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1. TRANSHISION SOCIAL. 

l.- Definicion 

CD90 

experimentales que han intentado explicar la capícid•d de Algunos 

animales para adquirir nuevos patrones de conducta adaptativa 

mediante su inter•ccion social con otros individuos de l• •i .. • 

especie, a este tipo de conductas por lo general se l.. ha 

denominado conductas niediadas socialaente o trans•itid•s 

soc i•lmente . La transmision social se define ca.o el proceso a 

través del cual se efectú a la propagación de una conducta a una 

poblacion por la interaccion entre los •iembros de una especie en 

donde un individuo (demostrador) .uestra un patrón conductual 

novedoso y posteriormente este patron es .. itido por otros 

individuos <observadores1 en ausencia del deaostrador 

1981; 

1987) . 

Roper, 198b; Nieto, Cabrera, Guerra y Posadas 

2. Antecedentes. 

<Kainardi, 

Andraws, 

Respecto a esto Lefebvre y Palaaeta <1988>, sefralan que los 

nuevos patrones conductuales no 

independientemente por cada miembro de una población, sino que 

pueden ser pasados directamente de la experiencia individual a 

imitadores ingenuos. De igual modo Galef (1976> propone que este 
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tipo de conductas, las cuales son aprendidas socialmente se les 

denomine "transmitidas s ocial-.ite" en estas la interacción 

social incre111enta la probabilidad de que un individuo vuelva a 

exhibir ind..-endient...nte un• conducta inicialmente en el 

repertorio del otro; 

tér•ino • aquell•s instanci•s de aprendizaje soci•l en las que .. 

observa lo siguiente: &) la interacción social no es una 

condicion neces•ri• par• la ontogeni& de un patr6n conductu•l; b > 

el cambio en l• conducta resultante de la interacci6n social 

incrementa la hatn09éneidad de la conducta de los integrantes de 

un• poblacióni c> esta ha.ogeneidad en la conducta se extiende a 

ti9111Pos fuera del periodo de interacción entre tran .. isores y 

receptores <Galef, 1988). 

Uno de los principales ej...,los de inovación y trans•ision 

social es el r9f>ortado por Fisher y Hinde <1949 - 1951> quienes 

mencionan que a traves de estudios realizados en 1921 .., 

lnglaterr• observaron que un p•jaro rtNKJvia l as tApas de papel 

parafinado que sellaban las botellas de lec.he que cada -rina eran 

dejadas en las puertas de las casas de una villa cercana a 

SouthaJnpton con el fin de ingerir la Crttftla que flotaba en la 

botella. Fisher y Hinde <1~1) enviaron cuestionarios a un buen 

nülll4tro de ornitólo<Jos con el fin de rastrear la infor ... ción sobre 

esa 1novacion. ~arentemente esta conducta había ocurrido 

independientemente en tres poblaciones distintas en el sur da 

Inglaterra, y para 1950 se h abía extendido a los pajares de todos 

los suburbios de Londres probablewite por un proceso de 

imitación. A traves del repor t e de estos autores se puede notar 
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como un individuo aprende a explorar fuente• de ca.ida 

artificiales y como posteriorntente se transt11ite a travits de una 

población. Tatllbién se han observado casos de inovaci6n y 

tran•mi•i6n de habitas ali..nticio• en .anos ca.a .. el caso de 

lo• macaco• de la i•la de Koshi .. en Japon. Estos .anos -

ali~taban con que los dejaban 

periódica..,,te en la• playas que rode., la isla. Los .. e.ces -

aproxiaaban a las papas y l .. quitaban la arena frot,ndolas con 

la• .. nos y luego se la• ca.tan. En 19SS, una he9bra de 

a proxi .. da1Mtnte al'1o y .-dio de edad llaAada Imo ta116 una papa y 

la lavo en un arroyo cercano ant.. de ca.ersela. Diez al'1o• 

d••Pu•• casi todos los monos ••• jov..,.. o de la •i-.. edad de 

llllO habían adquirido la costwmbre d• lavar las papas. 

resultado de .. ta inovación los .anos pa•aban -... ti.-po en el 

mar y algunos aprendieron a nadar y a ca.er algas .. rinas, 

taimbién aprendieron a sef>arar el arroz de la arena por el ••todo 

de flotación. Coaio - puede apreciar esta pequeria inovaci6n 

produjo una cantidad considerable de consecuencias en los habitas 

ali111enticio• de los monos de .. ta i•la <Kawai, 1963 1965. 

citado en Hainardi, 1981' Roper, 198b; Nieto, et al, 1987> . 

De igual manera, se han reportado casos cómo los grupos de 

chimPánce• que ro.pen nueces golpeándolas con ra.as o piedras 

para comerselas •ientras que otros grupos que habitan otras áreas 

las golpean contra troncos de árboles. Ta.t:Jién se ha reportado 

que algunos grupos de chi111Pances .-plea hojas de pasto que 

insertan en un hoyo de la entrada de la termitera, mientras que 

otro grupo e mplea ramas delgadas que insertan en las paredRS de 
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la• termiteras <Van Lawick-Goodal, 1973; Booner, 1980, citados en 

l'tainardi, 1981>. 

A partir de éstas observaciones ha surqido un qran interes 

por tratar de establecer Mediante que proceso ocurre esta 

adquisición de patrones conductuales en animales; en especial la 

adquisición y difusión de habites ali-nticios en ciertas 

especies, ya que se ha observado que son el resultado de un 

proceso de aprendizaje social. 

Uno de los pri•eros que intenta explicar lo anterior fue 

( 1963, citado en l'fainardi, 1981) quien consideró que 

tres procesos a través de los cuales ocurre el 

que aprendizaje, facilitación social, 

ocurre cuando un patron conductual presente en el repertorio de 

un individuo (observador) es siniplemente •anifestado en un nuevo 

contexto por la presencia de un con9enere realizando una conducta 

\Oeenos'traaor 1 ; b1 el realce local, este ocurre cuando la conducta 

de un organismo <observador) tiene luqar ca.o resultado de la 

exposícion o 1111.1estra por parte de otro or9anisl90 de los aspectos 

relevantes de una situación particular, c) verdadera i•itacion, 

se refiere a la copia fiel de una respuesta existente en el 

repertorio del de1110strador pero no en el del observador. 

COlllO consecuencia de estos plantea•ientos s urge una serie de 

estudios con el fin de evaluar el proceso social a traves del 

cual se establecen éste tipo de conductas . Dentro de estos 

encontramos los realizados por Sherry y Galef ( 1984) quienes 

trataron de identificar el mecanismo a través del cual los 

pajares adquirían las conductas de abrir las botellas de leche. 

Para esto, se emplearon 16 pa j ares captu,rados en los ca•pos de la 
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Univers i dad de Toronto. Durante el experimento a estos se les 

perimitio el acceso a pequeNos tubCHl de plástico cubiertos con un 

papel laminado, los cuales contenían cr1t111a. El procedi•ianto fue 

el siguiente: a cada uno de los ló pajares pri .. ra..nte se le• 

dieron 5 ensayos de pre-9ntrena.iento con el fin de d•t•rtainar si 

••tos abrían espontanea1M1nte los tubos. Posterior..nt• cada uno 

fue asignado a una de las tres siguientes condiciones1 a) Grupo 

Tutoreado.- a los sujetos .. les expuso a 5 ensayos en donde •• 

les presentó un tubo con cr..a sellado an una caja dividida, 

mientras un tutor les d..astró ca.o abrir el tubo; b> Grupo Tubo 

Abierto. - a este grupo se les presentó un tubo que había sido 

abierto previa..-nte, a diferencia del grupo anterior este tubo no 

contenía crea1a sino sttt11illas fa•iliares para el sujeto; c> Grupo 

Control.- a los sujetos se les pr•sentaba un tubo sellado, 

El período de pru.t>a consístio en 

individualmente a cada uno de 1015 SUJetos en su caja-h~ar un 

tubo sellado durante 5 ensayos con una duracion de 15 minutos. 

Los principales resultados fueron: 4 de los lb pájaros perforaron 

los tubos de •anera espontanea en los primeros ensayos de pre

entrenamiento. Durante el periodo de entranam1anto y prueba 3 de 

los 4 p• jaros en el grupo tutoreado perforarón los tubos y 3 de 

los 4 p•jaros en el grupo tubo abierto consu.ierón el alinianto 

disponible en los tubos durante el antranaaiento y despues 

perforaron los tubos sellados durante el periodo de prueba. En 

el g r upo control ninguno de los pájaros peroforarOn los tubos. 

Los autores sugieren que los resultados observados durante el 

experi mento muestran que la exposición a un tutor exhibiendo la 
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conducta de abrir los tubos facilíta la adquisición de esta 

conducta a sus con9eneres, ademas esto se puede at~ibuir a un 

efecto por realce local . 

