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INVENTARIO 

Durante todo el tiempo que precedió a este evento 

Las cosas y la gente 

El Tiempo y el Espacio 

La Historia y el Olvido 

Por el Olvido 

• . • solo la Palabra 

Por la Historia 

Toda aquella Gente 

Que tenga un lugar 

en el a, b, e, •.• z 

Porque no es necesario 

repetir nÓmbres 

Yo, Tú y Nosotros 

lo sabemos. 
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Se presenta un trabajo exploratorio sobre la utilización 
de la tecnología operante, en la evaluación de adolescentes in
haladores y no inhaladores, en un programa de intervalofijo con 
costo de respuestas. 

Se revisa de una manera breve, la constitución de los -
disolventes industriales ásí como sus diferentes efectos clínicos 
y patol6gicos, además de los fisiológicos y conductuales, dentro 
de la bibliografía existente. 

Se evaluó la ejecución de dos sujetos inhaladores cróni
cos y dos sujetos control, en una situación controlada de ope- -
rante libre, con un programa de reforzamiento IF 30 seg. con
costo de respuestas. Se utilizó un Micro-procesador de datos -
marca Hewllet Packard, modelo 2592 A. El programa consistió 
de cuatro fases, con cinco sesiones cada una, y con una duración 
por sesión, de 15 min., el costo de respuestas, se hlzo contln- -
gente para las respuestas adelantadas y/o postergadas, siendo -
estas, todas aquellas respuestas que se presentaran antes del - -
tiempo especificado por el programa, o bien cuando el sujeto de
jaba transcurrir más tiempo del establecido por el programa, - -
respectivamente. Las fases se di ferenclaron entre sr por los -
diferentes costos,· establecidos para las respuestas adelantadas
y/o postergadas. 

Los resultados presentaron diferencias en ejecución en
tre los sujetos experimentales y control; estas diferencias, se-
locallzaron en: la tasa de respuestas, Ja pausa y el efecto del -
costo de respuestas. Estos resultados difieren de lo esperado -
con respecto a otros trabajos en los que se utiliza la tecnología -. 
operante en humanos. 

Las diferencias encontradas en estos resultados, no de
beran se:r atribuidas a la historia de la lnhalaci6n de los sujetos, 
por el caracter exploratorio del p¡-esente, sin embargo, deben
de continuarse más investigaciones en esta dirección. 
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l. 1NTRODUCCION 

El desarrollo tecnológlco de las sociedades modernas ha logrado

una mejora en el nlvel de vlda de la humanidad; una disminución en 

la mortandad infantll, avances en el campo de la medlclna, y mu

chos otros beneficios. Sin embargo, el avance tecnológico también 

ha generado serios problemas sociales, por ejemplo:· la sobrepo

blaclón, el aumento de la delincuencia, el alcoholismo, y más re -

clentemente el abuso de fármacos y sustancias industriales. Alg~ 

nas de esas sustancias son las denominadas disolventes industria-

les, tales como el tíner que se emplea en la producción de pinturas 

y se utiliza también en la limpieza de utensilios (brochas, ceplllos 

etc. ) empleados al pintar edificios u objetos diversos. Estos dis~ 

ventes industriales han sido empleados como droga de abuso por lo 

menos desde hace unas tres décadas y a panir de la década de los 

1950, el problema social de la inhalación de los disolventes con p~ 

pósitos de intoxicación se hace más evidente ( Belsasso, 1974 ). 

En la actualidad, el problema de la intoxicacl6n con inhalantes, se 

ha reportado en numerosos países:- Estados Unldos ( Jackoblzner, --

1962; Basa, 1970 ), Argentina (García Fernández, 1976 ); Panamá 



(Castro Ferrara, 1976 ), Inglaterra ( Bodman, 1960 ), y MéxlcCI -

( Natera, 1977; Lamoglla-Rutz, Cuevas y Rivera Barrios, 1972). 

En nuestro páfs se ha sugerido que la inhalación deliberada de sus

tancias volátiles ocupa el segundo lugar en grado de importancia, -

despue"s del abuso del alcohol (Torres Rulz, 1974; Salinas-Valle y 

G6mez, 1974) dentro.del problema de la farmacodependencla. 

El presente trabajo constituye un esfuerzo lnicíal y exploratorio s_2 

bre la utilización de la tecnología del análisis experimental de la 

conducta en la evaluación de los efectos derivados de la inhalación 

prolongada de tíner por adolescentes.. Antes de describir el estu

dio exploratorio, se presentarán aspectos importantes acerca de la 

constitución química de los disolventes que se emplean como -droga 

de abuso, sus efectos clínicos y patológicos, y los estudios fisioló

gicos y conductuales que se han llevado a cabo con organismos infr_! 

humanos. 

