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RESUMEN

A cinco ratas se les administr6 diferentes dosis ( 0. 25,- 

0. 5, 1. 0 y 2. 0 ml.) del disolvente tolueno, a fin de eva

luar sus efectos sobre la conducta de oprimir una barra - 

en un programa milt- IV 30seg- T - O- 30seg. Ext. Se lleva

ron a cabo comparaciones de los efectos del tolueno so— 

bre las tasas de respuestas generados por los programas - 

IV y Ext. Los resultados indicaron que con cada dosis .- 

del disolvente. La tasa de respuesta aument6 significati

vamente en ambos programas, no observándose diferencias- 

en el efecto entre los dos programas. Se discuten los re

sultados en relaci6n a la hip5tesis de la dependencia de

la tasa, los cuales, bajo las condiciones del presente - 

experimento, indican que los efectos del tolueno no son - 

dependientes de la misma. 
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El empleo de drogas ha sido una práctica común desde

tiempos remotos. Los pueblos antiguos ya tenlan co- 

nocimiento de plantas, animales y sustancias minera - 

les con propiedades medicinales y estimulantes, usán- 

dolas principalmente con fines mistico- religiosos y - 

curativos. 

Sin embargo, es con el advenimiento de la quimica

como se inicia el estudio sistentático de las drogas

y, con esto, el descubrimiento de sustancias sintiti

das más Poderosas ( Pickens, 1977) 

La importancia del estudio de las drogas puede u- 

bicarse en general, en dos terrenos: 

a) la esperanza y necesidad de encontrar mejores

fírmacos con propiedades terapluticas aplicables a la

clinica, y

b) la obtenciin de una mayor comprensiSn de las - 

interacciones entre drogas y comportamiento, así como

hallar soluciones al creciente problema de la intoxi- 

caci6n por la administraci1n voluntaria o involuntaria

de fármacos y/ o sustancias venenosas para el organismo, 

El primer terreno compete directamente con disci— 

plinas como la Bioquímica o la Farmacologia, mientras

que el segundo está relacionado con disciplinas como

la Farmacologia y la Toxicología Conductuales. Estas

últimas recibirán atenci6n de nuestra parte. 
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A7.,lkUW7A CONDUCTUAI

La farmacología conductual es una ciencia interdis- 

c r li-naria que estudia la acción de las drogas sobre - 

la conducta mediante los m9todos aportados por la Psi- 

cología Experimental ( Thompson y Schuster, 1968). Es- 

trictamente hablando, debe entenderse corno el estudio

de las interacciones entre las variables que controlan

a la conducta y las drogas ( Perraro, 1970 - 

Dé acuerdo con Laties ( 1978), uno de los primeros - 

trabajos dirigidos hacia la evaluación de drogas sobre

el comportamiento fui reportado por Zavadskii en 1908. 

Este autor, quien trabajaba en el laboratorio de I. P. 

Pav1ov, exploró los efectos del alcohol, la morfina, 

la cocaina y la heroina sobre el reflejo condicionado

de salivar en perros. 

No obstante, la investigación actual ha estado diri

gida en buena medida por la metodologia y conceptos d_q

rivados de la obra de Skinner ( 1938) 1. Esto no resul- 

ta novedoso, ya que desde el surgimiento mismo de la - 

aproximación operante en psicologia se ha abordado el

estudio de diferentes tipos de drogas ( Skinner y Heron, 

1937) Y, con el subsecuente' empleo de estas técnicas, - 

ha demostrado ser una herramienta de gran utilidad -- 

Boren, 1966, Thompson y Boren, 1977). 