Un estudio similar al anterior fué realizado por Palameta y 

L1rfebvre (1985> qui1rnes han mostrado experi111Rntalmente que las 

palOfllas son expu1t1&tas a un da.ostrador que ha sido entrenado a 

abrir el ••llo de una caja, aprenden signíficativaniente m~• 

rapido esta tarea, que pal09as que solo veian al de.astrador 

c09Mlr el grano o re>lllf>er el sello. Las palo.as et1pleadas en esta 

investi9acion fueron experi11entalmente ingenuas, las cuales 

fueron asarozamente asignadas a uno de los cuatro grupos 

s19uientes1 NH (no modelo>, en el cual el observador nunca fue 

expuesto al modelo durante los en .. yos; IC <i•itación ciesa>, en 

el cual el observador veia al ltOdelo picar la cubierta de papel, 

pero no co•ia, porque no habia comida en la caja del modelo; RL 

(realce local>, en el cual el observador veia a l modelo comer de 

un hoyo <6 cm. de dia..etro> qu1r el experinientador habia cortado a 

la mitad del papel rojo antes del ensayo y 

nunca veia al modelo usar la tecnica 

así 

de 

el observador 

picoteo; y AO 

\aprendizaje observacional>, en el cual el observador veia al 

modelo picar la cubierta de papel y comer. 

Los resultados obtenidOtli por Pala .. ta y Lefebvre ( 1985) 

sugieren que la presencia de un modelo co•iendo incrementa el 

valor de estimules de la caja cubierta para los observadores, sin 

los sujetos en el grupo AO, fueron capaces de usar 

información transmitida social .. nte para alcanzar la comida 

mejorando tanto su rapidez de aprendizaJe como la eficiencia de 

su picoteo. Este me j oramiento no puede ser atribuido a la 
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facilitacion social de la respuesta de picoteo ya que los 

observadores del grupo lC mostraron poco interes por el alimento 

y su ejecución fue relativamente pobre. Por consiguiente, los 

autores su9ieren que los observadores copian a un modelo siempre 

y cuando ellos pueden anticipar una reco111Pensa como resultado de 

su accion y estos aprenden al menos parte de la tecnica requerida 

por medio de aprendizaJe observacional. 

De esta manera Pala•eta y Lefebvre han demostrado 

experimentalmente que la difusión de estrate9ias conductuales 

ocurren en un 9rupo de palomas. 

Como se puede observar existen diferencias con respecto a 

los datos obtenidos por Sherry y Galef ( 1984 ) y Palameta y 

Lefebvre \1985) , consideramos que probablemente esto se deba a 

que en el experimento l levado a cabo por Sherry y Galef ( 1984) 

los paJaros fueron pre-entrenados a picar los tubos de plastico a 

diferencia de los sujetos empleados por Palameta y Lefebvre 

<1985) los cuales fueron in9enuos. 

La importancia de estos estudios estriba en que muestran que 

la propa gación de conductas de abrir botes de leche no se debe a 

un aprendizaJe de imitacion sino posiblemente a otras instancias 

de transmisión cultural y esto se debe a cambios producidos en el 

medio ambiente por individuos que introducen conductas novedosas 

en une poblacion 

Hasta aqui se ha observado claramente como dentro de 

especies existen conductas med iadas socialmente. Una de 

las 

las 

especies en las c uales se han estudiado este tipo de conductas 

son los roedores y en especial las ratas debido a que consideran 
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or9•n1smos altamente sociables por lo tanto seran obJeto de 

atenc1on en el presente trabajo. 
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II. TRANSMISION SOCIAL DE PREFERENCIAS ALIMENTICIAS EN 

RATAS. 

El interés por estudiar la trans•isión social de informacíon 

en ratas tal vez surge a partir de las observac1one hechas por 

Von Steíneger <1~0, citado en Galef, 1977) quien notó que el 

empleo de raticidas para eli•inar poblaciones de ratas es 

efectivo solo durante un periodo de tietllf>O -.ay corto, pues 

posteriormente los roedores de j an de ingerir el ali.mto que 

con ti&ne el raticida. Tambien, observó que las crias de los 

animales que habían sobrevivido a los cabos envenenados 

rechazaron las 111Uestras envenenadas y se 

·e xclusivamente de dietas seguras disponibles en su colonia . 

La implicación de lo encontrado por Van Stein~er fue 

considerar que de algun modo existe un intercambio o trans•ision 

de i nformacion sobre el alimento entre las ratas lo cual propic ia 

que posteriormente los cebos envenenados no s urtan efecto. 

Otras observaciones sustentan la noción que tanto mamíferos 

como aves pueden aprender a evitar alimentos impalatables 

<frec uentemente fatales > a través de la interaccion con 

c ongéneres y puede resultar previamente en aversiones a traves 

del aprend1 z aJe social <Alcock, 19ó9i Turner, 1964; citados en 

Nieto et al, 198 7) . 

Las ratas han s ido ob jeto de estudio en muchos e xperimentos; 

9eneralmente en situaciones naturales estas v iven cOClo miemb ros 

de una colonia. Por otro lado , se ha observado q u e esta s son 
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capaces d e transmitirse infarmacion a cerca de l a saludab le o 

dañino de los alimen tas disponib les. de lu9ares en donde es tos se 

encuentran y de las tecnicas p a ra ingerirlos; por lo anterior la 

transmision ha sido ampliamente estudiada en al9unas cepas de 

ratas tanto en situaciones de laboratorio ca.o en su ambiente 

natural. 

Galef <1987) especificamente ha realizado sus estudios con 

ratas noruegas salvajes, ya que considera que son una cepa 

ecolo9icamente apropiada para re.;aliz.;ar experi.entos de 

laboratorio estudiando las form.;as en las cuales la interacción 

social puede f acilitar la adquisicion de alimento, dado que son 

especies que realizan conductas de busqueda de alimento desde 

lu9ares centrales tales como madri9ueras. nidos, etc. 

Dado que la informac1on sobre preferencias alimenticias 

mediadas socialmente es extensa y de nuestro interes, este 

trabaJo se or9an1zara de la s19uiente manera: en el i nc iso se 

revisara selectivamente evidencias sobre la trans111ision de 

Preferencias alimenticias en ratas adultas y en el inciso 2 

revisara la evidencia sobre la transmision social de preferencias 

alimenti c ias de ratas adultas a crías. 

1. - TRANSHISION DE PREFERENCIAS ALIHENTICIAS EN 

ADULTAS 

RATAS 

Una de las principales investi9aciones desarrolladas can el 

fin de estudiar los diferentes mecanismos de transmision social 

de preferencias alimenticias en ratas adultas fue realizado por 

Posadas - Andrews y Raper <1983 / Para ella realizaron una serie 

10 



de tres e >:perimentos. 

En el experimento 1. los sujetos \ratas encapuchadas; fueron 

asignados azarosamente a tre. grupos iguales, en dond• cada grupo 

fu• alojado colectivam•nte y se les proporciono ali111ttnto y agua 

durante varios dias. Un milHlllbro de cada grupo fu• sel•ccionado 

arbitraria••nte para fungir co.a la rata lid•r. El procedi•iento 

del lo. al Bo. 

esta fase consistió en colocar a cada una de las ratas lid•r en 

la caja de prueba durante diez •inutos; para la rata lider del 

grupo \grupo almendra> se l• presentaron dos CDIMtderos que 

contenían germen d• trigo con sabor a all!Mtndra. A la rata 1 ider 

del grupo 2 \grupo menta), alllbos co ... deros contenían germen de 

trigo con sabor a m•nta y para la rata lider del grupo 3, asi 

como para las seguidoras en los tres grupos los comederos estaban 

vacíos. Transcurridos los 10 minutos se les retiro de la caja de 

prueba y se les regreso a sus respectivas cajas - hogar. Durante 

la segunda fase denominada prueba de preferencia, que se llevo a 

cabo el 9o. dia, el procedimiento fue el •ismo que en la fase de 

familiarizacion excepto que sola · las ratas seguidoras fueron 

evaluadas individualmente en la caja de prueba en donde se les 

dio a el1;t9ir entre dos comederos, uno con sabor a almendra y el 

otro con sabor a menta. 

Los autores reportaron que en éste experimento los 

seguidores prefirieron el ali111ento que el lider había consumido 

durante la fase de familiarizacion a pesar de ser esta la primera 

vez que les ofrecian ambos alimentos. En el grupo control los 

se9u1dores no desarrollaron preferencia por nin9uno de los dos 
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alimentos. ya que, dedicaron apro x imadamente iqual cant idad de 

t iempo a ambos comederos. 

Los autores suq1eren que los datos obtenidos en este primer 

experimento permiten concluir que hay transmisión de información 

de los lideres a los seguidores y tal información puede ser 

acerca del olor y/o sabor del alimento que es llevado por el 

lider al reqresar este a la caja - hogar. 

