de, ó son dirigidas hacia los estímulos que predicen 

el reforzador. 

Como se puede observar los resultados del presente 

estudio muestran un patrón de conductas similar al obte

nido por staddon y simmelhag (1971), Staddon y Ayres - -

(1975), Roper y Nieto (1979) y Mann, Reberg y Newby --

(1980), es decir: 

1, Una respuesta que ocurre cerca del reforzador, y 

2, Actividades interinas que ocurren cuando no es -

probable que ocurra el reforzador. 

Asimismo, se puede observar la existencia de secuen 

cias conductuales de tipo markoviano (dependencia de una 

conducta en base a la anterior) concordando con los res111 

tados obtenidos por Becerra, Correa y Garcia (1981), aún 

cuando de' acuerdo a Staddon (1977) en las conductas indu 
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cidas por porgrama no se muestrar1 secuenci;:,s de l"Ste ti

po, ya que se presupone la dependencia de conllttcta a i.:on 

ducta, en tanto que las conductas inducidas por programa 

presuponen dependencia temporal, vari<,ndo el orden en -

que se presentan. 

En resumen parece que las difer,encias encontradas -

tanto en los niveles de información como en los análisis 

de localización temporal y de cttr2 dependen más del paso 

del tiempo que de la presencia o no de alcohol, lo que -

nos lleva a suponer que el alcohol no afecta tanto como 

se habia pensado la organización conductual en una situ~ 

ción como la del presente estudio. 

Sin embargo, también podemos establecer que el aná-

lisis informativo de las secuencias conductuales (según 

Chatfield y Lemon, 1970) es más sensible que los otros -

análisis aplicados para detectar los efectos de la pre--

sencia de alcohol sobre las conductas inducidas por pro-

grama. 

Nuestros datos no concuerdan con los de tester (1961) 

ya que nuestros sujetos no bebieron alcohol hasta intoxi 

carse, posiblemente debido al tamaño de la caja, a la -

presencia de otras actividades que alteran la conducta -

de beber, como ya lo han demostrado Azrin, Hutchinson y 

Halce (1966), Freed y Hymowytz (1969), segal (1969), Knut 

son y Schrader (1975), además de que como ya lo han men

cionado Frank y Staddon (1974), Richardson y Lougead - -

( 1974) y Skuban y Richardson ( 1975), la cantidad del esp~ 

cio accesible para la locomoción interactúa con la con--
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ducta especificada por el programa. 

En base a lo anterior, consideramos que nuestros r~ 

sultados de ninguna manera pueden ser concluyentes con -

respecto a este tópico, sin embargo, puede ser el primer 

paso de uná serie de investigaciones que se piensan rea

lizar, para las que se sugiere se tome en cuenta, por lo 

menos, los siguientes aspectos: 

1 .- Que se estudie el problema con un número mayor 

de especies. 

2.- Es conveniente variar el periodo ínter-reforza

miento para observar los efectos que esto produce en los 

patrones de conducta emitidos. 

3.- se hace necesario el estudio de este problema -

variando tanto el tamaffo del espacio experimental, como 

el número de áreas disponibles, asi como restringir al -

organismo la posibilidad del movimiento durante el peri2 

do en que éste no permanece en la caja experimental. 

4.- se hace necesario lograr dependencia fisica de 

los sujetos hacia el alcohol antes del inicio del experi_ 

mento, porque pensamos que esta pudo haber sido una de -

las causas que determinaron la poca ingestión del alco-

hol, debido a que posiblemente era una actividad con un 

bajo nivel operante. 

5.- Utilizar programas dependientes de respuesta. 

6.- Producir ansiedad, posiblemente con choque no -

contingentes a alguna respuesta en particular y vigilar 

su relación sobre los niveles de ingestión de alcohol. 
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7.- se sugiere como lo hace Rorer (19RO) el ~mp100 

de una linea base en la CUill el organismo tenga accf'·;o -

al inicio de la sesión al número tote>l de refor?.adores -

que se piense entregar. 

8.- se considera conveniente utilizar una privación 

más severa para probar la hipótesis de Lester y Freed 

(1972, 1973) de que los sujetos beben alcohol por las ca 

lorías que éste proporciona. 

9.- Sugerimos utilizar diferentes tipos de alcohol 

con diferentes sabores para investigar si su paleabili-

dad está en relación con su ingestión y con las conduc-

tas inducidas por programa, 

10,- Utilizar privación de agua en lugar de alimento, 

empleándola también como reforzador. 

Por último podemos decir que los estudios sobre la 

organización Conductual nos permiten predecir con mayor 

exactitud las conductas en las que se enrolará nn sujeto 

en un momento dado, bajo ciertas condiciones experiment~ 

les, por lo que nos proporciona un modelo útil para el -

estudio de las variables que determinan la ingestión ex

cesiva de alcohol, aunque todavía no se haya encontrado 

una explicación satisfactoria al problema, por lo que -

éste queda abierto a la investig·ación científica. 
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TABLAS A 6 

MUESTRAN LA FRECUENCIA DE PERMANENCIA 

Y TRANSICION EN LAS DIFERENTES AREAS, 

PARA LOS SUJETOS: 1, 5, 7, 8, 11 Y 13 

RESPECTIVAMENTE 

NOTA: 

EL RENGLON SUPERIOR Y LA COLUMNA DE -

LA IZQUIERDA INDICAN EL NUMERO DEL -

AREA (A). 
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TABLA No, ? 