A" CONSTITUCION DE LOS DISOLVENTES INDUSTRI~ 

LES 

Los disolventes industriales, son sustancias cuyos efectos y pro

piedades especificas de tipo ffslco, químlcoy fislcoquímlcas son de 

una gran importancia y utilidad en innumerables procesos industria-
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Jea por eer • productos orz'nlcos líquidos de Importancia comer

cial. coa.propiedades para disolver o dispersar sustancias de na

turaleza orgánica, naturales o sintéticas normalmente Insolubles

en agua " ( Gutlérrez Floree, 1974 ). Sus diferentes usos Y apli

caciones en la Industria de los disolventes, .Jos distinguen por sus 

funciones como: Solventes activos, cosolventes laten~s y diluye!!_ 

tes. En la Tabla l ee muestran algunos de los constituyentes de-

los solventes activos. 

TABLA 18 

SOLVENTES ACTIVOS 

•Acetona 
"Motil clil cotona 
..,diJ i...oaiil Cllona 
M.lilmail ..
M.olil propil -
Metil butil -
Etil amil cetoaa 
m.¡., butil ccton& 
Hcsanona 
Ciclahcunalla 
Metil dchlobex11nona 

A- do Metilo 
• Amlato da F.tiJo 
• AmlolD ele Butilo 
A-•Amilo 

•Acetato do n.J'ropilo 
Aedato ele &o.i\milo 
Acdoto ele iso-Dutilo 
Aocwto do Octilo 

•Acetato de Motil anu1 
Amnto de Cel.-lvc 
Aoclato de Motil Cclosol•-c 
Proplonato ele llub1o 
Forminto do Ilnlilo 
Dutirato do Etilo 
Lactnto do Butilo 
Lnc1nto do iso-propilo 

Dl·cbuelil
Cdosolwe 
Melil Celmohe 
Di.mi CelooaWe 
Botll Cdooalvc 
Cubital 
Motil Carl.itol 
Dl-ctil Cubitol 
Butil c..zlNlol 

•solventes producidos en el país. 
a 

Tomado de Gutiérrez Flores, 1974. 

//idrocarburo• 
ClontJo, 

a-... de Mdilo 
ClorulO de Mctilmo 
Cloruro de amilo 

0 1,2.Di·cloro ctnno 
•1,1.Di-cloro etano 
Didoruro do clilcno 
2.aoro butadleno 
Dicloro propilcno 
Tricloro etilcno 
Tricloro etano 
Tetra cloro eta.no 
Pcnla cloro clano 
Monodoro licm:cno 
Manocloro tolucno 

Nit~ 

Nitro Alctano 
Nirro c:1m10 

1-Nilm P"'Pª"º 
2-Nitm propano 



LoR constituyentes de los cosolventes y diluyentes se muestran en 

la Tabla 2. 

TABLA 2ª 

Ca/Solventes Diluyentes 

*Mct110ol 
Etanol 
n-Propanol 

*Tso -propanol 
•n-Butanol 

sec-Butanol 
Alcohol A mfilco 
Alcohol lso-amntco 
Mettl amll alcohol 
Dlacetona alcohol 

•2 - Etil hexanol 
Clclohexanol 
Mettl clclohexanol 

Hexano 
*Heptano 
*Benceno 
*Tolueno 
•xneno 
Queroseno 
Decallna 
Tetra tina 
Trementina 
Naftas Alifáticas 
Naftas Aromáticas 
Espíritus Minerales 

•solventes producidos en el país. 
a 

Tomado de Gutiérrez Flores, 1974. 

Para los propósitos del presente trabajo, no será necesario profu.!! 

dizar más sobre la constitución de los disolventes. 

Es importante señalar que estas sustancias son potencialmente tó

xicas individual mente y en combinación; Prockop y Courl ( 1977), ~ 

portan un incremento en la toxicidad del lnhalante por la mezcla de 

la metil etllcetona con el nitropropano, así como con acetonas, e.!! 



- 5 -

tre otras combinaciones. 

B. EFECTOS CLINICOS Y PATOLOGICOS 

Cuando una persona se auto-intoxica con alguna sustancia inbalante 

como el tfner o la gasolina, las manüestaciones clínicas que se o!!_ 

servan son las siguientes: Inicialmente y en pequetias dosis p:co

duce estados de inquietud y euforia. La comisión •Le Da in de Ca

nadá ".describe los efectos inmediatos de los disolventes industrl!_ 

les como sigue: "Disminución de las inhibiciones; aumento de la S!! 

ciabllldad, sensación de bienestar y euforia; además, indican los

efectos de los disolventes en dosis akas como son la sensación de 

ingravidez, desconección parcial del medio ambiente, vértigo y

transtomos en la percepción del tiempo y el espacio." 

Torres Ruiz ( 1974 ), reporta los síntomas más frecuentes de los 

abusadores de los disolventes industriales, en la Tabla 3. 

TABLA 3 

SIN1UMAS MAS FRECUENTES DE LOS INHALADORES CRO

NICOS. 

Haleatosis 



Fatiga 
Depresión 
Hlporexla 
Pérdida de Peso 
Temblor 
Trastornos en la Memoria 
Irritaciones en la piel. sistema respiratorio 

Por lo que respecta a las caracterfstlcas clfnlco-patológlcas de los 

inhaladores, Torres Ruiz ( 1974 ), indica que los de mayor frecueE_ 

eta son los que se describen en la Tabla 4. 