TIlara m,- in.Cormací5n sobre publícaciones que emplean
condicionamiento clásico, condicionamiento instumen- 

tal y condicionamiento orerante, consiltese a Pickens

1977)- 
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Las ventajas que ofrece la metodologia operante pueden ser

consideradas a dos niveles. Primero, a un nivel teirico,, 

sobresalen: a) la disponibilidad de una estructura concep

tual objetiva, concebida operacionalmente, dentro de la - 

cual interpretar los datos ( Thompson y Boren., 1977), y b) 

la demostraci6n* de que algunas drogas pueden funcionar cp

mo reforzadores, permite reenfocar y reconceptualizar, - 

asi como abordar objetivamente, los problemas de la farT a_ 

codependencia ( Thompson, 1977)- En un segundo nivel, el

práctico, destaca: a) la aplicabilidad de este tipo de

procedimientos a una gran cantidad de especies ( Sanger y

Blackman, 1976); y b) la posibilidad de obtener lineas b_a

se estables y perdurables ( Sidman, 1960), que permitan un

análisis más preciso de los efectos de las drogas en la

conducta a partir del empleo de los programas de reforz—a

miento ( Fester y Skinner, 1957). 

A medida que la investigaciSn acerca de las drogas se

fui encaminando en esta direcci6n - el empleo de progra— 

mas de reforzamiento-, se han enfatizado diferentes fac- 

tores que pueden afectar a las. interacciones droga -con -i

ducta. Primero, se dijo que los programas de reforzamien

to pueden ser determinantes fundamentales de los efectos

de las drogas ( Vews, 1955; - Si.dman, 1956), ya que los dife- 

rentes patrones de respuesta generados por distintos prq

mas dan lugar a una sensibilidad diferencial. 

Posteriormente, el infasis hecho originalmente sobre - 

los programas de reforzamiento cambij a la luz de Investi
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Zaciones mas completas, consíderándose ahora que la tasa

Je respuesta que muestra el sujeto antes de 1-a aplica -- 

ciin de un. farmaco es un factor determinante, al margen

del y de las caracteristicas de la droga ( Dews, 

2
1958; Sanger y Blackman, 1976) 

La relaci1n asi encontrada entre droga y conducta fui

evidenciada en la medida en que " ... los efectos de las

anfetaminas parecen estar determinados en gran medida - 

aunque, por supuesto., no exclusivamente) por la frecuen

ola de ocurrencia de la respuesta ..." ( Dews. 1958). -- s-' 

to ha llevado a la formulací6n de una hipitesis conocida

como: híp6tesis de la dependencia de la tasa, la cual di

ce que los efectos de las drogas estan inversamente rela

cionados a la tasa de respuesta bajo las condiciones de

control. En otras palabras las tasas de respuesta pue— 

den ser aumentadas considerablemente por dosis de drogas

que tienen poco efecto, o bien pueden decrementar, sobre

tasas altas de respuesta. 

2 ' r4, justo hacer notar que existe una teoria que trata
de explicar los cambios conductuales en base a las in

teracciones ent-re la dro- a y factores como los proz-ra
mas, U tasa de respuestas, el tipo de estimulo ante- 

cedente y l tí,,o de con-;ecuencia empleada. 

ti tUeoría es conocida como Tenria de los

Con-',uctu,Aes de Acci n le ' - -s Sín embar. o, 

una consideracion amplia de e- ta teoria ce fuera

del alcance- de este trabaj-) ( conzz, 1+. c se -,.-) r eje -. lo: 
5

o !'¡ el- enz, - LJ e den y 7, ri stra, 1977, 1977). 



Er este punto se hace pertinente selalar que, aunque

convencionalmente -, e le llama hipitesis a esta rela- 

ci n, estrictamente no es una hipitesis, ni una teo- 

ría; su caracter es, mas bien, descriptivo. Su va— 

lor reside, más que en su falsedad a veracidad, en

la ¿ eneralidad que pueda mostrar. ( McKearney y Barret

1978). 

Así, aunque en su origen la hip tesis fui enuncia

da en el contexto de las anfetaminas, investigaciones

posteriores hicieron posible demostrar cierta genera- 

lidad de la misma y en la actualidad esta rela— 

ci6n ha sido reportada con diferentes tipos de refor- 

zadores ( Sanger y Blackman, 1976); diferentes tipos de

especies ( Dews y '.'íenger, 1977); y diferentes tipos de

drojas ( Thompson y Boren, 1977)" J. 