MUESTRA LOS VALORES REALES Y ESPERADOS 

DE -I 1 PARA TOllJS LOS SUJETOS A TRAVES 

DE LAS DIFERENTES FASES EXPERIMENTALES, 

- 59 -
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R 
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13 
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R 
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R 
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R 
11 

E 

TABLA 7 

1 11 

2.996 3.828 

5.340 6. 340 

1 .a 74 2. 724 

6. 340 6. 340 

3.083 2. 83 4 

6.340 6. 340 

2. 971 3.1 85 

6.340 6.340 

1. 650 2.615 

6.340 6.340 

2. 046 2.632 

6.340 6.340 

111 IV V VI 

3. 853 3. o 31 3. o 11 2. 639 

6. 340 6. 340 6. 3 40 6.340 

2. S B6 2.561 1. 7 60 1.071 

6. 340 6. 3 40 6. 340 6.340 

3. 5 L s ¡ 3.778 3.239 2. 6 85 

6. 340 6.340 6. 340 6.340 

3.261 2. 5 47 2. 895 2.368 

6.340 6. 340 6. 340 6.340 

2. 7 88 3.0 73 2.4 1 2 2.15 20 

6.340 6. 340 6. 340 6 .340 

2. 568 2. 765 3. 041 2. 564 

6. 3 40 6.340 6. 340 6.340 



TABLA No. 8 

MUESTRA LAS ECUACIONES DE LAS CURVAS 

REALES DE LOS V~LORES DE -I 

LAS ECUACIONES DE LAS CURVAS ESPERADAS 

NO SE PRESENTAN PORQUE CORRESPONDEN A 

CURVAS CON PENDIENTE O. 

- 61 -



SUJETO FORMULA DE LOS VALORES REALES COEFIClENTE OE SIGNIFICANCIA 

1 = 2.69+ .63 X - 11 X~ R
2

• 66 

5 • = .94+ 1.23 X- .20X R
2
• .95 

11! =2.17+ .7BX-.11-I R
2
u ,58 

7 • 2.W49+ 0.1957X- .046 j Rª• .61 

2 ¡f. ,79 B = .83+LOGX - .13 X 

• ¡( •. 78 11 =1.54+.eox -o.01x 



GRAFICAS 1 A 6 

:!-IDESTRAN LOS VAWRES DE -I REALES QUE 

SE PRESENTAN EN LA CURVA INFERIOR (CU~ 

VA REAL), Y ESPERADOS QUE SE PRESENTAN 

EN LA CURVA SUPERIOR (CURVA E), EN LAS · 

DIFERENTES FASES EXPERIMENTALES 

- 63 -
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TABLAS 9 A 14 

MUESTRAN EL GRADO DE EQUIJ,IBRIO DE 

LA CADENA PARA LOS SUJETOS 1, 5, 7, 

8 1 11 Y 13 RESPECTIVAMENTE. 

- ?O -



TABLA 9 

SUJETOS EXPERIMENTALES 

SUJETO 7 

FASE I FASE II FASE III 

X1= 58.49 X1= 53,73 X.¡= 54 .85 

X2= 1 • 1 X= 2 5.07 X2= 3.94 

X3= 5.66 X3= 2 .18 x 3= 3. 29 

X = 4 
1.90 X4= 1.49 X= 

4 .71 

X5= .82 X5= 2.21 X5= 1 .69 

X6= .96 X6= 1.58 X6= 6 .31 

X = 
7 

2 .21 X::: 
7 

3 X7= 4 .01 

X3= 4.33 Xa= 1.64 Xa= 1 .70 

Xg= 24 .49 Xg= ~9.06 Xg~ 23 .47 

FASE IV FASE V FASE VI 

x1= 68.33 x1= 59 .. 71 x1= 70.62 

X2= 4.44 X= 2 2.83 X2= 3.53 

X3= 2.84 X3= 2;52 X = 
3 

2.59 

X= 4 
.2 X= 

4 
,79 X = 

4 
.25 

X= 
5 

.14 X::: 
5 

.44 X5= .58 

X6= 1.24 X -6- 5,46 X6= 1 

X = 
7 

6.09 X= 
7 

6 .41 X7= 3.5 

Xa= 2.48 Xa= 2.06 Xa= 2.49 

x9= 14.18 Xg= 19,73 Xg= 15.41 

- ?1-



TABLA 10 

SUJETO 8 

FASE I FASE II FASE III 

x1= 83.80 x1= 61 .84 x1= 60.63 

X2= .39 X2= 3.38 X2= 3.86 

X3= 2 .05 X3= 1.11 X3= ·¡ .38 

X= 4 .16 X4= 1.14 X4= 1. 76 

X5= .08 X5= .31 X5= .56 

X5= .42 X6= .51 X6= .88 

X7= 1 .69 X7= 4.6 x·= 
7 

8.97 

X3= 2.97 X8= 2.89 X8= 1 .25 

Xg= 8 .40 Xg= 24.17 X9= 20.66 

FASE J.V FASE V FASE VI 

x1= 54.74 X1= 68.42 X1= 71.9 

X2= 4.98 X2= 5.26 x2 .. 1 . 91 

X3= 4 .16 X3= 1.02 X3= 4.29 

X4= .46 X4= .64 X4= .98 

X5= .6 . X5= .16 X5= ,59 

X5= 1.54 X6= ,78 X6= .63 

Xi= 13.72 X7= 6.40 X7= 5.89 

X3= ·1.26 X8= 6.61 X3= 2.04 

X9= 18.49 x9= 10.66 X9= 11 .62 

- ?2 -



TABLA 11 

SUJETO 11 

FASE I FASE rr FASE III 

X1= 76.53 X1= 68.43 X1= 67.79 

X2= .48 X2= 4.23 X2= . 71 

X3= 2 .52 X3= 1.07 X3= 1,76 

X = 4 1.41 X = 4 
1.98 X = 4 2 .16 

X = 5 
.32 X5"" 2.7 X5= 1 ,27 

X6= 2.07 X6= 3.29 X6= 3 .14 

X = 7 
1.25 X7= 2 .12 X7= 2.97 

X8= 6 .15 X8= 3.58 X3= 6.65 

X9= 9.22 Xg= 12.55 X9= 13 .49 

FASE IV FASE V FASE VI 

X{= 57.72 x1= 59.23 X= 6'7.19 1 
X2= .84 X2= 3 ,48 X2= 1 .35 

X3= 2.81 X3== 5. 11 X3= 11 • 51 

X= 4 1. 79 X= 4 3.24 X4= .57 

X = 5 .55 X5= 1. 03 X5= .99 

X6= 3. 75 X5= 4,45 X6= 1. 7 

x7= 10.19 X7= 6,72 X -7- 6.7 

X3= 2. 75 X8= 6. 08 Xa= 3.27 

x9= 19.55 X9= 10.63 X9= 6.66 
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TABLA 12 