TABLA 4 

SIGNOS CLINICO-PATOLOOICOS DE LOS INHALAOORES 

CRONICOS. 

Lenguaje Incoherente 
Desorientación 
Excttact6n Inicial 
Dlflcultad para la Coocentraclón 
Percepción y Juicios Menoscabados 
Conducta Errática 
Sumbido de Oídos 
Estupor Posterior a la Exitaci6n 
Midriasis 
Irritación de la Membranas Mucosas ( estornudos, nauceas y 
dearrea.) · 
Diplopla 
Dificultad para la Coordinación Muscular 
Taquisfigmla (pulso rápido) 
Delirio 
Alucinaciones 
Convulsiones 



lnconciencia 
Muerte 

Los efectos patol6glcos de los sujetos inhaladores son diversos. 

Grabskl (1961). descubrióelcaso deunadegeneración cerebral 

lrreverslble. aparentepJente causada por la inhalacioo de tolueno 

durante varios años. En un comentario sobre el reportedeGrab.,!! 

ki, Knox y Nelson ( 1963 ), encontraron además el EEG difuso, -

en el mismo sujeto 14 años después; encefalopatías permanen-

tes, y dailos cortico-espinales, Kelly ( 1963 ), presentó el caso 

de una mujer de 19 años, con 1 año de historia como inhalado

ra de tolueno; encontró disfunción cerebral y ataxia. 

Así mismo, se han descrito casos de lntoxicacloo con gasolina: 

Tolan y Llngl ( 1973 ), reponan dos casos de adolescentes inha-

ladores de gasolina; encontraron signos de psicoslsen los dos-

sujetos. Carrol y Abel ( 1973 ), reportan el caso de un adolesce~ 

te inhalador crónico de gasolina: encontraron el EEG difuso y en

cefal~atfas. Por otro lado, Easson ( 1962) descubrió el casode 

dos rliños de 11 y 14 años de edad, con una historia de inhalación -

de gasolina; se encontró cieno grado de tolerancia, y un EEG di-
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fu so. 

Leoo D. Prockop ( 1977 ), informa de un estudio en el que encue_!l 

traque el uso "cotidiano•a largo plazo de los productos que con

tienen hidrocarburos vohttiles puede producir daño, tanto al sis

tema nervioso periférico como al sistema nervioso central. 

Comstock, Comstock y Paulkner ( 1977 ), reportan el caso de un 

sujeto de 21 ailos de edad coo antecedente de Inhalación en ceme_!l 

tos, tíner para pintura y tintura para zapatos, durante los ulti -

moa ll años 3 o más veces al; día; el diagnóstico psiquiátrico fué 

síndrome cerebral agudo y con retardo medio. 

Por lo que respecta a los efectos del benceno, otro de los disol

ventes industriales que forman parte de la mezcla del tíner que 

se emplea en México, W.ineck y Collom ( 1971 ), repomnel caso 

de un adolescente de 18 años de edad que falleció a causa de inh!_ 

laciones repetidas de benceno; se le encontró derrame cerebral. 

C. EFECTOS FISIOLOGICOS Y CONDUCTUALES 

Sobre los efectos fisiológicos de la exposición de las disolventes 

industriales, Guzmán Flores ( 1974 ), reporta una investigación, 

acerca de los efectos de este tipo de sustancias sobre el sistema 



nervlOso central (S. N. C.), analizando el tíner y el éter. Es

te Investigador obtuvo resultados con cinco primates: Como con

secuencia de la inhalación- repetida se provocó una disfunción del 

complejo amlgdalino, generándose respuestas lnnadecuadas ( '\le 

defensa") ante sitúaclones ambientales de emergencia (ante mo

delos artüiciales de un gato y una serpiente ). 

En otro estudio, Alcaraz y colaboradores ( 1977), trabajaron con 

30 gatos aplicando una dosis de 50 mi. de tfner con intervalos de 

15 min. por periódos de 30 a 60 días consecutivos. Las diferen

cias entre la frecuencia de la formación reticular y la correspo_!! 

diente al complejo amigdalino, muestran una disoclaclón prog~ 

siva al incrementarse el número de dosis aplicada. 

En otras investigaciones ( Lorenzana-Jiménez, Caballero-Gonzá

lez y Salas, 1979), sobre el desarrollo de la conducta de nado 

en la rata, se analizó ésta como una conducta refleja adaptativa. 

Los sujetos experimentales fueron expuestos diariamente durante 

los primeros 30 días de edad a 50. 000 ppm. de tfner durante 10 

min,, 2 veces al día, mientras que las ratas control fueron so~ 

tidas al mismo procedimiento, pero omitiendo el tfner. Los su-
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jetos experimentales, mostraron slgnos claros de incoordlnact6n 

muscular. Los autores concluyen que laexposici6n cr6ntcáal tfner 

durante el 12rtódo neonatal de la rata puede interferir con el pnx:e

so de maduración de las estructuras del sistema nervioso central

que controlan los movimientos durante la actividad del nado. 