Dos experimentos adicionales fueron realizados con el 

proposito de evaluar la via que determina la transmisión de 

i nformacíon y la naturaleza del proceso de aprendizaje en las 

ratas sequidoras . Para determinar la via de transmisión de la 

preferencia, a un grupo de ratas se le expuso a un líder al cua l 

se le baño despues de que había consumido ali..-nto pero antes de 

int-·actuar con el 9rupo. Para invest i9ar la naturaleza del 

proceso de aprendizaje dos qrupos de ratas fueron probados, uno 

en el cual a la rata lider s e le untaba escencia de almendra y al 

otro qrupo s e le presentaba el olor del alimento impregnado en un 

pedazo de algodon en la caJa-hoqar. En ninquno de estos qrupos se 

le permitio al lider comer el alimento con sabor a al111endra. 

Los resultados de estos dos experimentos mostraron el 

desarrollo de Preferencia de las ratas sequidoras por el alimento 

al cual habian sido expuestas anteriormente, ya fuera lllediante un 

alqodon o por el lider bal'lado. Por consi9uiente Posadas - Andre ws 

y Roper 11983> su9ieren que la trans111ision soc ial de preferencias 

en rats puede ser mediada socia lmente pero cofllO una consecuencia 

de la exposicion de los sequidores a rastros de a limentos que el 

lider ha inqerido. Sin embarqo, la preierenc ia n o solo se 

12 



establece por mediación social • sino puede ser el resultado de 

una simple e }:posic ion de las ratas a un olor novedoso. 

Subsecuentes han intent•do 

determinar los factores involucrados en la trans•i•ión de 

preferencias alimenticias en ratas. DIKltro de estas 

invest igacion•s se encuentran las realizadas por 6alef, Kenn•tt y 

Wingmore <1984 >: Str~pp y Levitsky (1984>; Galef, Kennett y Stein 

(1985) y Galef y Stein <1985) por 111encionar algunos de los •~s 

relevantes. 

En la investigacion r ea lizada por Galef, Kennett y Wingmore 

( 1984) llevaron a cabo una serie de 5 e xperie.ntos con el 

proposito de examinar los efectos sobre la tranS111isiOn social de 

preferencias por se varia el 

9enotipo. edad. estado motivacional, la fa•iliaridad entre 

_demos t radar y observador y la naturaleza de ingesta 

seleccionada por los observadores. El procediaiento general para 

esta serie de experimentos constó de 5 pasos: l) Fa•iliarizacíón, 

para familiarizar a los s ujetos con los aparatos y entre si a 

cada pareJa <demos trador - observador> se les -.ntuvo juntos por 

un espacio de dos dias con libre acceso a ali111ento; 2) p.ara 

asegurase que los sujetos cons umian alimento cuando les era 

proporcionado este. cad.a de.ostrador er.a colocado del 

opuesto de su observador; la ca j .a fue dividida por un.a pant.all.a y 

s e l e s pr ivo de alimento durante 24 her.as ; 3) se les retiro el 

alimento a los observadores y los deta0stradore5 fueron llevados a 

un habitac1on conti9ua. en donde fueron alojados individualmente. 

aqui se l es permitio comer durante 30 mi nutos de dos dietas 

diferentes . un a saborizada con. cocoa y la otra con canela; 4> 
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cada demostrador se le regreso a su c aJa con el observador y se 

l•s p•rmitió interactuar libremente durante 15 mi nutos; 

fueron retirados del experimento y 

5) 

a 

los 

cada d•mostradores 

observador se le ofrecio por 2 4 horas dos tazas con diferente 

di•ta cada una (cocea o canela). Durante cada uno de los 

•xperíemntos se varió el sexo, en donde los observadores y los 

demostradores pertenecian al mismo sexo; en el experiemnto 2 , se 

vario •l estado motivacional de los sujetos y consistió en privar 

d• alimento a los observadores y los demostradores por 24 horas; 

en el experimento 3 se mane jo l a familiaridad de los sujetos , y 

consistía en que los demostradores y los observadores de un grupo 

eran familiares y e n el otro no lo eran ; en el experimento 4, la 

diferencia consistía en variar el tipo de alimento al cual se les 

daoa acceso, ya que para un grupo el alimento era soliao, 

mi•ntras que para el otro grupo era liquido: en el experimento 5, 

la variación estuvo en función de la edad que tenían los sujetos, 

ya qu• fueron empleadas ratas adultos y ratas crías, a las cuales 

se les asigno uno de los cuatro grupos que se formaron . En el 

primer grupo 

observadores 

los demostradores eran ratas adultas y 

eran ratas crias; en el grupo 2 tanto 

105 

los 

demostradores como los observadores eran ratas crías; en el grupo 

3, los demostradores eran ratas crias y los observadores eran 

ratas adultos y por ultimo en el grupo 4 tanto los demostradores 

como los observadores fueron ratas adultas. 

A traves de esta serie de e xperimentos los autores 

encontraron que 

preferencia de 

la influencia de los demostradores sobre la 

las los observadores fue desarrollada bajo 
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s1gu1entes condiciones : l l en el caso de ratas salvaJes como de 

ratas domesticas; 2> en observadores privados c OfllO no privados de 

alimento; 3 ) en pareJas de sujetos (demostrador 

fam1l1ares como no familiares; 4 ) en ratas cr1as conio en r•t•s 

adultas; Si con respecto • l• inqesta de liquido COMO de solido. 

Por otro lado Strupp y Levitsky <1984 >. rea 1 iza ron una 

investig•cion con el fin de determinar alguno de los factores que 

influyen en la transmision s ocial de preferencias alinient icias en 

ratas adu ltos. para ello llevaron a cabo 4 e xperimentos. En el 

fueron experi mento los demostradores y los observadores 

colocados en una caJa-h0<3ar doble y solo e s taban separados por 

una reJ• mvtalica en donde tuvieron acceso a dos dietas continuas 

facil mente distinguibles por el olor 1cocoa o canela1. una de las 

dos diet•s fue adulterada con s ulfato de quinina. 

consecuvntemente el demostrador COlllia sol•mente de l a dieta sin 

tl.dul terar ~ se les permitía inter•ctuar libremente con un 

observ•dor. durante l• f•se de prueb• • los observadores se les 

pre,;;ento dos recipientes cont&niendo amb•s diettl.ii \ COCOa y 

canela> sin ninguna alterac1on. Los resultados dei!IOstraron 

claramente que los observadores fueron influenciados por la 

eleccion de comida del demostrador cuando se le presentaron dos 

dietas novedosas. lo cual hizo evidente que la inform•ci ó n habia 

sido transmitida. El experimRnto 2 . eva luo l os efectos de v•riar 

la longitud del periodo de exposición. El procedimiento en e11te 

fue s i milar que en el primer e xperimento a diferencia que en este 

cuatro grupos fueron conducidos con diferentes longitudes de 

tiempo de e xposición; un dia; dos d1as ; cuatro d1as y siete dias 

respectivamente. Los resultados se~al•n c laramen t e co•o este 

15 



proceso toma lugar muy rapidamente. y a que. el efecto de la 

transmision se observa de igual manera tanto en los grupos cuya 

e:<posicion fue de un dia como de siete dias. El tercer 

experimento se elaboro con la finalidad de examinar la influencia 

que tenia el periodo de prueba sobre ••ta trans.ision. ya que los 

observadores continuaban teniendo acceso a dos dietas durante el 

periodo de prueba y esta puede influir en la selección de la 

dieta del observador por eso a los d...astradores durante el 

periodo de prueba les fueron nttiradas la• do• dietas y se les 

dio solo alimento simple. Los resultados no •arcan ninguna 

diferencia en la transmis1on de información concerniente a 

eleccion de la comida del observador, lo cual significa que la 

fase de exposicion fue suficiente para guiar a los observadores a 

Sl.I subsecuente eleccion de comida. El fue 

realizado con el propósito de determinar si los indicios 

olfativos distintos de las dos dietas son primordiales para 

determinar la elección de los observadores en dirección de la 

preferencia del demostrador o si la informac1on con respecto a la 

local1zacion de la dieta preferida por el es 

suficiente para influenciar la eleccion del observador ante las 

dos dietas novedosas . La variacion de este consistio en 

unicamente darle información al grupo experimental concerniente 

al lu~ar donde comía el demostrador deJando rastros de alimento 

que contenia harina de purina adulterada y harina sola, y a que 

fueron los indicios olfativos distinti vos de las dietas 

retirados. t.. os resultados muestran que e s ta transmision de 

selecc1on de la comida se hace evidente cuando los indicios son 
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retirados. 

De los resultados de e stos los autores 

concluyen lo s i9uiente: a l las ratas transmiten infor111acion 

concerniente a la seleccion de la comida a sus con9eneres: b> el 

aprendizaJe es evidente por lo menos cinco días de!if>ues; c > el 

aprendiza j e se da rapidamente y el efecto del periodo de 

e xposícion al de•ostrador durante 24 horas es igual al observado 

despues de una exposicíon de 7 días: d ) la 

transmitida durante el ti11111po en que esta informacion no puede 

llier inmediatamente aplicada y e > la infor•acion trans1111tida 

involucra al menos indicios olfativos y especiales concernientes 

a. la local izacion y10 tipo de alimento consu•ido por un 

congenere . 