SUJETO CONTROL 

SUJETO 1 

FASE I FASE II FASE III 

x1= 64.60 X = 1 
39.56 x,= 30.77 

X2= .95 X2== 1 .46 X2= 2.74 

X3= 6.57 X3= 9,23 . X3= 14.92 

X4= 1. 76 X4= 5 .45 X4= 5 

X5= 1.48 X5= 1 .02 X5= 2.44 

X6:::: .34 X6= 5 .18 X6= 4.25 

X7= 12.06 X7= 21 ,78 x
1
= 20. 74 

Xa= 3 ,54 X8"' 5. 71 X8::: 3.36 

X9:::: 8.67 x9= 10.57 Xg= 15 

FASE IV FASE V F'ASE VI 

x1= 51 .87 x1== 57.07 :x,::: 61 .98 

X2= 3.36 X2= 1 ,5 X2= 2 

X3= 15.03 X3= 19.41 x3::: 16. 74 

X4= .53 X4:::: 2.63 X4::: .58 

X5== ,55 X5= .44 X5=-= .36 

X,= 1.32 X6= 2.67 X6:: ,71 
o 

Xi= 14.62 X7= 7.66 X7::: 8. 01 

X3= 1. 73 Xa= 2.29 Xa= 1 .49 

Xg= 10.95 Xg= 6.28 X9"" 8 .09 
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TABLA 13 

SUJETO 5 

FASE! FASE II FASE III 

X1= 76.06 X1= 62.45 X1= 56.78 

X2= 1 .19 X2= 2.79 X2= '1 .29 

X3= 4.06 X3= 4.46 X3== 3.33 

X4= 1 • 11 X4= ,71 X4= 1 .58 

X5= ,45 Xr.:= 
:J 

1 .1 X5= .88 

X6= .45 X6= 4.42 X,.= 5.64 
o 

X7= 2 .45 X7= 7,33 X -r 7 .53 

Xg= 4.64 Xa= 5 .46 Xg= 3 .44 

X9= 9.54 x9:: 11.24 x 9:: 16.49 

FASE J.V FASE V FASE VI 

x1= 64.93 X1:::: 72 .44 x., = 88 .1 

X2= 3 .16 X2= 3.52 X2= 1.94 

X3= 7 .53 X3= 2.31 X3= 1.38 

X4= .75 X4= . 1 X4= • 11 

X5= ,55 X5= .83 X5= .48 

X6= 3.02 X6= 7'42 X6= ,55 

X7= 9.04 X7= 7 .41 X7= 1 • 85 

X8= 2.81 X8= 1 .84 Xa= 1 .94 

Xg= 8.61 Xg= 4.07 Xg= 3.60 

- 75 -



TABLA 14 

SUJETO 13 

FASE I FASE II FASE III 

X =40.55 
1 

X= 1 61.58 x1 = 46. 75 

X2= .6 X2= 2.21 X2=~ 2 .35 

X3= 7 .1 X3= 2.90 X3= 7. 76 

X4= .66 X4= .81 X4= 3.24 

X= 5 
.73 X5= 1 .• 97 X5= 2.04 

X6= 1 .36 X6= 1. 76 X6= 3 .12 

X{'' 1 .23 x,¡=' 3.92 X7= 4.01 

Xa= 6.11 X8= 5.4 Xs= 4.98 

x9= 41 .62 X9= 19.4 x
9
: 25. 71 

FASE J:VA FASE V FASE VI 

x1 = 11 ,53 x1= 54,99 x1= 66.32 

X2= 16;95 X2= 2.34 X2= 2.23 

x3= 11 .42 X3= 5.8 X3= 2.44 

X4=· 2.56 X4= 2 .16 X4= 1 .35 

X5= 4. 71 X5= 1 Xr.:= 
::> 

.77 

X6= 4,70 X6= 2.92 X6::: 2 .01 

x
7
= 11.69 X7= 3.98 X7= 3 .53 

X8= 5 Xa= 6.58 Xa= 7,95 

x
9

::: 31 ,59 Xg= 20.19 x9= 13.35 
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TABLAS 15 A 20 

t'1UESTRAN LAS PROBABILIDADES DE TRANSICION 

DE LAS VISITAS A LAS DIFERENTES AREAS PPl?.A 

LOS SUJETOS 1, 5, 7, 8, 11 Y 13 RESPECTIV~ 

MENTE. 

NOTA : 

EL ASTERISCO * ) DENOTA LA COLUMNA QUE SE 

IGUALO A 100. 

- 77 -



r.ut FAU u swno 1 
F'A:IE 111 .. 2 3 4 5 6 7 8 9 ..... 1 2 3 4 5 G 7 8 9 ..... 1 2 3 4 5 6 7 a 9 

JIU .oo; X>03 .002 .001 .coi ·ººª ·ºº" .llQ 1 .84t .oto .O<ll .oo~ .002 .OOJ .002 ·ºº' .121 1 .ero .007 .007 .001 ,(¡O' .003 .004 .10.! 

2 .210 .40G .031 .OtG .Ol!I .018 .;?.11 2 ,114 .a?e ,014 ·ºº' .0~4 .oo• ·'ª' 2 .llCl .604 . 009 .004 .oo .. .001 .il• 

3 .1€10 .01! .0"4 .DIO .003 .010 .02$ .118 ,..._ >---
3 .l!O .049 .333 .oos ,(190 .oo• .l!76 3 .roo • 011 .... ·ººª .01• .C!-' .Olí?: .281 

4 .11$ .176 .441 .020 .010 .m 4 .09~ .014 ,041 .G.01 041 .014 .014 ·4:14 4 .""3 .022 .022 ,652 .022 O<l 196 

5 ,109 .C2\? .OM .522: .293 5 .l>U ·º"º .02e .010 .~78 .02.0 """ 5 .0!9 .02;, .029' .&IS .01~ .3!13 

6 ·ºº' .<)37 ,019 .OH .019: .463 .on .OT4 .uz 6 .110 .021 .OZt .ou .!IJ5 ,064 .$U 6 .07B ,003 .OCi3 .003 .00$ . 7l< ·º" .149 