In general, se pueden identificar tres tipos de -- 

procedimientos en la evaluaclin de la hip6tesis. Uno

de ellos consiste en someter a los sujetos experímen- 

tales en algun programa de reforzamiento determinado

y, después de cierto tiempo de exposiciin al mismo, se

divide a los sujetos en bas*e a las tasas altas y las

tasas bajas que han generado y se aplica la droZa de

interis para el investigador. Las investígaciones

3 lin embargo, para resultados contradictorios, veáse

Zanz,-er y Black= ( 1275, 1970 y Thompson y Cor.- - 
1974). 
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con este tipo de procedimiento han arrojado datos con- 

tradictorios; mientras que Heffner, Drawbau.gh y Zigmond

1974), con programas de razin fija y anfetamina ( 0. 30- 

3- 0 mg/ Kg.), y Will y Checchinato ( 1973), con programas

de reforzamiento continuo y anfetamina ( I. 0 - 4. 0 mg/ Kg) 

reportaron incrementos en tasas bajas de respuesta, Ray

y givens ( 1966) reportaron inconsistencias, o sea, las

dosis bajas de anfetamina incrementar6n las tasas bajas

y altas de respuesta, en tanto que las dosis mayores - 

tendieron a decrementarlas. 

Otra forma de evaluar la hip6tesis deviene del em - 

pleo de programas de intervalo fijo ( IF). En este ti- 

po de programa la tasa de respuesta usualmente muestra

cambios ordenados que van de tasas bajas ( inicio del in

tervalo) a tasas intermedias ( inicio de carrera) y, fi- 

nalmente, a tasas más altas en los periodos previos a

la entrega del reforzador ( Ferster y Skinner, 1957) - 

Esta distribuci6n diferencial de respuestas en el tiempo

h.---, permitido comparar los efectos, dentro de un ran- 

go relativamente amplio, de diversas drogas sobre dife

rentes tasas de respuesta generadas por un mismo suje- 

to. Los resultados con este tipo de programa han apor

tado evidencia experimental en apoyo a la hipitesis de

la dependencia de la tasal por ejemplo, Marr ( 1970), - 

con cloropromazina ( I. 0 - 17. 0 m&/ Kg) y McKeárney ( 1970) 

con amobarbital s6dico ( 3- 0 - 30- 0 mg/ Kg). 
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Otro tipo de herramienta itil en la evaluaciin de esta

hip6tesis lo constituye el empleo de programas múlti— 

ples de reforzamiento. En un programa de este tipo se

alternan dos o más programas simples de reforzamiento, 

cada uno de ellos con su respectivo estimulo anteceden

te y programaci6n de consecuencias ( Ferster y Skinner, 

1957). Las ejecuciones en este tipo de programa son - 

las tipicas de los programas simples cuando estos ope- 

ran por separado. Dado lo anterior, es posible some— 

ter sujetos experimentales a programas milltiples de cu

yos componentes se conoce la tasa de respuesta que ge- 

neran y llevar a cabo comparaciones entre las tasas de

esos componentes. 

De acuerdo a la hip6tesis de la dependencia de la - 

tasa, el efecto de algan fármaco en los componentes que

generen tasas bajas de respuesta - Dor ejemplo, progra" 

mas de reforzamiento diferencial de tasas bajas o ex - 

tinci6n- tenderá a incrementar esas tasas de respuesta. 

Sin embargo, los reportes de los efectos de diversos

fármacos sobre la conducta controlada por programas múl

tiples, cuando uno de sus componentes es extinci6n, han

arrojado dos tipos de resultados acerca de los cambios

en dicho componente. Uno de ellos es que la tasa en - 

extinci6n no es alterada, esto es, permanece en los mi—s

mos niveles prefármaco. El segundo tipo de resultado

indica aue las tasas en extinci n se ven increm.entadas

sustancialmente. Por ejemplo, Dews ( 1955), explor6 los

efectos del pentobarbital ( J. O - 1. 2 mgm.) y la metanfe
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tamina ( 1. 0 - 5. 2 mgm.) en un programa múltiple interva