En otro estudio. Guzm4n Flores y col.( 1979), investigaron los - -

efectos de la inhalación cr6nica del tfner en gatos, con dlsfuncloo -· 

previa del sistema amlgdalino por tnyecclooes de penlcntna. en~ 

trando que la inhalacl6n crónica del tfner- loicialmente activa el fo-:

co amlgdalino preexistente, provocando crisis m«oras, que poste

riormente produce crisis focales, electroencefalopatfas continua-

das por crisis de automatismos que acentt1an las aberraciooes con

ductuales. 

Contreras, Goozález-Estrada, Paz y Femández Guardiola ( 1977 ), 

en un estudio sobre los aspectos electrográficos y conductuales de

la intoxicaci6n crónica con disolventes industriales en gatos. encon

traron que al suspender la administración del disolvente, se obser

van signos electrográficos y de larga duraci6n que podían relacio- -

narse con un síndrome de abstinencia; los autores no descartan un 



factor de daño· cerebral que blen podía contribuir al desarrollo de 

las anterlores alteractmes. 

Por u:ra '(Jllrte, Torres Rutz (1974), Indico algunas de las compli-

caciooes 1l nivelfisiológicopor el uso crónico y que, a continuación 

se describen en la Tabla 5. 

TABLA 5 

Depresi6n de Ja médula ósea 
Degeneración cerebelosa 
Daño hepático y renal 
Neuritis periférica 
Degeneración de los nervios Ópticos 
Congestión pulmonar y bemarragta 
Trastornos del rJtmo cardiaco 
Muerte por sofocación 

CONDUCTUALES 

Dentro de la literatura cientifica existente, las investigaciones so-

bre la evaluación de los efectos agudos y cr6nlcos de los disolventes 

industriales utilizando la tecnología operante, basicamente se han -

realizado con sujetos infrahumanos. Colotla, Lorenzana-Jiménez,-

Echavarña y Rodríguez ( 1978 ), realizaron un estudio sobre los - -

efectos agudos del tíner en ratas que presionaban una palanca, en un 

programa de reforzamiento múltiple de razón fija ( RF ) y, de refor 



zamlento diferencial de tasas bajas ( Dlfferentlal Relnforcement of 

Low Ratea; DRL ), encontraron que la ejecuci6n en el programa 

DRL no se afectó en la mlsma medida que la ejecucUio en el progJ2! 

ma RF. Estos resultados han sido confirmados y extendidos al t2_ 

lueno en trabajos si~llares de Colotla, Bautista, Lorenzana-Jimé

nez y Rodríguez ( 1979· ), ·quienes reportan también un segundo ex~ 

rimento en el que estudiaron los. efectos de la inhalación cr6nlca de 

tfner enratas albinas, ante la adquisición de una dlscrimlnaclón

temporaI. empleando un programa D~L; encootrarm una deficien

cia en la adquisición de esta cmducta compleja en ratas inhaladoras. 

Wood y Weiss ( 1977 ), entrenaron a monos ardilla en la auto-adm_! 

nistraclón de óxido nitroso ( N20 ), medlnnte la presión de un bo-' 

tón de respuestas para la entrega del Ñ2o, en este trabajo los aut2_ 

res utllizáron un programa de reforzamiento de razón fija, encC!!_ 

traron un valor reforzante. del N20 como funci6n de los diferentes 

valores de la razón además de una relación de las diferentes con:e_!! 

traciones del N20 y la respuestas. 

Colotla, Jacobo y Mobtezuma ( 1978), analizaron los efectos agudos 

del tfner en la ejecucl6n de dos ratas " wistar" ante un·:programa de 
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intervalo flJoa expuestas a dlferontes dosis de tíner durante el desa

rrollo del experimento; Jos autores encootraron un aumento en la ta -

sa de respuestas, como una fUnci6n de la dosis y una dis!111nucl6n en 

la pausa post-reforzamiento. De esta manera los autores coocluyen 

que losefectos deldisolvente son dependientes de la tasa de respues

tas,, de una manera similar a otros compuestos pslcoactivos, tales 

como la anfetamina. 

Geller, Rowlands y Kaplan ( 1977 ), estudiaroo los efectos de la me

tllettlcetona ( MEC ) y la metiisobuttlcetona ( MIBC ) y la acetona, -

en la conducta de presionar una palanca, en ratas de laboratorio, b~ 

jo un programa de reforzamiento de intervalo variable ( IV 2 min. ); 

estudiaron también los efectos del MEC y MIBC, en la conducta de 

mandrlJes j6venes entrenados en una tarea de dlscrlminact6n de es

tímulos bajo un programa de igualación a la muestra. En los resul

tados, los autores reportan que los efectos de la MEC, la MIBC y -

las acetonas, consistieron de un aumento considerable en la tasa -

de respuestas en el programa, observando también que los efectos -

anteriores (aumento en la tasa) fueron reversibles, hasta después de 

haber retirado la exposición de los disolventes. La exposici6n del-



MEC y del MIBC a las dosis estudiadas en los mandriles no result6 

en desajustes en la discriminación de la igualacl6n a la muestra. 