S imilarmente a las investigaciones anteriores Galef. Kennett 

y Stein ( 19851 con 

procedimientos semeJantes a los descritos anteriormente con el 

proposito de determinar si la simple famil iaridad inducida en el 

de•ostrador con una dieta es suficiente para explicar los efectos 

que tiene el demostrador sobre la preferencia de la dieta en los 

observadores. Las variaciones adicionales en los procedimientos 

de estas investi9aciones consistieron en controlar las señales 

contextuales y relacionadas con la dieta. En los dos primeros 

e xperimentos bas1camente se trato de observa r s 1 la fa•iliaridad 

d e los obs ervadores con la dieta del demostrador e ra s uficiente 

para prop i ciar la preferencia en los observadores por la dieta 
, 

del demostrador. Para esto los observadores eran pre-expuestos a 

dos dietas una con cocea y otra con canela por un periodo de dos 

dias v a los demost r adores se les daba acceso a una de las dos 
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dietas por un periodo de 30 minutos y posteriormente tanto a 

demostradores como a observadores se les permitia interactuar por 

15 minLttos . Durante la fase de Prueba a los ob!Dervadores se les 

P•r,·m i ti o por 22 1/ 2 horas el acceso a las dos dietas . Los 

resultados de estos dos experiemntos señalan que la simple 

exposicion de lo!D observadores a la dieta del demostrador no es 

por si mismo suficiente para explicar la 

demostrador s obre la s eleccion de la dieta del 

influencia 

observador, 

consiguiente , fueron realizados otros dos experiemntos en 

del 

por 

lo• 

cuales se exploraron los aspectos del contexto provistos por la 

presencia del demostrador. En el experiemnto 3, 

manipulaciones consistieroon basica•ente en anestesiar a 

las 

los 

demos tradores despues de consumir una dieta \cocea o canela1 y 

fueron colocados en un aparato especial que cons taba de un tubo 

en el cual era colocado el demo11trador y se le permitía al 

observador interactuar con e11te; en el experimento 4 la 

diferencia consistio en que el demostrador era anestesiado antes 

de ingerir la dieta y se le enrollaba la cabeza con una gaza y 

sobre esta era aplicado polvo con sabor a canela o coca. Los 

resultados de ambos experimentos confirman lo encontrado en los 

dos primeros, que la simple exposición de los observadores a una 

dieta no es suficiente para inducir la preferencia. ademas que, 

la in9est1on de una dieta por la rata de111astradora no es una 

condicion necesaria para que el del1I05trador influya sobre las 

preferencias de la dieta del observador, pero sin embargo la 

e xpos1cion a una dieta provista en el contex to de estimules por 

la presencia de un con9eenere Puede incrementar la Preferencia 
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por esta aun cuando la simple exposicion de esta dieta no lo 

haga . 

Resultados similares a los mencionados anteriormente fueron 

reportados por Galef y Stein <19851, quienes con un procedimiento 

similar var iaron en el experimento la duracion de la 

interaccion entre el de1110strador y el observador y en el 

e xperimento 2 se analizo el tipo de interaccion que se establece 

entre los de111astrador1t11 y los observadores con el fin de 

identificar los eventos conductuales que diferenciaban las 

preferencias de los observadores. De estos dos expe rimentos la 

informacion obtenida muestra que la rata observadora puede ser 

influenciada en su Posterior seleccion de la dieta Por una 

interaccion con su demostrador tan breve colllO de dos minutos ~ 

que durante tal interaccion el contacto de la re9ión facial entre 

ambos. es necesaria para que se de la influencia del demostrador 

sobre la preferencia de la dieta del observador. Los experimentos 

3 y 4 se llevaron a cabo con el fin de estudiar la naturaleza de 

las seMales r elacionadas con la dieta y con el contexto que 

permitiera a los de1110stradores influir sobre la preferencia de la 

dieta de sus respectivos observadores. En el experiemnto 3, a la 

mitad de los sujetos de~ostradores se les permitio consumir dos 

soluciones \cafe y vinagre) e inllledíata111ente después se les 

anestesio v a la otra mitad se les anestesió y por medio de una 

sonda se les introdujo una solución de café o vinagre. Todos los 

demostradores fueron colocados en el tubo a traves del cual 

tenia contacto el observador con el deinostrador. En el 

e >:perimento 4 el procedimiento fue s1mi lar a este e >:cepto que a 

los demos t radores se les asigno una condic1on diferente: en un 
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grupo el demostrador fue anestesiado y se le enrollo en la region 

facial con una gaza que conten1a canela o cocoa en Polvo; otro 

grupo . en el cual el demostrador tambien era anestesiado pero se 

enrollaba y se le aplicaba la dieta en la región anal. En el 

siguiente grupo los de111ostradores fueron tratados igual que los 

del grupo de la condicion r"gion facial excepto que se les 

aplicaba una solución letal ad-.as de la anest-ia y por ultimo 

la condícion de111ostrador sustituido. en donde los observadores 

interactuaban con una bola de algodón la cual contenia cerca de 

un extre1110 dieta con sabor a canela o cocea. 

Los resultados revelan que los indicios que eraer gen tanto 

del tubo digestivo como por entubación y partículas aderidas al 

pelo son suficientes para permitir a los observadores identificar 

la dieta de sus demostradores . Asi. los datos corroboran lo 

encontrado por Galef. Kennnett y Stein ( 1995>. que las dietas 

presentadas en una rata del90strador s on •as efectivas para 

alterar la preferencia de la dieta del observador que las dietas 

presentadas con un disfraz y la siniple exposicion a esta dieta no 

es suficiente para incrementar la preferencia en e l observador . 

En conclusion. descritas 

anteriormente nos de 

preferencias se Presenta siempre y c uando sea ~iada socialmente 

por un congenere. en la cual juegan un papel -.ay importante los 

indicios olfativos proporcionados por el de1110strador: esto ha 

sido demostrado por Posadas - Andrews y Roper ( 1983> quienes a 

traves de la exposicion a un algodon impregnado con un olor 

caracteristico muestra la importancia que tiene el olor de los 
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alimentos en el desar rollo de preferencias. 

A partir de esto se ha 9enerado una serte de i nvestigaciones 

que se ha interesado en estudiar el papel que Juega la rata-madre 

en la transmísion de pre+erencias alimenticias. ya que esta , es 

la que permanexce mayor tie111po con las crias antes de que ocurra 

el destete. 

2 . TRANSHISION DE PR.EFERENCIAS ALIMENTICIAS DE RATAS 

ADULTAS A CRIAS 

Varios estudioshan evaluado el papel que juegan la dieta 

materna sobre las preferencias de r atas Jovenes o lactantes. En 

particular al9unos de estos estudios se han evocado a evaluar s1 

la in1ciac1on de un periodo de ingestión y la elecc1on del 

alimento ingerido son instigadas por la conducta materna <Galef, 

1977) . Otros autores (Galef y Henderson, 1972; Galef v Sherry, 

19 7 3 : Capret ta y Rawls, 1974) , han evaluado el papel de la leche 

materna y los indicios olfativos provenientes de fero11K>na y heces 

<Leon, 1975>. 

Galef ( 1971 > y Galef y Clark (19711, realizaron una serie de 

e xperimentos, con el fin de evaluar si la interaccion madre 

cría, durante el periodo de aliinentación de la madre determina el 

lugar. momento y tipo de alimento que las cria• eligen. En estos 

estudios alimentaron a la rata-madre durante tres horas diarias 

en dos recipientes separados por pocos cent1metros que contenian 

de la misma dieta , a un grupo de ratas se las alimento en el nido 

es tando las crías presentes, mientras que a las madres del 

segundo grupo se les alimento fuera del nido en a u sencia de las 
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crias. Los dos res ultados mas interesantes son los siguientes: 

primero. las crias del primer grupo empezaron a ingeri r alimento 

solido antes que las del segundo grupo; segundo, las crias del 

primer grupo ingirieron al mismo tiempo y del mis1110 recipiente de 

la madre, mientras que las crias del segundo grupo no mostraron 

preferencia por ninguno de los dos recipientes. Galef y ClcJ.rk 

\ l 971) sugieren que estos res ultados indican que las crias no 

imitan cJ. los adultos sino que tienden a moverse en areas cercanas 

a los adultos empezando a comer lo que ellos encuentran ahi. Las 

cr1as son ah1 e xpuestas a alimentos seguros y preferidos por los 

adulto5. 