lo variable I' minuto- extincijn ( mult. IV I min. - ext.), 

el cual implicaba una discriminaci6n simple ~ responder

ante una tecla iluminada de amarillo y no hacerlo cual2

do estuviese iluminada de blanco- y una discriminaci6n

compleja - responder ante una tecla en rojo y no en a— 

zul, si la luz general se encontraba apagada, y respon

der ante la tecla azul y no en la roja, si la luz geng

ral se encontraba encendida-, los resultados indicaron

que estos fármacos incrementaron la tasa de respuesta

de extinci1n en la discriminaci1n condicional, pero no

en la discriminaciin simple, donde las tasas permane— 

cieron en su nivel de linea base. El mismo investiga- 

dor ( Dews, 1963) analiz6 los efectos de la eloroproma- 

zina en un programa múltiple raz6n fija 25- extinciSn - 

mult. RF25- ext.) y nuevamente la tasa del componente

de extinci6n no se vi6 alterada. Terrace ( 1963), en— 

tren6 a pichones en dos procedimientos de discrimina- 

ci1n - con y sin errores-, procedimientos equivalentes

a los de un programa múltiple raz6n fija I- extinci6n

milt. RF I -ext.), y se enc.ontr5 que la imipramina— 

I. 0 - 17. 0 mg) y la cloropromazina ( I. 0 - 17. 0 mg) 

no incrementarin el número de errores en el procedi- 

miento de discriminaci n sin errores, mientras que - 

las mismas drogas incrementat6n el número de errores

en el procedimiento de discriminacion con errores. 

Finalmente, Clark y Steele ( 1966). emplearon un
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programa múltiple de tres componentes, razSn fija 25 -in

tervalo fijo 4 minutos- extinci5n ( múlt. RF 25 - IF 4 -ext) 

y observaron que la tasa del componente de extinci6n in

crement6 al aplicar anfetamina ( 0- 5 - 4. 0 m&/ Kg). Por

otro lado, Thompson y Corr ( 1974) evaluaron los efectos

de la anfetamina ( 0. 5 - 4. 0 mg/ Kg) y el fenobarbital — 

40 mg/ Kg) en dos programas múltiples. En uno de ellos

los componentes fueron intervalo variable I minuto- in- 

tervalo variable I minuto sefíalado ( milt. IV 1 min. - IV - 

1 min. más seílal), la cual consistij en un tono e indica

ba que el reforzador se encontraba disponible; el otro - 

prograiza múltiple estuvo conformado por un intervalo

variable 1 minuto y un tiempo variable 1 minuto ( IV 1

min. - TV 1 min.). En este último la entrega del refor

zador en el programa TV no depende de la conducta del

sujeto. Las tasas de respuestas generadas en los com— 

ponentes IV 1 mín. de ambos programas múltiples fueron

notoriamente más altas que las tasas de respuesta gene

radas por los componentes IV 1 min. más sefial y que - 

el TV 1 mín. Los resultados indicaron que cuando se

hubo aplicado fenobarbital las tasas altas de respues_ 

ta de los componentes IV disminuyeron y las tasas ba— 

jas del IV más selal y de TV aumentaron; sin' embar--o, 

con las diferentes dosis de anfetamina se observ5 que

las tasas de respuestas bajas del IV más selal y del TV
no sufrieron cambio alguno, mientras que las tasas de

los componentes IV incrementaron con valores bajos de
1
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la droga y decrementaron con los valores mas altos. Es- 

to iltimo, el efecto bifásíco observado en el componente

de IV, tambien ha "sido reportado cuando este programa o- 

pera aisladamente, por ejemplo, Heffner y cols. ( 1974) y

Ray y Bivens ( 1966) con anfetaminas ( 0- 30 - 3- 0 mg/ Kg. - 

20 mg/ cm3 respectivamente); Sanger y Blackman 11975) con

el-orodiazapSxido ( 2. 5 - 20. 0 mg/ Kg) y Appel ( 1971) y Ja- 

rrard ( 1963) con ácido lisirgico ( 0- 01 - 0. 32 mg/ K.g, - 

0. 05 - 0. 80 mg/ Kg respectivamente). A.,simísmo, algunos

autores ( por ejemplo, Ferraro, 1979 y Thompson, 1977) - 

han seRalado que, cuando un sujeto se encuentra bajo un

o

fuerte control de estimulos, la aplicaci6n de algun fár

maco no afecta sustancialmente la tasa de respuesta. El

resultado de Thompson y Corr ( 1974), con el componente

IV 1 min. sefialado concuerda con lo expresado anterior- 

mente. 