En todas las Investigaciones anteriormente descritas se concluye-

que los efectos agudos y crónicos del tíner pueden ser evaluados -

con la tecnología operante. Se confirma también en dos de los tra

bajos realizados, que los efectos de los disolventes, en sujetos en 

etapa de desarrollo se ven afectados en su proceso maduracional. 

De esta breve revisión de la literatura, se puede concluir que no -

existen en la actualidad estudios conductuales con sujetos humanos 

en relación a la inhalaci6n de disolventes. Esto se debe primordi

almente a las restricciones de tipo legal y ético sobre la adminis-

traci6n de drogas o de disolventes industriales a sujetos humanos -

en el laboratorio. En este trabajo se reporta un experimento pilo-

to sobre la ejecución operante de sujetos con o sin historia de inh~ 

lación. 



METO DO 

OBJETIVO. 

Evaluar la ejecución de inhaladores crónicos y sujetos control, 

en una situación controlada de operante libre, con un programa 

de intervalo fijo, con costa> de respuestas. 

SUJETOS. 

Cuatro adolescentes varones, con las siguientes edades: SI 1 -

16 años, SI 2 -17 años, OC 1-17 años, OC 2 -15 años; los suje

tos SI l y SI' 2 son los sujetos inhaladores crónicos, mientras, 

que los sujetos OC 1 y OC 2 son sujetos control que no han tel!!. 

do_ experiencia con ningún otro tlpo de droga. 

APARATOS. 

Se utilizó un Micrcrprocesador de datos marca Hewlett-Pac-

kard modelo 2592 A 

PROGRAMA. 

Todos los sujetos trabajaron bajo un programa de reforzamiento 
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de intervalo fijo 30 seg. ( lF 30) con costo de respuestas y dispar!,! 

bHldad limitada del reforzamiento. La respuesta consistl6enpres!!> 

nar la tecla "Fo .. del micro-procesador. Solamente cuando se emi

tía la primera respuesta en el momento en que se cumplía el tiempo 

fijado por el programa se otorgaban 100 puntos (canjeables por dine

ro al final de la sesión) al sujeto. Cuando el sujeto emitía respues

tas antes de que terminara el tiempo especificado por el programa-

( respuestas adelantadas ) cada respuesta tenía un costo proporcio

nal de acuerdo al tiempo: entre más adelantada, mayoi· costo. Cuan 

do el sujeto dejaba pasar más tiempo del especificadopor el progra

ma, sin responder, la primera respuesta que diera después de este 

tiempo (respuestas postergadas) era reforzada, pero tenía un costo 

a mayor tiempo de posposici6n, mayor costo. 

La menera en que se computaban los costos de las respuestas -

era como sigue: cuando el sujeto daba una respuesta. muy adelanta

da, esa respuesta tenía un costo " X " determinado para cada f_!! 

se (por ejemplo 3 en la Fase l ). Ese costo ( 3 ) se multiplicaba 

por el tiempo que faltaba para el término del intervalo, y de esta -

manera se determinaba Pi costo total de did1n recpuesta. Si el su-



jeto daba otra respuesta dentro del mismo intervalo se procedía 

de la misma manera para determinar el costo total de esta se..!. 

gunda respuesta y se sumaba al costo de la primera respuesta. 

Estos costos se restaban al máximo de puntos obtenibles en el 

Intervalo (o sea 100 ). 

Por lo respecta a las respuestas postergadas, se segura un pro

cedimiento parecido, excepto que solamente podr~a haber una s2 

la respuesta postergada por intervalo, puesto que esta ocasiona

ba la entrega de reforzamiento e iniciaba un nuevo intervalo. 

El experimento se compuso de cuatro panes ( l a IV ) con cinco 

sesiones cada una y con una duración por sesión de 15 min. Las 

fases se diferencian entre sí por el valor del costo de las res -

puestas adelantadas y/ o postergadas. La Tabla 6 muestra los -

valores de costo para las respuestas adelantadas y/o posterga

das para cada fase. 

TABLA 6 

FASE 

Respuestas Adelantadas 

Respuestas Postergadas 

FIIIillIV 

A 3 1 1 3 

p 1 7 7 1 



PROCEDIMIENTO 

Los sujetos se sentaren frente al teclado del mlcr~procesador, 

y se les Instruyó para que a panlr del momento deseado lnlcl.!. 

ran la sesión, preslaoando la tecla" clear~ posteriormente S.,2 

lo presionaron la tecla Fo. 

Por única ocasión y en la primera sesión se les dieron a los su

jetos las siguientes.instrucciones: 

"Al momento de oprimir esta tecla prlnctpta un 

juego, que consiste en ganar loe mayores pu!!_ 

tos y perder los menos que se puedan preslonf!!! 

do la tecla Fo las veces que tu quieras. 