Por otra parte, se han realizado investigaciones con el 

proposito de analizar el efecto que ejercen los indicios quimicos 

contenidos en la heces de las ratas madres en las preferencias 

alimenticias de las crias . Leen (1975> realizó una investigacion 

que estuvo integrada por tres experimentos, los cuales tuvieron 

como fin evaluar la influencia de atraccion de la fereomona 

caecotrofica 

a 1 i men tac i on . 

en las crías en relacion con el sitio de 

En el experimento 1, un grupo de ratas de 14 días 

de gestacion fueron aisladas. A un subgrupo de madres 

perm1t10 comer la dieta A y al otro la dieta 0. Al 2úo. 

ca¡a fue l 1mp iada. Al lbo. dia Post-parto, las cr1as 

se 

d i a 

les 

la 

fueron 

aisladas de sus 111adres por tres horas y cada una fue examinada en 

la caJa de discriminac1on olfativa. Los resultados obtenidos en 

este e:<perimento demostraron que las cr1as cuyas madres 

consumieron la dieta A. abrumadoramente prefirieron el olor oe 

los desechos fecales de una rata no familiar que fue alimentada 

con la dieta A. que los de una rata n ubil que tambien c onsum i o 
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esta diet a . 

Con el fin de observar s1 realmente las crias son atraidas 

por el olor de una dieta que contiene una fero111<>na maternal aun 

cuando las madres con las qll9 convivieron no 

desarrollado el svqundo exp9trimento, 

la emite, fue 

el 

experimento anterior radica en !a dieta, en e•ta la dieta era de 

•ucroza 'Yª q ue se supone que inhibe la IHllision de la feroeona 

caecotrofica a l ser absorbida> . Cu,ando las crías tuvieron lb dias 

de nacidas. fueron eva luadas ., la camara de discriminacion 

olfati va. La situacion de pr\jMIQa consistio en observar la 

respuesta de las crias ante los desechos fecales de una madre con 

dieta A en comparac1on con l01i desechos fecales de una nembra 

nubi l con dieta A tamb ien. L01i resultados en este e xperimento 

revelan que las crias de la dieta S no respondieron a los olores 

de los desechos fecales de las .. dres lactantes de la dieta A, la 

cual previamente otras crías llK>Straron atraccion. 

El autor considera que estos resultados se deben a la 

de exper1enc1a de estas crias con una feromona maternal. 

falta 

Por cons i 9u1ente el ex9er1eainto 3 fue disef'rado con el fin de 

observar si las crías pueden faa i l 1arizarse con olores· de madres 

de la colonia \esto es. la feromona materna de madres que 

consumen una dieta diferente a la de su prOPia madre1 y son 

atraidas a e sos olores cuando se observan en una situac1on de 

prueba. El procedimiento s1t9uido fue el mismo que el experimento 

l • pero en lu9ar de aislar a las ratas-madre y a sus crlas, 

f ueron colocadas en el mistllO sitio donde se encontraban otras 

madres que consumieron la áieta A junto con sus cr í as. La 
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situacion de prueba consistio en presentar a las cr1as desechos 

fecales de ratas-madre de la colonia que consumieron t ambien la 

dieta A. A otro grupo de crias que convivian con madres que se 

alimentaron de la dieta B se les Permitía aproximarse a desechos 

fecales de madres que consum ían la dieta A. 

Los resultados obtenidos indican que las crias cuya rata-

madre consumía la dieta B y que convivieron con madre que 

consumieron la dieta A cambiaron la preferencia de la dieta B al 

olor de los desechos fecales de la dieta A. Estos datos indican 

que aunque el olor emitido por l a dieta de su Propia madre es 

aun preferido a aquellos de las dietas de otras madres. las 

e xper1enc1as con olores de otras madres modifica la respuesta a 

diferentes olores. 

Por medio de estos tres experimentos Leon ( 197 5 >, presenta 

e v idencias de la atracc1on que eJerce la madre sobre la!i crias 

debido a la feromona caecotrofica en las heces de esta, la cual 

hace que las crías s e aproximen al s itio en que la madre ha 

defecado. 

Por otra parte. Galef y Heiber ( 1976) observaron que las 

ratas adultas por lo general defecan en lugares cercanos al sitio 

de alimentacion y las crias se ven influenciadas por esto cuando 

se alimentan. En el primer experi111ento. el proced i miento basico 

emPleado por estos autores consist10 en e xponer a 

e :<Perim!Hltales a un aparato en el cual estuvo una 

con -.u camada. En otro e xperimento. 

las crias 

rata 

las 

rttcien 

c r1as 

e xperimentales fueron e xpuestas a u n aparato que habia sido 

ensuciado con residuos fecales de una rata recien parida. o bien. 

las cri a s fueron e xpuestas al aparato despues de que una rata 
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m:tb i l hubo permanecido en e ste ba .10 condiciones de al imentacion 

libre. Como se menciono. observaron que las ratas adultas defecan 

frecuentemente cerca del sitio en el que se alimentan. y las 

crias exploraran con mayor frecuencia el area del aparato que se 

encuentra sucia por heces fecales y orina de los adultos. Adeaias. 

su9ieren qu• fer0tnona antes aludida y otras sustancias 

quimicas en la orina fermentada de las ratas virqenes no per•íten 

el mismo efecto . 

Es asi como el sabor de la dieta inqerida por una rata 

adulta puede afectar directamente el olor de sus heces y este 

puede causar en las cr i as la preferencia para ingerir la dieta 

del sabor similar d u rante el destete. 

Ademas de las heces fecales de las ratas adultas. la via por 

la cual se cree que la madre inf l uye a las crías el sabor de la 

dieta materna. podri.an ser residuos ali111ent1cios que las madres 

transportan a traves del cuerpo. Galef y Henderson C1972>; Galef 

y Sherry <1973 ) ; Capretta y Rawls \1974), llevare a c a bo varios 

experimentos para evaluar la influencia que tienen los sabores de 

la dieta materna durante el periodo de lactancia sobre el 

desarrollo de preferencias al i..entic ias en crías. El 

procedimiento emplea 9rupos de ratas qestan tes en cuya dieta se 

incluye un sabor distintivo tajo> durante la qestacion y la 

lactancia. Inmediatamente despues del destete que ocurre por lo 

regular al 2 10 . dia post-parto, las crias son expuestas a una 

prueba de preferencia de alimento con sabor a ajo y otro sabor . 

Los au t o r e s r eportaron que l a s crias ingieren alimentos 

saborizados con la sustanc i a q u e incluy o la dieta materna durante 
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e l period o o e lactanc i a . Los a u t o r es sugieren q ue l a pre f e rencia 

de l a s c r tas s e a influenc iada Por l a composicion de l a l e che 

materna. es de cir . q u e l a leche adqu i ere e l sabor que car a cter i za 

la di e ta d e la mad r e . 

Altern at ivamen t e. l as particulas de alimento pueden 

adherirse al pelo d e l os adu ltos y que las crias pueden inger i r y 

resultar familiares a la dieta de los adultos pudiendo influir en 

la selecc ion d e la dieta a consumir <Galef y Henderson, 

Pos adas - Andrews y Roper, 1983>. 

1972 ; 

Retomando lo anter i or. se puede considerar que respecto a la 

med1acion soc i a l de preferencia de alimento, existen cuatro 

formas en las c uales las ratas adultas pueden in-fluenciar las 

c o n d uctas d e a limenta c ion de las crias. Pr i mero, la presencia 

f1 s ica de una r a t a adulta en el lu9ar de alimentacion propicia el 

consumo de alimento de la rata cría; segundo, e s mas probable que 

la rata cr i a se alimente en un lu9ar particular debido a que en 

este se a l i mentan las ratas adultas. las cuales deJan rastros 

olfati vos: tercero, la dieta de una hembra lactante, puede ser 

identif 1cada a sus crías por medio de la leche; por último, una 

c u a r ta Pos1b1l1dad es que el sabor del alimento puede ser 

transmi t ido Por una rata hembra a sus cr i as por medio de i ndicios 

<R11micos \Galef, 19771. 

Lo descrito anteriormente permite id1mtificar al9unas 

cuestiones relevantes en rel a cion al fenomeno de trans misión 

social de preferencias t ales como las especificadas a 

continuac1 o n: 
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111. PROBLEMA T 1 CA 

1 . - Justificacion. 

En primera instancia la evidencia exper1111ental sustenta la 

suposicion de que el desarrollo de preferencias a limenticias 

puede tener lu9ar a traves del contacto entre con9eneres, y a que 

se ha observado que las ratas adultas pueden inducir a sus crías 

a iniciar el consumo de una dieta solida en lugar de cualquier 

otra como resultado de la interaccion entre ellas: ademas 

que este fenomeno puede producirse confiablemente 

indica 

ba ,10 

condiciones de laboratorio. 

En segundo termino. se han sugerido algunos medios o v 1as a 

· traves de los cuales la rata lider transmite informac1on a las 

se9uidoras a cerca de los alimentos por ella consumidos. En ratas 

adultas se nan propuesto como medios transmisores los residuos 

aliment icios in9eridos por el lider y1 0 el olor de los alimentos 

identificados por los s eguitjores a traves del contacto con las 

regiones facial y ano-9enital del lider <Posadas Andrews y 

F<oPer. 1983 ; Galef v S tein 1985) . En ratas lactantes. se han 

sugerido como v1as de transm1sion la leche materna. productos 

qu1micos en heces. se9uimiento y observacíon de la rata madre 

cuando esta se alimenta . 