7 246 .ooe .018 .ll!lo .0111 .l!t!i4 7 .194 .012 .031 ·- .ooe .414 ,031 .HI 7 J42 .012 .014 .001 .t>Oe .004 .311 -8 .l4 o .oo• .oa .u• .te• 8 ... .02! .03, .ooe .4e.) .302 8 .IGD .011 .0;'.2 . ... . 472 .102 

9 .2U .010 ,074 ·º"" .otl ,OIS .054 .029 .su 9 .19'1 .o44 .0:55 .out .02! .024 .041 .010 .ao· 9 .toa .042 .04t .oo• .OZI .oes ·º'"' .oz • B:ll 

rAS! IV FASE Y 'All VI ... 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ... l 2 3 4 5 G 7 e 9 .¡a 1 2 3 4 5 s 7 e 9 
1 023 .oot .002 .001 ,QOI .oos . 003 .O!!e 1 .... .006 .002 .002 ,001 .o .. 1 .ur ·°°" .001 ,OQI ""' 000 .0!:17 

2 .uu .GOO n1e .00< -004 004 ,ITQ 2 .149 .ftll .02.l - .oor . 014 .043 _, .. 2 .Oft .an .011 ·ºº' .015 .021 .au 
3 .170 .001 .818 .064 .007 .234 3 .Oa< .014 .03:S .001 .l!H' .001 .112: 3 .OH .021 . ou ..... 252 

4 .200 .400 .400 - 4 .on .02• .ors .059 .205 4 .in .ue .OGS .na 
5 ,Ul8 .10$ .310 ,UI 5 ·º" .011 .ea .tOI 5 OH .lj05 032 .u.e 0'2 .2'88 

6 .070 .010 .QIO .480 6 º"' .OOJ .na .OZI ·ºº' .IU 6 .101 .011 011 .ous .011 .~., .0!2 161 

7 .151 .001 Oll 'ºº' .oor ·""" .en .170 7 .IGJ .OOB ·º·º' .(lOl .001 .011 .lle .011 .121 7 .111 .ooa .011 .O<l• .811 006 ·'°º 
8 .179 .oor .OOT .001 .OIS .. ,, .:ior 8 ·"º .025 ,ce< .IDI .111 8 .101 

···~ 
.001 .04:S .07"' .... 

9 .lllO .074 .OH º"" 014 040 .010 .c•t .471 9 ,!10 .044 .040 .011 .oc• .081 .011 .021 ... 9 .09 .oao ·º'° .001 ·"'º º'" """ OH .&17 



- ASE 1 ti•U 11 " f'AH '" .. .... 1 2 3 4 5 6 7 a 9 ... 1 2 3 4 5 G 1 B 9 ... 1 2 3 4 5 6 1 B 9 

1 .o.u .0()2 ""' .001 .001 006 .044 1 ... ~ 010 .001 .004 .oo• 1 .eu .020 .001 ·º°' .001 Oll• 

2 333 .333. ,00~ .138 2 .Oo? .6~1 .OZI .001 .01$ .111 2 .OH ..... .0211 .ene .oat .101 

3 .l•t ,.,.. .000 .07& 3 .1a1 .014 .GO! ,Ql4 .on .205 3 .oa• .&lit ,OZT .041 .014 .is• 

4 .lOO .4:\1 .oeo """ 4 .OIT .017 .506 .OIT .017 .Ol'r .Ol't .llO 4 .042 .110 .012 .ou .011 .011 .171 

5 """ 'ºº ""' 5 .011 ,4l! .14a .011 -- 5 .100 .07' ·- .200 

6 ••o .550 100 6 .2:14 ·- ..... .l7P G .11~0 ,02:0 .540 ,06( .220 

7 .314 .&78 .106 7 .ITG .00' ·ª"' .lit 7 , 108 .002 .OO._ .72! ·ºº' .ieo 

a .240 ·º°' .011 .e.H .104 a .on .Ql, .&<11 .u1 8 .OH .017 ,1(12: .144 .IH 
~ 

9 .... .011 .03! .C'tll ·ºº' .1,)11 .O<IO ·°"º .401 9 .:zt .017 .012 .Ola ,008 009 .ou ,CllO ,440 9 .n1 .cu .Oto .011 ·°"" .01'1 ·º" .t\I& ·°'' .. ~ 13 
...... 2 3 4 5 6 7 a 9 .. 1 2 3 4 5 6 1 a 9 .... 1 2 3 4 5 G 1 8 9 1 

.810 • 013 .1>02 .001 .001 .012 .001 .rm 1 .u • .011 .O<>! .ou ·- 1 .HI ·ºº' .00$ ·ºº' ,001 ·"°' 012 .042 

2 .08& ,T4~ .015 . ooo .ou .... 2 -.... .O~I .003 .OOI ,010 ·"'º 2 .101 .llDI .IOZ .m1 ·°"º .coc .311 

3 039 .000 .110 004 ,Oil .IZI 3 ·°'' .e.o' .011 .1?11 3 .112 .004 .191 .Ol4 ·ºº .150 

4 OH . !IZ4 .040 . 09$ .... 4 ... .oes .n~o .IH 4 ,la? .01• º" .•n .s .. 

5 .001 º" .ca~ .061 .097 .IU 5 .071 ,!!1.00 .14J .... 5 ,4U º'º ,,HJ .009 .l&T 

...!. 114 º" ·""º .aes ••1 ,__ 
~-- - 6 .llt .4at .o5! o•• .J.ti!: 6 .112 .OJO .51M ·º'' "' 

7 001 ,001 ºº' ·ºº' . 761 ·ºº' ••• '- - ---- 7 .11r .OOJ ·"' .011 .101 7 .on .oo• """ .ooe .oo·e ,l;ZI .111< 

6 .110 .011 "'" .e•a .n1 ,__ -- B .ooa .001 .003 045 .TZJ .165 e .Olt ·º'' .010 º'º 1n ••• .n11 - -· 
9 ... 011 º'º º'º .004 019 "º .021 .... 9 