La pantalla que muestra este aparato, cada cte.!: 

to tiempo. te indicará los puntos que has ganado. 

luego cuando en la pantalla aparezcan las lineas 

verticales, acompañadas de un sonido, indicarán 

que el juego conttnaa, esta misma pantalla te di

rá cuando terminará la sesión indicándote tam 

blén el total de los puntos ganados. " 
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RESULTADOS 

La Figura 1 muestra el número total de reforzadores Ób~ 

nldos durante cada una de las sesiones de las cuatro diferentes 

tases, por los sujetos SI 1, SI 2 (experimentales) y los SC 1, 

SC 2 ( controles ). Puede observarse claramente, que durante 

todas las fases, tanto los sujetos experimentales como los con

troles, obtuvieron en promedio un número de reforzadores rel.!. 

tl va mente igual. Los sujetos SI 1, SI 2 y SC 2, mantuvieron -

estable y/o con poca variabilidad en su nivel de obtención del 

número de reforzadores. Sin embargo, el sujeto S:::: l. mostró 

durante la Fase n un decremento considerable en el número de 

reforzadores obtenidos, en comparación con la fase anterior y 

con las que le siguieron, en las que mantuvo una frecuencia el.=, 

vada y estable del número de reforzadores obtenidos por su ej~ 

cución. 

La Figura 2 muestra los datos de la magnitud del reforza-
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miento obtenido a través de las diferentes sesiones, por los su

jetos experimentales y controles ( SI l. SI 2 y SC 11 se· 2, res -

pectlvamenre ) dL1rante las fases del experimento. -En la f lgura

ee observa de una manera notorla, la diferencia entre los suje

tos control y los experimentales, panlcul&rmente en la Fases 

1 y IV, en donde los sujetos SI 1 y SI 2, mostraron tlurante las 

cinco sesionesde cada fase, una_mayor magnituddelreforzamle~ 

to adquirido. El sujeto SI l. mostró cierta variabilidad al prin

cipiu de la Fase IR, pero al final de esta fase, est.abillz6su mag

nitud del reforzamiento. 

El sujeto SC 1, .durante casi todas las fases. obtuvo -

reforzadores con una magnitud considerablemente baja, particu

larmente durante las Fases l y IV donde el costo de las respues

tas adelantadas era de un mayor valor que en las Fases U y lll. 

Al final de la Fase IV el sujeto se l mostró una recuperación h~ 

ta igualar al sujeto se 2. 

En las Figuras 3, 4, 5 y 6, se presenta en detalles la tasa de 



respuestas de los sujetos experimentales y control. durante to

das Jas sesiones de las cuatro fases. La tasa de respuestas que 

presentaron los sujetos experimentales durante las cuatro fases, 

fue relativamente más baja en comparación a la tasa de respue2 

tas que mostraron los sujetos control. Por otra parte cabe me.!!. 

clonar que los sujetos experimentales fueron más estables en 

cuanto a su tasa de respuestas, a través de los diferentes valo

res en los costos de las respuestas durante las diferentes fases. 

Como se puede observar en la figuras, el sujeto SI .2, presentó

poca variabilidad en su tasa de respuestas, d~tt:_ todas las fa- · 

ses. El sujeto Sl 1, en algunas sesiones de las Fases lI ytll Pl"!! 

sentó cierta variabilidad en su tasa de respuestas, con casos de 

una alta frecuencia de respuestas en las últimas sesiones de las 

Fases n y Ill para posteriormente tener una ejecución estable.~ 

rante la Fase IV. Como ya se rrenclonó anteriormente los suje

tos control mostraron una mayor tasa de respuestas que los suj~ 

tos experimentales. Sin embargo, en las figuras se puede obse_! 

var una diferencia más de los sujetos control con respecto a los 

experimentales: la sensibilidad que muestra la tasa de respues-
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tas de los sujetos control al costo de respuestas, pues como se PU.!:, 

de observar en las Figuras 4 y 5, en las Fases U y 111 los sujetos 

control mostraron incrementos considerables en su tasa de respue!!_ 

tas, a diferencia de las Fases 1 y IV donde el valor de costo a las 

respuestas adelantadas es mayor que las postergadas para las.Fa

ses U y 111. Nótese también el cambio que muestran los sujetos c~ 

trol al disminuir considerablemente la tasa de respuestas·durante

la Fase IV. 

La Figura 7 muestra los promedios de latencias de cada uno 

de los sujetos controles y experimentales, en las diferentes sesio

nes de cada fase. En términos generales los sujetos control tuvie

ron una latencia más cona que los experimentales durante casi to

das las fases. Durante las tres primeras fases el sujeto control -

SC 1 ;tuvo una latencia muy corta, y aumentó hasta las sesiones 4 y 

5 de la Fase IV, El sujeto SC 2 durante la Fase 1 mostró una - -

gran variabilidad en su latencia. aunque en términos generales era 

larga. sin embargo, durante la Fases 11 y III su pausa se acortó y 
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ae mantuvo por debajo del criterio; en la Fase IV su pausa aume_!! 

t6 nuevamente. y de manera progresiva. Loa sujetos experime!!_ 

tales mostraron una mayor discriminación temporal, indicada por 

las pausas m4s cen:aoas al criterio. El sujeto experimontal SI 2 

present6clerta variabllidad en la primera fase. pero en las stguie~ 

tes fases. mostr6 una ejecuclm casi optima¡ el sujeto experl- -

mental SI 1,, mostr6 una mayor variabilidad durante todas las fa

ses. pero mm asf su dlscrimlnaclOO fué .mayor que la del sujeto -

SC 2. ¡>ues se.mservan m4s valores cercanos al criterio • 
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DISCUSION 

Como se sei\aló anteriormente, el propóslto del presente 

trabajo es el de evaluar la ejecución de Inhaladores crónlcos y 

sujetos control, en un programa de intervalo fijo al que se afla

dió la· contingencia de costos de respuestas, . Loe resultados o_!! 

tenidos demuestran una diferencia en 'ejecuct6n entre los taha~ 

dows y los control: los experimentales (inhaladores) presenta-

. ·l'Ql una tasa de :respuestas más reducida que los control y ade--. 