Por u ltimo. se supone que a traves de estos medios los 

seguidores identifican alimentos incluidos en la dieta del líder. 

de i:al manera que c uando e l seguidor es expuesto a tales 

a limentos e stos y a l e son familiares y por ello lo prefieren 
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evitando así dietas alternativas a causa d e su relati v a novedad. 

Se ha encontrado q ue las ratas son orc;1anismos fuertemente 

neofobicas. es decir . que tienden a evitar al9unos alimentos 

nuevos o la introduccion de al9unos alimentos novedosos a su 

ambiente natural . Parece probable que esta neofobia contribuya a 

que las crías continuen evitando dietas que no son consumidas por 

los adultos <Domjan, 1977> . 

Como puede observarse se proponen tres aspectos cruciales 

para que la transmision social de preferencias en ratas tenga 

la primera. la e x istencia de una v1 a o medio transmisor: 

el se9undo . es la identificacion de alimentos a traves de 

contacto con el l í der <Posadas - Andrews y Raper. 1983) ; el 

tercero. es que el alimento 1n9er1do por el lider es familiar 

para el se9uidor en funcion de su contacto con aquel y por eso lo 

pre1'iere cuando selecciona dos alimentos que ha in9erido 

prev iamente \Galef y Clark. 1971: Galef y Henderson. 1971 y 1972: 

Gale1' y Sherry . 1973 : Cappretta y Rawls. 1974: Leon . 1975 >. 

Los trabaJos descritos anteriormente demuestran que la 

interacci o n madre - crta faciiita el desarrollo de pre1'erencias 

en las crias: sin embargo , no se ha comprobado st la presencia de 

la rata-madre es una condicion necesaria para que tal desarrollo 

lu9ar o si este puede ocurrir a partir del contacto de la 

rata-cria con otro con9enere. 

As1 el Presente estudio fue disehado para evaluar sí la 

1nteracc1on madre - cri a es fundamental Para que la transmisi o n 
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de Preferencia alimenticia tenga lugar en las crias o bien . si la 

interaccion de la s crias con otro congenere puede producir el 

mismo efecto . 
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IV. R E P O R T E E X P E R 1 M E N T A L 

1.- ObJ•tivo. 

El objetivo del prvsente expvrimentofue co111Parar el indice 

de prefer.ncia de dos grupos dv ratas crias por un alimento 

novedoso cuando uno de los grupos interactuo con su •adre y el 

otro lo hizo con una rata nubil. despues de que ambos consumieron 

tal alimento. 

2.- METODO 

SuJetos.-Se emplearon 12 ratas Wistar heftlbra• de 

as>roximadamente tres meses de edad, que se obtuvieron ya 

~estantes del Bioterio General de la E.N.E . P. IZTACALA. Estas 

ºmadre º en el laboratorio durante todo el 

periodo de 9estacion y fueron alimentadas con purina y agua. Cada 

rata -fue aloJttda 

la cual 

una caJa-ho9ar individual con s u respectiva 

al 5o . día post-parto, fue reducida a cinco 

cr1as. 

Se emplearon seis ratas heftlbras nu liParas de aprox imadamente 

tres mes•• de edad, las cual- se alojaron en vl laboratorio 

dt.1rante el mi!H10 per iodo que la rata-madre y recibieron el mismo 

t u>o de alimentacion. L•s ratas nubiles fueron alo .¡adas 

individualmente. 

Las cr1as nacidas en el laboratorio sirv ieron como 

observadoras. 
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transparente oe 37 ~ 28 A lb cm •• para la exposicion de los 

su .1etos a las diferttntes condiciones experi_,tal-. 

bebeder~ de cristal con una capacidad de 37v •l • • pipetas de 

acaro de 

dia-tro con un balin de 3 ... en su interior. que s1rvio Para 

evitar el derra•a•iento de l i quido; probetas: sabori zantes de 

nuez \COdi90 F-2ú27ü i marca Fries & 

Fries: a9ua oestilaoa. 

Se utilizo un diseño de <;!rupos independientes en 

el cual cada <;!rupo fue expuesto a una condicion diferente 'Y se 

COlllPararon directamentei. 

V.O. indice de preferencia. 

V.l. interacc ion ~adre - cria o n ubil - cria. 

Procedimiento.- Se formaron 4 9rupos de ratas: 

l 1 el <;!rupo madre-experi111ental •HE> estuvo constituido por 3 

ratas-madre y sus respectivas c rias. la rata-madre fun9ió COlllO 

demostraoor y las crias como observadores 1n=15>: 2i el <;!rUPO 

<NE>. estuvo confor.aoo por 3 ratas-•aor e y 

sus camadas y 3 ratas n Ubil. En este 9rupo las ratas n Ubil 

fun9ieron como demostradores. las crias col90 observadores y las 

ratas-mao r e no recibieron tratamiento al9uno ln=15 crias1: 3) el 

31 



grupo madre-contro l (MC >. estuvo constituido por 3 ratas-mad r e y 

sus respecti vas crias. la rata- madre fungia como demostrador y 

s us cr i as como observadores \n=15 c rias1; 41 por su Parte el 

grupo n ubil control (NC >. estuvo constituido por 3 ratas nuoiles 

y 3 ratas-madre . las ratas nuDiles fungieron ca.a demostradores y 

las cr i as COlllO observadores. mientras que 

recibieron tratamiento alguno (na15 cr i as1. 

las ratas- Madre no 

FASE 1. - Exposicion . - Durante los días 15, 17 y 19 post-

parto los de1110stradores fueron expuestos a los ens ayos 

e xperimentales; para los grupos e xperimentales <ME y NE >. el 

tratamiento consist i o en la exposic i ón a una solucion de 100 ml. 

de agua destilada con 12 ml. d e s aborizante de nuez; mientras que 

los demostradores de los grupos l1C y NC unica111ente recibieron 

lü<'.I ml. de agua dest i lada <ver tabla 1); r.;;ta condición se llevó 

a cabo durante 2 horas de acceso al liquido, posteriorMente se 

les perm1t1 0 interactuar con los observadores por un periodo de 2 

horas. 

FASE Il . - Prueba.- El 21vo. d i a Post-parto se realizo una 

pru&t>a de Preferencia. en la que todos los observadores tuvieron 

acceso simultaneamente a 2 bebeaeros. uno con agua Mas nuez y el 

otro con agua mas lima. La prueba tuvo una duracion de 3 0 

minutos y cada suJeto fue evaluado individualmente en el aparato 

de prueba; bú minutos despues de conclu i da la primera prueba los 

s u j etos fueron agrupados Por camadas en un solo aparato y 

e xpues tos a una segunda prueba. cuya duracion fue de 24 horas. 

Registro y Ana lisis de Datos.- En cada una de las prueDas se 

32 



registro la cantidad de agua ~con nuez o lima1 que los suJetos 

consumieron en cada bebedero. a partir de este dato se calculo el 

indice de preferencia por nuez; este indicador se obtuvo 

dividiendo la cantidad de agua con nuez ingerida por cada sujeto 

entre la cantidad total de agua ingerida en la ses1on. 

CANTIDAD DE AGUA CON NUEZ 

CANT. AGUA C/NUEZ + CANT . AGUA C/LIHA 

3 .- R E S U L T A O O S 

Los Principales resultados obtenidos en la presente 

investigacion son observadas en la figura 1 v 2 . 

La figura 1, presenta los indices de Preferencia obtenidos 

de cada grupo durante la primera prueba de preferencia de cada 

grupo. En esta se observa que el grupo HE mostro un indice de 

preferencia mayor por la nuez C. 5b) en comparac1on con los otros 

tres grupos cuyos indices fueron . de .42 para el grupo NE. .41 

para el grupo NC y . 33 para el grupo l'tC. 

Les diferencias s ignificativas entre estos datos se 

establecieron por medio de la prueba estadística de Kruskall 

Wallis, en donde se compararon los indices de preferencia de los 

4 grupos . obten1endose un va lor de H ~ 8.53 P ~ .05. Con el 

fin de d i l ucidar las diferencias existentes entre cada grupo, los 

datos tambien fueron analizados Por medio de la prueba de 

s1 g n1ficanc1a es t adistica de U Hann Withney , a fin de cOt11Parar el 
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indice de pre+erencia del 9rupo ME con respecto a los otros tres 

9ruPOS. Esta prueba senala QUe si existen diferencias 

si9nificativas entre los indices de preferencia oe cada 9rupo. ME 

vs NE U 51 p <. 

u = 51. 5 p < . 05 

.05: ME VS t1C u = 40 . 5 p < 

<ver tabla l> . 