'---
.24Q. ·º" .011 .010 .010 ,011 ... , .001 . ... 9 .zu .O&i º ... . 019 º" 024 .001 OIT ,414 



, ... 1 --
SU.JETO 11 .. • f'ASf. 11\ t 

..... 1 2 3 4 5 s 7 a 9 ..... 1 2 3 4 5 6 7 8 9 .... 1 2 3 4 5 6 7 e 9 
1 ·"' OOl .!)()¡ .004 ·"'' ·""° 1 .1>14 00• .003 002 .00\ "'' ºº' ºº' .Ofi(. 1 .9:S1- .001 .00.t .001 .001 002 .004 Ol& .Ooil 

2 .IH .48~ .11)3 .121 .00 ,15!1 2 Z7T .611 "'º .OQ! ºº' ,OOt 2 .t92 ,438 .00$ .oe2 .000 .l~I 

3 ... ... ·ººª ,,, 3 .176 .'473 ! ~fl J)I» PG4 J:U 3 .130 .67.0 J)08 ..... .1:?7 

4 .107 i 131 ir• .O!G ·ºªª 4 133 .051 .65~ .o•oi 020 ..o 10, .m¡ 
__.., 

4 .008 .682 .OH .000 ·ººº 202 

5 JOO ·"'° ·'ºº ·""' 
1 -¡ 

5 ·º"" .026 ""' '.7~1 !.Ol3 ,120 

'--

5 ·'ºª ·º"° ""º ""º .200 

6 'º' ! 020 .114 .•iil .o~•I ... , 
·¡ j 

6 )15 .OH IJ20 j ,Oi4 .14it 6 ,llft ·°'' J)'3 PU .Ta J)OO .012 ,081 

7 1!5o7 l 00?:0 ... ,118 ,020 ,373 ,HS 7 .011 ·º'"' .o•• .= J>'3 .0>1 .... 7 .o•• J)ll .00& P'3 no .005 .... 
a .zos º" ºº' .oos .01e ,019 .... J)>O 8 .0•1 .OIO ,004 .:12 .o ... .... JU 8 .039 .oo:s ""°"' .003 .019 ,04!5 ·'"" JS• 

9 .3 r& .o•e ·ºª'° ,04~ .012 .021 .033 .O!lO .l>o 9 .ai;o ,orr ,0'8 ·""' º" .:53 .0"8 .o•• .• ,.1 9 ·ª' ,OID .Ola ,031 ;011 .o>2 ,04-' p20 .... 
• ~ 

.... 2 3 4 5 6 7 8 9 ..... 2 3 4 5 6 7 8 9 ..... 2 3 
1 

4 5 6 7 8 9 

,911 .002 J)OI .002 ,.)13 """ .058 ..... • 002 .002 ,002 IJ<)I ~· poa .CI& .... .!Ul ,001 PQ7 .001 !)04 ,014 .041 

2 )40 .t81 .O•• ,OGI .on ,OS1 ·'·~ 2 J2B .757 .013 .Q:lZ .oo• ,01$ 2 .148 .e2' .042 .0~'2 ·ºº ,010 ,O&J 

3 .. ~, ~015 

~·· 
.030 J)30 .012 ,l!! 3 .078 ,cor J'S9 ,00! ..t/:3 .en .122 3 .121 ,011 .... .00? .OC?: .ooi 

4 .t-61 ,027 "'° ,027 ,o;n "" 4 ,Cl!I ·ºº' .012 .... .:;'6 ·ºº' .il4 4 ,41& .02 .. • 049 .... .024 015 .110 

1 5 ·º"" 1-lU ,179 ,250 ..... ,07, 5 .oee ,Oi?t ,581 ·º'" ,029 .2og 5 ,089 ,011 ,030 º'" ..... .... . OID .l•U .179 

6 j.020 ' 6 Jf)I .~I~ ,024 ,044 .a~ ,10~; ,OM .Oot p04 ·ºªº J'tJ .011 6 ,171 ,010 "'º ·º'º .en ,010 .o .. 

' 7 .0:•1·"'·¡ 7 7 ,107 ,O\'if ,006 .002 .Hl .002 ,1121 ~~ .Oíl:l ,02:1 ·º"~ ,142 ,108 .003 ·º'' .cos .oos .ce' ,1111 .091 -
8 ·º"' ID .. . 01~ i.031 ,Ol! ·G9• ,1~1J ¡ 8 .c~e ,OQ! .010 .OOJ .o:·l.on ,Yft] ,118 8 ,090 .o .. .ou. ¡;;¡n "' ,6CO Jll 

..... 1 9 ! 9 9 ,112 ,..:14 ,043 ,00$ ,00t$ .0-M ,lú4 .011 ,tfU ,0•'$ ,OTO .051 ()21 ,CiO ¡.1':"1 ~·u> .~01 .118 ,OST ,t14 .O~J ,019 ,OH ,12l ·º'' ~'~' 



u~sE 1 . 
.... 1 2 3 4 5 6 7 6 9 

1 66• .003 012 .004 oso .017 oGI 

2 .!IS .n2 .021 .021 .20{! .011 .000 

3 J!ili.t .01~ .ne .OOG .006 a•a 

4 .01'9 .01& .010 .Ct!f .0-4G .D.'2 .oa 

5 ... .ll4 .023 .... ,114 

6 "º JJl5 ,31!!r .075 . ~ltl .wo 

7 .. ,, .001 .oos .001 .011 .GT-4 .OOl .Ofl8 

6 ••• . oo• .o .. .t.:50 .C.01 

9 .339 .033 ·º"' .O'l.1 .022 .0\!4 .112 ·º""" .t4! 