: _.-.::mis. .emltle:rori menos respuestas " inadecuadas" ( es decir, las 

· · ·: ,•· adelantadas y/ o postergadas que eran sujetas a costos de re spues

tas ), logrando asr una mayor magnitud de reforzamiento. 

La pausa post-reforzamiento que presentaron los dos su

jetos experimentales fué generalmente larga y durante el trans

curso de las fases el tamaño de la pausa se aproximó, de una

manera más precisa que en los sujetos control, al valor cri

terio del intervalo. El programa no pareció tener efectos sobre 

la pausa en los sujetos control, en virtud de que estos sujetos -
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sentaron una gran variabllldad entre ellos durante todas.las f.a

aes: el sujeto se 1 presentó pausas breves durante casi todas 

las fases. mientras que el sujeto SC 2 present6 una gran vari_! 

btlldad en el tamaño de su pausa durante todas las fases. Se 

podñan ofrecer, por lo menos, dos interpretaciones diferen

tes. pero no excluyentes una de la otra, de estos resultados. 

Por un lado. se podña sugerir, que dado que los sujetos tie

nen que aprender a discriminar el paso de un intervalo de -

tiempo determinado, para no emitir respuestas adelantadas, -

nl postergadas; el hecho de que los sujetos experimentales, h!_ 

yan emitido menos respuestas " tnadecuadas" que los c:mtrol 

sugeriría que aquellos tuvieron por alguna razón ( no necesar!! 

mente relacionada a su conducta de auto-intoxicación con lnha

lantes ) una " mejor " estimación del tiempo, que los sujetos 

control. 

Por otro lado, se podña también decir, que los sujetos

inhaladores presentaron algún tipo de alteración motora ( otra

vez, no necesariamente relacionada a los inhalantes ) que los 

llev6 a emitir menos respuestas, en términos generales. Es 
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decir dadas las características del programa de reforzamiento 

empleado, una "depresión motora"• no necesariamente afecta -

ría la ejecución en la tarea pedida al sujeto, st no que Illlis bien la 

facilitaría. 

Como se indicó anteriormente, cabña también la posibili

dad de que se combinaran las dos alternativas expuestas arriba: 

es decir, los sujetos inhaladores pueden tener menos respues

tas Inadecuadas por que, debido a alguna raziin, tienden a emi

tlr menos respuestas y. por ·una mayor capacidad de dlscrimi

naclOO. logran evitar la emisión de respuestas " inadecuadas': 

Desafortunadamente, .al diseño del presente experimento, no pe!_ 

mlte el decidir entre estas diversas alternatiwá. 

Es también imponant~ mencionar, que en general los r~ 

sultados obtenidos en este experimento, por ~o que respecta a la 

ejecución de los sujetos humanos en el IF, difieren de lo CSIJ!'lrado 

de acuerdo a los trabajos realizados por otros autores ( Weiner, 

1969, a; Lowe, Harzem y Bagshow, 1978; Lowe, Harzem yHughes, 

1978 ). Estas diferencias blfstcamente se presentan en las carac-

terCstlcas de la ejecución de respuestas ( la tasa, la pausa y el 
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efecto del costo de respuestas ). En los trabajos reportados por 

Welner ( 1969,a); Lowe •. Harzem y Bagshow ( 1978); y Lowe, Ha! 

zem y Hughes ( 1978 ), se ha encontrado que las ejecuciones de 

los sujetos humanos en programas de intervalo fijo y, bajo ele! 

tas condlclooes, básicamente pueden ser de dos tipos diferentes: 

a) Una alta tasa de respuestas, relativamente estable, y sin 

pausa post-reforzamiento. 

b) Tasa bajas con pausa post-reforzamiento. 

Estas ejecuciones se dlferencían de las ejecuciones de los 

sujetos Infrahumanos: por ejemplo: en las ejecuciones de huma-

nos en programas de intervalo fijo no se ha encontrado el patrón 

pausa-carrera, que se ha observado caracteñsticamente en la 

conducta animal ( Weiner, 1969, (b ); Lowe, Harzem y Bagshow, -

1978; Leander, Lippman y Meyer, 1968; Lippman y Meyer, 1967; 

Weiner, 1963 ). 

Así vemos que en ausencia de cualquier historia previa -

de condicionamiento, los sujetos presentan ejecuciones consis

tentes de tasas altas, sin pausa post- reforzamiento ( Long y col, 

1958; Weiner, 1969b ). 
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Por otra parte, también se pueden lograr ejecuciones de 

tasas altas en los programas de IF, si los sujetos han sido som!:_ 

tidos previamente a un entrenamiento de RF ( Weiner, 1969, b ). 