. 05: ME vs NC 

En lo que se refiere a los datos registrados en la se<;1unda 

prueba de preferencia <figura 2) se observo que el grupo ME 

mostro un indice de preferencia por la nuez •as alto <.84) que el 

e xhibido en la primera Prueba. esto ta•bien se observa en los 

tres grupos, ya que sus indices de preferencia por la nuez fueron 

de .87 para l os observadores del grupo MC y .5b tanto para los 

grupo NE co•o para los del gruPa NC. Como se observadores del 

Puede notar en la figura 2. durante la se<;1unda prueba de 

preferencia se man tiene el efecto observado en la primera prueba. 

en lo que se refiere a la preferencia niostrada por la nuez en los 

observadores del 9 rupo HE. aun cuando esto tanlbien - observo en 

los otros tres 9rupos. no se observa un decreeento en e l indice 

de preferencia en el grupo de i n terés. Por ú ltimo. estos datos 

al igual que los anteriores fueron analizados por atedio de la 

prueba estadistica Krus lcall Wallis. la cual no mostro 

diferencias s19nif1cat1vas entr e los 4 grupos siendo el valor de 

H = 5. 83 P ;• .05 1ver tabla 1>. 

Debido a la v ar1aci on manifestada en la segunda Prueba de 

preferencia con respecto a los otros 9rupos en cuanto a una mayor 

preferencia por la nuez a diferencia de la primera prueba. fueron 

realizadas las 9raficas 3 y 4 con el fin de observar s1 el efecto 

mostrado e n la prefer encia por la nuez de los observadores del 

grupo ME se deb10 a un mavor consu mo d e n uez o a un baJo consumo 
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oe 1ma . 

+1qura ~ muest ra 1o s consumos totales oe nue: v lima 

caaa en l a P r imera Pruaoa oe Pre+erencia: en se 

coser . a que e1 grupo ME consum i o menos lima que los dema s g rupos . 

~a q u e su consumo total de lima +ue de 29 ml • • mientras que Para 

los obser· , adores oe l grL1Po NE e ste +ue ae 52: ml • • el oel c:;l rupo 

MC •ue oe 48 ml . v +1nalmente los ooservadores ael gruPo NC el 

consumo de 1 ima +ue de 45 ml. 1ver tabla 21. La i:>rueoa oe 

s1qn 1+1cancia estadi stica T ae W1l coxon. la cual comParolos 

cor1st.1mos ce nuez con resi:>ecto a los consumos de lima en cada 

~ruPo. 1naica ai +erenc1as es t ad 1st ic a men te S l c:;ln 1+1 ca ti vas entre 

los consumo: o e amaos sabores. Los v alores ooten1aos son los 

s1qu i entes : e n el grupo ME T = 13 ~ . 0 5 : en el MC T = 4 ~ 

. •.•S : e.-. el grupo NE T 1 7 . ú5 ' en el 9r•.1PO NC T = 1 7 

. •S er t a.ola 11. 

L:o •1<1u r a 4. muestra que los consumos oe los 9rui:>os ourant;e 

'ª se•;wnaa Prueo a ae Pre.f.e r enc1a ..1ar1aron ampi1 amente con 

•"E"iPecr,o a los oa.tos -:ie la Primera Prueo a . y a se ªª" 1erte que el 

crynsumo a e en tocos l os gruPos +ue ma~or a los 5ü ml . • 

m1ent•·as que e1 c onsu mo ae lima v ario: e s r,o inoi c a que l o s otros 

tres gr~pos a a1+ere nc 1a ael grui:>o ME Prooaolemente mostraron un 

ca.mb1 0 en el consumo oe nuez debiao a s u +amiliar1daa can este 

• j e,. taola 2: • . 

&e es t e moco se e v iden c i a una clara P r e+erenc1a del g r upo ME 

3 1 sabo• a nue:. ia cual est a en +unc1on o e un mav o r con sumo ce 

so J ~ .. 1c i i:•,... ;:on s3oor· a nue= ' un menot~ c o n sumo oe so l uc1 o n con 

i ¡ qLI 10 0 
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ce i os observ acores ce l C:H'UP O ME -fue meno r q1,.1e los otros tres 

<_:lruPos . 61n emoar~o . a u n cuanoo s e presentaron estas variac iones 

se Puece notar que ei ~rupo ME mantiene un a ma rcaoa Pre1'erencia 

por la nue: . ourante amoas prueoas . 

4 . - (• s e u s O N 

Los resultados d e la presente investi~ac1on muestran que los 

o oser vaoores de l <_:l r upo maore-experi mentai -fuer on los u n1cos que 

desde la primera prueo a desarrollaron una clara preferencia por 

el saoor al que fue e x puesta su rata-macre durante la .fa.se oe 

e~Pos1 c i on . lo c ual su~iere que la pre sencia ce la r a ta-madre es 

fundamental Para que en las cr1 a s se cesarrollen 

al1me nt1c1as .. estos datos con-firman lo reporr.aoo PQt"' o3ale~ 

• l 9 7 11 : Gale-> y Cla1· ~ • 1 9., ¡ Gale-f v Henoerson 1 19 721 : Galef 

Sherry t ¡97 3, en lo que se re1'1ere a la 1mPortanc1a oe 

interacci o n madre cria en el desa rrollo de preferencias 

a l l men t i c l a. s . 

Consioeramos que el e-tecto obse r v aoo a tra , es de la Presente 

1nv esti<_:lac1on Pudo deoerse a dos razones; primero . ei con tacto 

maore cr ta +ue cualitativamente di-ferente oel contacto 

estas Puoieron estaolecer c on l a rata n u oil ~ se<_:l unoo . es Posiole 

<=1ue d11'erenc1 as cuantitati vas oe t erm1naran l a r elac1on entre la 

ma dre o la n u b1l con l as cr1as . 

Con respe cto al Prime,.. P 1.mto 11a1nar1 •198 1 • a1' 1rma el 

cui d aoo materna l Proouce una def1n1c1 on de roles oonoe se oa una 

relaci o n ensenan te aPreno1: v esta solo ocurre duran te un 

oeterm1naoo Per1000 oe la v 1oa oe la cr1a. Per1000 durante el 
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cual ocurre la transmision social de infor..acion. Esto fue 

observado por Chesler t19ó9, citado en "ainardi, 1981), quien en 

gatos pequeños observo que la adquisición ~ una tarea operante 

fue •as rap1da cuando la •adre les ciemc>stro la ejecución que 

cuando la detMJStracion la realizo una 9ata extraña, ya que l• 

adqu1sicion de ésta tarea fue tMAcho ••• lenta. 

Galef <1977) sugiere que la influencia social durante el 

destete es pri1mOrdial para el desarrollo posterior de las 

estrategias ali...,ticias en ratas crías, ya que durante este 

periodo es cuando las d ... ndas nutricionales au...,tan en e11tas y 

por consiguiente hacen uso de los pat~ de ali...,tacion 

presentados por su rata-•adre, lo cual les per•ite no sola.ante 

localizar e identificar ca.ida sequra sino ta.t>ien aprenden a 

evitar in9erir alitMtntos novedosos o toxicas. 

En cuanto al sequndo punto, se pueóe t&UPoner que las 

diferencias observadas hayan .stado en func1on de la cantidad de 

titNlf>O que las crias interactuaron con su rata-adre ya que, el 

periodo de exposicion de las crlas .-ite la rata nubil y la rata 

•adre fue diferente; las crias que fueron expu .. tas a la rata 

núbil solo interactuaron con ella durante un periodo de 2 horas, 

mientras que las crias del 9rupo •adre-exper1..ntal interactuaron 

aproxi•ada..nte Por un Periodo de 22 horas. Esta diferencia en 

cuanto al periodo de interacción pudo favorectH" notable..nte el 

efecto observado en el 9rupo ..adre-.xperi.-,tal, ya que estos 

tuvieron mayor contacto con su del90strador. lo cual pudo 

facilitar el rastreo de sef'rales qui•icas. asi ca.o la exploracion 

por mayor tiempo de la r1t9ion facial y ano-~ital de la aadre. 

Por cons19uiente, se· puede su9er1r que la 1nteracc1on •adre 
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cria pudo haber facilitado el desarrollo de preferencias. 

Con respecto a esto Nieto y Cabrera \ 1988. ca.unicacion 

personal1 realizaron una inves ti9ac ion con el fin de observar el 

efecto que produce en los observadores la expos1.cion prolon9ada a 

los r .. iduos fecal•• de rata• núbil ... El procedi•iento consistió 

.., <NE> •• le• 

proporc1.ono una solución con un sabor novedoso <nuez) y • otro 

sol.--nte •• 1- dió la solucion s1.n sabor, 

posterior11111nte a un 9rupo de ob .. rvado~ tcria•> .. i .. expuso a 

los residuo• fecal•• de la rata núbil que habia conSU9ido l• 

solucion con sabor y a otro grupo de observador .. 

e xpuso a los residuos fecal .. de la rata núbil que habia 

con•u•1do la solucion sin sabor. final..nte las crias durante el 

periodo de prueba fueron expu-tas a dos solucion .. con d iferente 

sabor. 