FAS( IY 

-111> 1 23456789 

.wn .013 .oon .O 11 .OQJ .011 

1 2. o;~ e:n .04!i . 010 . 204 

.oos .001 ,())1 

. I&& 

5 ººº .e&o .11'10 

6 0'4 01• 0•1 ·º'" un .~ 1.\9 
1---4-4---1--•--+-+-~i---+-- >----

7 ,,.. 004 003 .001 .fl'H ,Ot! .O~ r--_,_ --l---+-+--f--+-+---! 

f-1-AS-+-'-°"+-+·-º-.. +--t--t-.012 1?' .ue .10., 
9 14' 047 09\ .OQUi .Gl2 030 l;tlJ .OU ,,ttJ 

TAB\,.A Ko, 18 SUJETO l 
FUE 11 

23456769 

.e1~ .010 .<>1'- .oa1 .001 .u.oc iJ'l4 .021 .ou 

2 . \~O 5lZ .130 Otl .121 

3 .102 .012t.1u .ocn ."oo4 >.}04 .020 .oea 

4 .0•4 .O'S2. .B~4 .003 .003 .007 041 

5 .,. IH .510 .010 .O!-e .011 14'5 

6 .O:i-5 ,0\C .011 .OOT .011 .759 .030 .Oll .Olfit 

1 .11• .001 c-Ol .004 003 !IOO .006 015:\ 

8 .168 í 004 .001 .110 .eao .ou 

9 .19& .012 010 .o~rn .021 .010 .1!>0 .neo .lo 

FASE V 

" ...,. 
1 2 3 4 5 6 7 B 9 

1 .9C>O ·º'º .Olf~ .001 .OOl .oca llOO º'ª 
2 ., . ... . \14 .12? 

3 .oe1 .0()6 .o~i .001 ,001 .002 . 001 .o .. 

4 .o••I .02'$ ... i .,,. .Dfll 

5 'ºº eso 'ºº •oo .O!>O .:rno 

6 .on 021 020 . <mi 120 035 .014 .OTD 

7 .0'112,; .ou ºº' º'' .TI\? .000 .1'3 

!~ 000 ·'º' ,041 ••• -
9 .!32 ... 01!12 020 oa1 t•s .cea ~ - ·- ~·---~-

FASE 111 

2 3 4 5 s 1 a 9 

2 170 .!>62 057 007 .007 177 ___ ....... _.,__, _ _,__.,...._,_~-·--
3 .o~l .on .a7'1 .0011 .002 .oo~ .ao~! 
4 .Q4t .OO'i ,041 .162 ,01~ .004 .0071.004¡.lt~ 
5 .osT 001 .074 .0"52. .510 º"º .oz2, 

6 .o .. .OOQ 

1 ·º"' 003 . 001 o to en .: 11 o.w 

e .105 ·ºº" .011 

FA.U VI 

2 3 4 5 6 1 B 91 
921 ººª .011 ,(Í-)2 ºº" 006 1)4-'· 

2 .221 .&00 .l'U ... ! 
3 .on .004 .&?Ui oo• .00, 

4 .ISI 

5 , .. 
O&O 040L"·~O ¡ '1'.l 

t---+--t---1---t·--1 ·-----'--
C'I J 1;..io2 no ! Ofl9l 

B 

9 

l " ;,-¡ ¡ ~ 
t--t--!--1---t--t-~-r-·-jf-- -, 

cxrr <..·"' 11 ~ 

016 024 024 



FA E . 5 1 r45! . fAILA HO f9 
IUJOO & 

FA!t IH ..,. 1 2 3 4 5 G 7 8 9 ..... 2 3 4 5 6 7 e 9 .+ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 ••• .003 .OOl .001 .oo• .044 ·= .ó~~ .003 .001 .002 002 .oca .eoo 1 .n~ .007 .001 .001 .oo~ .003 .oOT ,041 

2 303 .530 .030 .!3& 2 .O!O .eoe .Ol• ·ººº .000 ·ººª ·"°" ·º"" 2 .<>43 .no .011 .ZI& 

3 .007 .011 .102 3 .OftO .uo .007 .oto 3 .o~o .TllO .008 .oi: .Hi4 

4 .02:0 .604 .110 4 '.OOG .TO<! .02~ .2:06 4 .012 .02% .130 ":> 
5 .106 .ti?!)¡ .11g 5 .027 .013 .H1 .2l! & .oao .TOO .oto .250 

6 120 i .T6D .103 a. º"' .004 .701 .02~ ,i4!5 6 .O•T ,841 .IQZ 

7 .040 .111> .019 .187 7 .001 ,007 .14& .001 7 ,097 .002 Jlze .002 .ou 

a .ZOI .010 .712 .OOT 8 o•• .003 ,003 ººº .022 .001 .OT& B .025 ·ºº" .O<lt .039 .Otl "' 
9 2'1 0)4 ·º"ª .025 .... . 011 ·ºª~ .091 .412 9 . 212 019 .02e ·º" .on .ora ·- .044 .Sii 9 .1•a .0•2 .Cl!lf .~ 016 .06l .on .013: .. , . 

.... • ..,. 1 2 3 4 5 G 7 a 9 +11 2 3 4 5 6 7 e 9 .... 1 2 3 4 5 6 7 a 9 

1 .~42 .00\I .002 ºº' .OOD .005 ,O>) 1 ¡ .. ,2 .OO!. .001 .001 .QOJ .017 1 .•Tt .004' .COI 014 

2 º" "º .062 .130 2 i ,,., ,..,. º'º ·- .005 .107 2 .1~1 .104 .010 .arn .12Z -
3 º"' .e&o 000 º" 31 (lf.l ... .on 3 .0110 .$24 .ODI 

4 014 .114 •oo 014 .2.!lf 4 )041 .ne .IU 4 .66Tl .331 
-~· - -

5 l º"' º" ... .tH 5 . o~ ., . .140 
1 

5 1 .,, .:!IS'J 

6 "" oo• ºº' .TH .02& .180 

7 I c .. ~ t""" 
. 002 °'º ,___,__,. 

~~-·_:_ ooe .071!> 111 .09(1 

9 ¡ ¡()¡¡: o~ ,7.;r_:: '"" º" ... -~-

G 1 .917 .ou .oso 

7 1 
nr OOT ••• .oa~ 

e ! º"' º'º .tt1 .GH 

! 
9 I 'º' en <><>• º" ... , .. º" ,lU 

6 .on ¡ .Uf OIT .>111 

~ - ..,.__ 
7 

1 
.O?a .101 

8 ••• 1 º'º .7t2 .019' 

9 .nr .oe.1 06> .011 i t4' .0&1 O'i'I o>• .:51'1 



fASl l .. - l 2 3 4 5 6 7 

l .>31 .001 .OOl .001 .002 

2 210 .... ·"ª .1$7 

3 .IH .ru .ooe .OOG 

4 .toa .018 ·º'' .25:\ .109 .010 

5 oge ,03& ,:M\, .1!5 

6 .043 .014 .114 .5001 

7 211 ·º'° .014 ·"ºª 
e .OT7 .OOJ .Ot• .Ol7 .020 .OOT 

9 ·'ºº º'º .033 .009 .oos ·º'º .ooo 

. lV 

_. 
1 2 3 4 5 6 7 

l .022 .ooo .oo• .002 .001 .001 .<>03 

2 .o ta .J74 .011 04J .017 .()11! 