Así mismo, Lippman y Meyer ( 1967 ), reponan que dependiendo 

de las instrucci<Xles, los sujetos humanos pueden producir tasas 

altas o bajas de respuestas. Las ejecuciones de tasas bajas, con 

pausa posM:eforzamiento, en los humanos, pueden presentarse -

en los programas de IF, mediante diversos procedimientos: a -

través de un entrenamiento previo en un programa de tasas bajas 

en los programas de intervalo fijo. Welner ( 1969, b), repona -

una ejecucioo consistente de tasas bajas, en sujetos humanos que 

trabajaron en programas de IF 30 seg., 60 seg. y 300 seg., res

pectivamente, sin diferenciarse en su ejecución bajo los diferen-

tes valores del intervalo, en los sujetos que habían tenido previa

mente un entrenamiento en un DRL~ 

También mediante el costo de respuestas se producen ta

sas bajas: Azrin ( 1958 ), encontr6 que el incremento del costo 

físico de la respuesta aumenta la frecuencia de las tasas ba-
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jas, en programas de IF 18 seg., coo humanos adultos. Wel

ner; · ( 1962. 196', 196.5 ). repotta que el costo por respues

tas Inadecuadas cambió la ejecucl&t de tasas aJtas por las h.!, 

jas, en programas de IF 25 seg. y de IF 60 seg., en humanos. 

Una tarea concurrente en el IF, también produce tasas bajas 

de respuestas ( Laties y Welss, 1963 ). 

Adcmds. es importante menclooar que en Ja ejecución 

de sujetos hu manos, la relación sensible entre la tasa de respue!! 

tas y los dlferents valores del IF no se presentan ( Leander y 

coJ, 1968). Welner ( 1969a ), reporta la falta de sensibllldad 

. de los sujetos hummos, a los diferentes parámetros del inter

valo, en una varlaci6n de valores de un programa de IF 10 seg 

los sujetos en ambos casos mantuvieren estable su tasa de

respuestas. . 

Volviendo a nuestro trabajo, las diferencias entre los 

resultados de esta investigaci6n y los que reportan otros auto

res en los trabajos anteriores de intervalo fijo con humanos, 

son: 

a) TASA. - Los sujetos experimentales presentaron tasas 



bajas de respuesta y pausas post-reforzamlento. Los sujetos 

control presentaron una tasa de respuesta relatlvamente alta, 

en comparaci6n con los experimentales. De esta forma la ª.!! 

scncia de un entrenamiento prevlo, no produjo tasas altas de 

respuestas. 

b) PAUSA. - Los sujetos experlmentales, presentaron

una pausa post- reforzamiento estable. Los control no fueron 

consistentes. Los sujetos presentaron pausas post-reforza- -

miento, sin requerir de un entrenamiento en un programa

DRL. 

c) EFECTOS DEL COSTO. - Los sujetos experimentales 

presentaron una consistente ejecución de tasas bajas, y rela

tivamente estable; por tanto, no mostraron cambios sensibles 

en la tasa de respuesta como función del costo de respuestas. 

Por otra parte, los sujetos control sí presentaron cambios se~ 

sibles, en su tasa de respuesta, como funclón del costo. De 

esta forma, nos encontramos que solo en los sujetos contrd 

el costo de respuestas redujo la tasa; en los sujetos experl-

mentales tal vez no se observó esta dimlnuclón, porque éstos 
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no presentaron tasas altas. 

Es importante menclooar que resultados slmllares, en 

cuamo a la tasa y la pausa de la respuesta, fuerm reportados 

por Lowe, Hatzem y Hughes ( 1978 ), mismos que presenta-

ron almilltud con las ejecuciones de los resukados reportados 

en sujetos infrahumanos. En el procedimiento de la investl~ 

cl6o reponada por estos autores ( Lowe y col, 1978 ) a los 8.!!. 

jetos se les permitió acceso a un reloj; a un grupo un reloj -

"digital·~ y a otrogrupoun reloj" binario", este ukimo grupo 

no present6 diferencias en sus ejecuciones de IF, con respecto 

a otros trabajos .reportados en IF, con humanos. Stn embargo, 

el grupo del reloj "digital", presentó pausas post-reforza- -

miento, y una relación sensible de la tasa a los valores de -

IF. 

En conclusi<n, por lo que respecta a los resultados de -

este traba.Jo. se presentan diferencias entre los sujetos expe

rimentales y controles, en las características de la ejecución 

de respuestas; estas diferencias poclñan ser, tentativamente, -

atribuidas a la historia de inhalación de los sujetos experi-



mentales, pero en virtud de que se avalu6 a muy pocos sujetos. 

esta aflrmaci6n podría resultar aventurada. Seña necesario -

realizar mls lnvestigaclones en esta misma direccl6n para es

tablecer sl en realidad la historia de la lnhalacl6n de un sujeto 

humano lo lleva a una ejecucl6n diferente, de la de sujetos con

trol. en programas de teforzamiento en situaciones controladas 
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