TOXICOLOGIA CONDUCTUAL

Una rama de la farmacologia conductual que se ha ve- 

nido desarrollando con una fuerza creciente es la toxi- 

cologia conductual ( Mello, 1976; Weiss y Laties, 1969). 

Esta disciplina estudia los efectos de las sustancias

quiMicas t6xicas en el comportamiento ( Pickens, 1977). 

Dentro de la toxicología conductual existen, entre o

tras, dos areas de interes. Unas de ellas estudia el e- 

fecto del envenenamiento Dor exposiciones a metales

nesados tales como el plomo, el man,- aneso y el metilmer- 



curio. En la otra, la investigaci0n ha estado dirigida a

la evaluaci1n de los efectos conductuales de los solventes

industriales ~ sustancias administradas por inhalaci1n ( Bau

tista, 1979). La importancia del estudio de los efectos

de estas sustancias tSxicas radica en la indagaci5n de, 

primero, los da5os causados a nivel de sistema nervioso

por ej'emplo, polineuropatlas, por exposiciones crinicas

Contreras, González, Zarabozo y Fernández Guardiola, ~ 

1979); y segundo, el problema de la intoxicaciin por in -t

halaci6n voluntaria ( Carroll, 1977, Leal-, Mejia, Gimez y

Salinas del Valle, 1977,' Natera, 1977) - 

Fn el contexto de la toxicologia conductual, el empleo

de tácnicas operantes ha mostrado tamblin ser una herra--- 

mienta de análisis itil. Su aplicaci6n ha posibilitado, 

por ejemplo, la demostraci1n de que el 6xido nitroso, el

cloroformo, las lacas de tiner, el gter y el tolueno pue- 

den funcionar como reforzadores positivos en ratas y pri- 

mates¡ mientras que el amoniaco puede funcionar como re— 

forzador negativo en ratones ( M1ood, 1977)- Con exposicio- 

nes crinicas al tiner ( 0. 25 - 2. 0 ml.) se dificulta la a_d

quisiciin de una discriminaciin temporal en un DRL 20 seg. 

Colotla, Bautista, Lorenzana- Jimenez y Rodrijuez., 1979); 

se ha dernos-trado, asimismo, que el bifenil polibrominado

1 m_VKj) aumenta la latencia de respuesta y el nilmero de

respuesta extra en una serie de discriminaci5n sim7ile en

ratas, de ig-ual manera que el mon6xido de carbono ( 25- 5,0
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ppm), metil etil cetona ( 100 ppm) y metil isobutil cetona

50 ; pm), - incrementan la latencia y el n mero de respue~s

ta extra durante el intervalo de demora en una discrímina

ci1n condicional en babu ¡nos ( Geller, Gause, Hartmarn Seif

ter, 1979). 

Otro hallazgo importante fui reportado por Johnson, - 

Setzer, Lowis y Anger ( 1977). Estos autores, usando ratas

y monos como sujetos, evaluaron los efectos de 100 ppm y

1000 ppm de metil butil cetona ( rlBK) sobre la conducta o- 

perante ( programa miltiple RF 5 - IF 3 min.) y, ademas, 

sobre los da; 7os causados por estas dosis en el sistema ner

vioso - velocidad máxima de conducci n motora en los ner - 

vios ciático y ulnar, periodo refractario absoluto en po- 

tenciales de acci6n muscular por estimulaci1n de estos ner

vios; además, para los monos, se efectuaron registros ele -q

troencefaloZráficos y re,-,istros de potenciales visuales e- 

vocados. Los resultados demostraron que se desarrollaron

neuropatlas en ambos tipos de sujetos, siendo ínás rápido

este desarrollo con las dosis de 1000 p7pm ( dos o tres me- 

ses) que con las dosis de 100 ppm ( nueve meses); mientras

que las alteraciones ( decremerito en la tasa de respuestas) 