Los resultados obtenidos a través de dich• inv .. tig•cion 

señalan que las crías del 9rupo NE prefirierón la soluc1on con 

sabor a nuez. A diferencia del otro 9rupo que no mostro 

preferencia Por este sabor. 

Lo enc ontraao Por Nieto v Cabrera \1988 . ca.unicacion 

confirman que probabl.-ite los datos obtenidos en el 

e xperit11ental tuvieron t11ayor oportunidad de identific•r el sabor 

novedoso al cual fue expu .. ta la rata-,..dre debido a que 

permanecieron mayor tieil!PO en contacto con los residuos fecal .. 

de s u rata-madre a diferencia de los observ adore. del 9rupo nubil 

quienes solamente tuvieron os>ortunidad de interactuar con esta 
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por un periodo de dos horas . 

1rr: 10012os 

v.N.A.M CAMPUS 
lr\C;\LA 
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v. e o N e L u s I o N G E N E R A L 

Los resultados del Presente r&porte de investic:iacíon s eñalan 

que es posible observar experimentalmente el 

preferencias alimenticias mediadas social111ente. 

desarrollo de 

lo cual se 

manifiesta en el indice de preferencia IMHltrado por los 

traves de 

las do• pruebas realizadas mant ienen una preferencia por el sabor 

a nuez al cual se le expuso a la rata-madre a diferencia de los 

observadores de los grupos NE, NC y MC, los cuales en la primera 

prueba no mostraron Preferencia por algun sabor, ya qu& 

indiscriminadamente consumieron ambos. 

A nivel metodoloc:iico este reporte se diferencia de previas 

invest1c:iacion1ts re;alizadas con crias 1Ga l ef, 1971; Galef y Clark, 

1971: Galef y Henderson. 1972: Galef Sherry, 1973> 

principalmente en lo quet se refiere al tipo de alimento, ya que, 

en la mayor1a se ha empleado alimento solido y en el caso del 

presente reporte se e""'leo un liquido con saborizante; tambien 

e :nste di ferenc1a en el mane Jo de las interacciones que se 

establecieron entre los demostradores y los observadores , en este 

caso se emplearon ratas nubiles para observar si estas como 

congeneres de las crias Podrían transmitir informacion con el 

efecto que produce 

madre. 

lil interaccion de las crias c on la rata 

La impor t ancia de estas variaciones permite en el caso del 

alimento, controlar el acarreo oe Pilrt1culas de este en el pel a Je 

del demostrador y as í restringir la v ia de transm1sion oe 
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in+ormacion a ni vel olfati vo o a la leche materna. El empleo de 

la rata nú bil es importante Para observar si la interaccion de 

las crias con esta permite el desarrollo de las preferencias o si 

la rata madre potencia este efecto. 

Los datos obtenidos confirtaan qu• probablet99nte la vta por 

la cual s• trans•it• la informac1on sea la olfativa. y• que las 

crias qu• estuvi•ron ..ayor ti--..o en contacto con su rata madre 

asi como con sus residuos fecal•s, fueron 

preferencia por el sabor qu• consumio su demostrador . •11•ntras 

que en los otros qrupos no se ooservo esto. especifica•ente en el 

qrupo NE. Esto es apoyado por lo encontrado por Posada Andrews 

y Roper <1983> quienEHi a traves d• las iaaniPulaciones realizadas 

obs•rvaron que la trans•ision de infor•acion esta en func1on oe 

los indicion olfativos que Proporcionan los de.ostradores a los 

observadores. Otra investi9acion ll•vada a cabo por Leon 

confirma que los indicios químicos en la orina de la rata madre 

en las heces fecales atraen a las crias a los luqares donde estas 

se alimentan asi c090 la preferencia qu• las crtas .uestran ante 

los indicios olfatovos de una rata •adre aJena que ha consu•ido 

la misma dieta inqerida por la rata madre de estos. aun cuando 

Lean le atribuye el efecto a la feromona caecotrofica que se 

encuvntra en las heces fecales de ratas ~estantes se manifiesta 

que la vi a a traves de la cual se trans•1te la ínformacion EH! la 

olfativa. Por su parte. Galef y Heiber <197ó> ta•bien contribuyen 

a considerar que las crías identifican la dieta consumida por la 

madre a traves de los indicios olfativos en las heces fecales . 

Por otro lado. el estudio realizado por Nieto v Cabrera 
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<1988. comunicac i on Personal 1 c onfirma QUe los indicios olfati vos 

en las heces de una rata maore as 1 como los oe una rata n ubil 

permitan a los observadores identificar la dieta que estas 

consumieron . lo cual descarta qua la leche materna proporcione 

informacion a las cr i as sobre la dieta in9erída por la madre. 

Por u lti1110. considera!Mls que la preferencia nt0strada Por los 

ante un s abor noveda.o (nuez> en el presente 

reporte . 

neofobia, 

se debio al llM!canislllO denoniinado atenuacion de 

las ratas son or9anis1MJs altainente neofobicos, 

la 

es 

decir, que tienden a evitar al9unos ali111entos nuevo o la 

introduccion de alimentos novedosos a su medio aMbiente natural; 

sin embar90. se supone que a traves de la presencia del 

demostrador los observadores identifican ali111entos incluidos en 

la dieta de este. de tal manera que cuando los observadores son 

e xpuestos a tales alimentos estos y a l e son familiares y por ello 

los prefieren evitando asi dietas alternativas a causa de su 

novedad . Parece probable que esta neofobia contribuya a q u e las 

crias continuen evitando dietas que no son consu•1das por los 

adultos 1DomJan. 1977) esto podr1a axplicar la causa por la cual 

los observadores del 9rupo HE consumieron menos caqtidad de 

solucion con sabor a lima y mayor cantidao de solucion con sabor 

a nuez. 
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FIGURA 3 . E xhibe el consumo ~ct~l oe caca un~ OE 
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cuatro g rupos durante 1a primer a prueoa oe oreterenc 1a. 
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TABLA l 
ORTOS OE LA PRUEBA U DE NANN WITHNEY 

-------------------------- -------------------------------·---: 
IA . PRUEBA OE PREFERENCIA 

GRUPO ME l)S. NE ME vs. HC ME vs. NC 

U= SI P <= . OS U= 40 . 5 P <= .OS U= 5 1.5 P <= . 05 

:---------------------------------------------------------------- -----------------------------
2A. PRUEBA OE PREFERENCIA 

ME vs . NE ME vs. 1'1C ME vs . NC 

U= l P < .OS U= 4 P <= . OS U= l P<= .05 

- · - - - -- - - -- - -- ---- ------- - - --------~-- - --- --------- ----------- ---------- ------------------ ---- - --- ---·- : 
ORTOS OE LA PRUEBA DE SIGNIFICANCIA ESTADISTICA 

- KRUSKRLL - WALLIS -
lR. PRUEBA 

H= 8.S3 P <= .05 

:-------·---------------------------------- --------------------------------------------·---------------: 
2A . PRUEBA 

H= 5.820Sl285 P > .05 

:-----------------------------------------------------------------------------------------------------: 
TABLA l. - LOS ORTOS REPO~TADOS EN ESTA TABLA CORRESPONOEli A LAS PRUEBAS ESTROISTICAS U OE MANN 

WITHNEY Y T OE WILCOXON, Y DE SIGNIFICANCIA ESTADISTICA KRUSKALL·-WALLIS, DE LA PRIMERA Y 
SEGUNDA PRUEBAS DE PREFERENCIA. ADEMAS DE REPORTAR LOS CONSUMOS TOTALES OE LIQUIDO DE LA 
PRIMERA V SEGUNDA PRUEBAS . NOTA : OAOO QUE LOS DATOS DE LA SEGUNDA PRUEBA OE PREFERENCIA 
• . .JARIRRDN DE ACUERDO AL PROCEDIMIENTO SEGUIDO NO SE PUDO CALCULAR EL VALOR OE LA PRUEBA OE 
SIGNIFICRNCIA ESTADISTICA DE WILCOXOl-l 



TABLA 2 
DATOS CONSUMOS 

:---------------------------------------------: 

:GRUPO 

:NUEZ 

: LIMA 

CONSUMOS TOTALES DE SOLUCION 
lA. PRUEBA OE PREFERENCI A 

ME MC NE 

35 29 4 7 

29 48 52 

NC 

33 

45 

:---------------------------------------------: 

:GRUPO 

:NUEZ 

:LIMA 

CONSUMOS TOTALES DE SOLUCION 
2A . PRUEBA OE PREFERENCIA 

ME MC NE 

69 59 63 

13 10 41 

NC 

58 

71. 

:---------------------------------------------: 
TABLA 2 .-SE MUESTRAN LOS CONSUMOS TOTALES DE 

LIQUIOOS CON SABOR A L IMA Y S ABOR A 
NUEZ, DE LOS GRUPOS MADRE EXPERIMEN
TAL <ME>, NUBI L EXPERIMENTAL <NE>, 
MADRE CONTROL <MC>. Y NUBIL CONTROL 
CNC>. 
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