3 .oeo .(>02 .nz .002 º" 
4 ·""° .010 ·""" .02() ""º O<IO 

5 .ooa .OOI .Q23 .0•1 .• oo .02) .091 

6 .003 .011 .021 .GH .OH 
-

7 o•• 000 º'' 002 '"' 
7'Jll 

8 ·"'' 001 02• .0•0 ...;.T"" .021 

9 .uo 041 .01-4 ~2• .... • OM ·-

B 9 

.01 .. .in 

.o:m .z5' 

00> ,l!n 

.14!1. .291 

.l'l4 .192 

.lll.1.,.. 

·-.614 .tu 

·"'· .G'WO 

8 9 

.014 .1-41) 

·º'" .•:e 

.002 110 

,.., 
..tM 

.COI .to? 

.111.1 

.eoo .211 

.044 ·-

FAS!. 11 
TABLA ~. 20 SUJEYO I~ - 23456789 

.ese .oo,. .002 .001 .002 ·ºº' .09& 

2 .12• .en .02• .on .0.10 .oor ••• 
3 .llB .0)~ .007 .01! .261 

4 .020 .04! .007 .ou .014 .ltG .217 

5 .o•~ .Ot.H .&<13 .017 ,2;41 

6 .090 .041 .014 .~l .108 

7 .ll!I .004 .oco .010 .ll2ll .MQ 

8 ,070 .014 .011 .020 .o..n .715 .1&» 

9 .2Gl .02• ,041 .019 .017 .025 -042 ·°"e .tH8 

- 23456789 

.~o .0015 .001 .001 .002 .OID .071 

2 ·º'" .on .o•e .042 014 

.701 .1e:r 

4 .Olla .117 

5 .010 .o:u ,010 .OU .047 .OD .llG 02! .IOIS 

6 .1oe .001 .01a ·"'' .oen .141 

7 101 ooe .OHI Of4 .010 ,2, "'" 
8 .017 .005 .001 oot .ot& .CrOI .01t .701 :tlT 

9 190 .O&! .016 ,00~ ,0;24 ,014 .084 .ot4 .HI 

FASE m 

-1> 23456789 

eu .ooa .oo• .002 .001 .001 .002 .016 .1"0 

2 .o•• .5n .031 .021 .oou .ooe .oce .2ea 

3 .111 .011 

4 .<l5t .QOE: \i3e .'66~ OH> 013 032 YT? 

.ooa ·º" .1~' 

1--t~-t--+--t--t--t--+-~-,__. .... 

5 .o;n .022 .O!>e. .rioo .on .c·.u .2.'!.61 ¡_-1-+-+-;..:+_;___,__, __ ~ i--- -

G .~ .001 .001 .G!ill .QOT .03G .IG! 
t--t--t--1--t-

7 .tll' .0{)4 .coo .191 

8 .02' .OOJ .010 OIT .000 .Ol1 6TQ 21~ 

9 .ur .020 OT'4 031 .011:1 .024 .Cll 029 .~31 

FUI VI 

-123456789 

·ºº' .004 .001 ·º'" 
2 º'º .!S&l 032 ,012 ooa 

3 ,¡77 .oos .404 .006 030 .o.u·ºª' .1141 

4 .ne .O'!li\ .&Dl .08' 0~1 ,102 

5 .077 .020 !JH .IO! .121 ,IOS .091 .4\1 
1--- -- r-- -- ·-- -·- - --1---

6 .101.011 

1-7-t-.1·0-.-+-Jl0-0-+I •O·>-tT .O 11 .012 044 11! l 

-+--.--...---- ·-- --~ 
8 02, 011 .oos 0!$ ·º'' ,01.t 601 '" 

9 .12.1 .041 O~' 025 O~I .01e C!IJ Ot\1 lM 

CP 
w 
1 



TABLA No. 21 

2 
MUESTl(A LOS DIF'ERENTES VALORES D2 X 

. CALCULADOS A PARTIR DE LAS FRECUENCIAS 

TO'I'ALES DE PERMANENCIA EN CADA .AE:EA A 

LO LARGO DE LAS DIFERENTES FASES EXPE-

RIMENTALES PARA TODOS LOS SUJETCS. 
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FASES SIN ALCOHOL 

( CONTROL ) 

I .Vs. III 

CH
2 

= 1910.94 
I .Vs. V 

CH
2 = 1800.72 

III .vs. V 
2 

CH = 629.52 

FASES SIN ALCOHOL 

TABLA 21 

Vs. FASES CON ALCOHOL 

I .Vs. II 
2 

CH = 2014 

II .Vs. III 
2 

CH = 12251 .01 

III .vs. IV 
2 

CH = 750.94 

IV .Vs. V 

CH
2 

= 1148 . 1 O 

V .Vs. VI 
2 

CH = 920.95 
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FASES SIN ALCOHOL 

( EXPERIMENTAL 

II .Vs. IV 

el = 1237 .77 
II .vs. VI 

2 
CH = 1694.79 

I\' .Vs. V! 
2 . 

CH = 1094 .37 

SUJ. EXPERIMENTAL 

(con ALCOHOL) .vs. 
SUJ. CONTROL (SIN 
ALCOHOL). 

II .Vs. II 
2 

CH = 1115.87 

IV .Vs. IV 

ci = 2653.53 

VI .Vs. VI 
2 

CH = 502. 74 

SUJETOS CONTROL 
I .Vs. II 

2 
CH = 1626.01 

I .Vs. V 
2 

CH = 1923.57 

II .Vs. I'l 
2 

CH = 8883.54 

V .Vs. VI 
2 

CH = 719.38 



GRAFICAS 7 A 12 

MUESTRAN LOS PORCENTAJES DE VISI'l'A A LAS 

DIFERENTES AREAS, EN CADA UNA DE LAS 4 -

SECCIONES EN QUE SE DIVIDID EL PERIODO -

ENTRE REFORZAMIENTO. 
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1 

J. 

¡.... 20CM 

-..¡ 

12 CM 
llCM 

21CM 

T 

AREAI 

1 COMlDHO 
2 llt!HO!RO COl<I AGUA 
S CONOE1'41!RES t>'!ACHOS 

4 RIJltOI\ DI ACTIVIDAD 
6 1.ABUUtlTO 
6 TUHE\. DIE TELA O\E A\.AMSRE 
7 CONG!"IRE9 H!MBAAS 
8 SEBEOUIO Ceft M.t:OHOL Y AGUA 

9 AMll O!MTRA\. 

110 Cl'A 

l 
PI.ARO DI 1.A CM'WtA UPElttlllllMTAL 



CUADRO DESCIHPTIVO DE LAS AREAS 

DE LA CAJA EXPERIMENTAL 

No. DE AREA 

EXPERIMENTAL 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

DESCRIPCION 

Comedero localizado a 3 cms. del 

piso, luz roja y sonalert, colo

cados arriba del comedero. 

Bebedero. 

Jaula con congéneres machos. 

Rueda de actividad de 27 cms. de 

diámetro por 8 cms. de ancho. 

Un laberinto en forma de "H". 

Un túnel de alambre. 

Jaula con congéneres hembras. 

Bebedero con diferentes óosis de 

alcohol, 

Centro de la caja experimental, -

libre de obstáculos • 
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HOJA DE REGISTRO DE SECUENCIAS CONDUCTUAl.ES 
OBSERVADOR: __ _ ----FASE: _____ HOJA No. ---

C:0· I!>" 30" 4S" I' 16" M" 4~"' t'll '/{·~~ ••.11 "'"llu •u.,~,. 'l'"""'b AJ 

-

-
1 

1 l 

1 
1 z 
1 
~ .,., 

1 

llJ .,., 
., 

_¡ 
1 

" 
p 
¡... 
w .., 
::> 
Vl 

TOTAL POR ZONA o B s E RVA e 1 o N E S 

1 4 7 

2 5 8 

13 ... -·-· -· - - - f-1 ¡y_. ¡._ - - ·- - .- j- ,_ • 
- ·---.--~- ____ ,.,. - -·----·----:-·- -- -- ... ~ -- . -



APENDICE B 

- 97 -



/ 

1.- ANALISIS INFORMATIVO DE SECUENCIAS CON

DUCTUALES SEGUN CHATFIEL Y LEMON _( 1970). 

A partir de los datos que se muestran en las Tablas 

a 6 y que representan las transiciones por pares, se calcu 

laron los valores de información mostrados en la tabla - -

No. 7, Dichos valores se obtuvieron mediante el desarrollo 

de la siguiente fórmula : 

log ~~~ J 

En donde: 

ni - No. de veces que se observó una transición dada, en -

la fase correspondiente. 

N
1 

- NO, total de transiciones posibles. 

e - Cantidad total de transiciones posibles. 

H
1 

- Cantidad de información (siempre negativa). 

Los log. que se utilizan son de base 2. 

Para obtener el valor esperado se desarrollaba la mis 

ma fórmula, tomando en cuenta que si no hubiera organiza-

ción conductual, la probabilidad de cada transición sería 

semejante, esto nos daría 67 .84 visitas por área que nos 

proporcionaría un valor 1 de -.078 por transición que mul

tiplicado por 81 transiciones posibles nos da -6. 340, que 

es el valor esperado. 
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2.- EQUILIBRIO MARKOVIANO DE PERMANENCIA 

EN LAS AREAS SEGUN ASHBY ( 1956). 

A partir de las tablas 1 a 6 (matrices) que mues--

tran las transiciones por pares, se calculó la probabill 

dad de transición por renglón (las sumas de estas proba

bilidades de la unidad). Dichas probabilidades se con-

virtieron en un sistema de ecuaciones cuyo m1mero de in

cógnitas y de ecuaciones dependió da número de áreas a -

la que se tuvo acceso. 

El sistema de ecuaciones se obtuvo a partir de las 

columnas en cuya dirección la suma de las probabilidades 

era diferente de la unidad. Para la solución del siste

ma de ecuaciones, se procedió de la siguiente manera 

1 .- Se rest6 la unidad a la diagonal principal, 

2.- La columna cuya sumatoria de probabilidades era 

la segunda más alta, se igualó a 100, poniendo como coe

ficiente de sus elementos la unidad. 

3.- Se procedió a resolver las incógnitas del sis-

tema de ecuaciones introduciendo los datos a una calcula 

dora Hewlett-Packar 48 e con el módulo de matemáticas 1 

conectado. 
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Mencionaremos un ejemplo de una matriz con 3 elemen

tos, para fines de explicación, cuyas proba~ilidades son: 

R 

A 

G 

R 

3/4 

1/8 

-1 1 

convirtiéndola en un 

R' :: t R + 3/4 

A' 3/4 R + o 

G' ::: o R + t 

Restando la unidad a 

R -3/4 R + 3/4 

A 3/4 R + o 

G o R + t 

Igualando a 100: 

-3/4 R + 3/4 

R + 

o R + .1 
4 

A G 

3/4 o = 

o 

3/4 1/8 

sistema de ecuaciones tenemos: 

A+ 1/8 G 

A + 3/4 G 

A+ 1/8 G 

la diagonal principal tenemos: 

A + 1/8 G 

A+ 3/4 G 

A -7/8 G 

A + 1/B G = o 
A + G = 100 

A -7/B G o 

Meter la calculadora, de donde nos dará el valor de 

XR' ' XA' y XG' • 
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