en el programa m lliliple fueron observadas alrededor de la

segunda semana de exposiclin a la dosis nayor, sin cambio

con la dosis menor. Las implicaciones de tal hallazgo re

sultan claras: existe la posibilidad de detectar las alte

raciones de los solventes en la conducta antes de que se

alcancen .- rados de toxicidad que impliquen dafios severos, 

algunas veces irreversibles, en el sistema nervioso. 



En relaciin a la hipitesis de la dependencia de la tasa, 

existen algunos trabajos que parecen sugerir que se apli ~ 

ca a los inhalantes. Colotla, Jacobo y Moctezuma ( 1978) 

expusieron a dos ratas a diferentes dosis 0- 0, 1. 0, 2. 0 y

4. 0 ml. de tíner despuls de estabilizar la conducta en un

programa de intervalo fijo 1 min. ( IF 1 min.), encontran- 

do un incremento en la ta.sa total de respuesta. Siendo - 

este debido a un efecto diferencial del solvente, ya que

un análisis de tasas locales reveli que los periodos de

la pausa posreforzamiento se abreviaron, permaneciendo i- 

nalteradas las tasas en los periodos cercanos a la entre- 

ga del reforzador. 

Colotla, Bautista, Lorenzana- Jimenez y Rodriguez ( 1979) 

emplearon cinco ratas en un proZrama miltiple raz n fija

l0vtiempo fuera 60 segs. - reforzamiento diferencial de

tasas bajas 20 segundos ( millt. RF 10 - TO 60 seg.- RDB 20 seF,) 

Una vez estabilizada la tasa, aplicaron al azar 0. 0 9. 25, 

0- 5, 1. 0 y 2. 0 mililitros de tolueno, siendo los prínci— 

pales hallazgos: a) un decremento en el nimero de reforz1

dores en ambos componentes, observando mayor efecto con la

dosis mas alta; y b) un aumento en la tasa del componente

RDE y decremento en la tasa del componente RF ( sin embar- 

go, consiltese Colotla, Lorenzana- Jimenez, y Rodrijuez. - 

1977, para datos contradictorios en donde se emple6 el - 

mismo programa de reforzamiento, pero sin los periodos - 



de tiempo fliera). 

Como fuá mencionado anteriormente, el eripleo. d.a progra- 

mas miltiples es una ticnica apropiada para la evaluaciin

de efectos dependientes de la tasa. Existen algunos tra- 

bajos que han reportado el uso de este tipo de programas

en la evaluaci6n de diferentes inhalantes tSxicos; por e- 

jemplo. Geller, Hartmann, Randle y Gause ( 1979) emplearon

seis ratas en un pro, -,rama milltíple raz6n fija 60- intervaT

lo fijo 2 minutos ( Pl lt. RF 6o - IF 2 min.) en la evalua--- 

ciSh de cetona y tolueno ( 150 ppm, ambos* solventes); An— 

ger y Lynch ( 1977) aplicaron TIBC ( 68 - 406 m&/ Kg) a seis' 

ratas que trabajaron bajo un programa multiple razin fija

5 - intervalo fijo 3 minutos ( RF 5 - IF 3 min.) í Johnson, Set

zer, Iewis y Anger ( 1977) implementaron un programa millti

ple razin fija 5 - intervalo fijo 3 minutos ( RF 5 - IP 3 min) 

en treinta ratas a las que se les administro MBC ( 100 - - 

1000 ppm). Desafortunadamente, la forma de presentaci5n

de sus respectivos datos no permite un análisis preciso

de evidencias en apoyo a la hipitesis de la dependencia

de la tasa. 

Como fug mencionado anteriormente, el carafeter de la

hipitesís de la dependencia de la tasa es descriptivo y

su valor resíne en 1. _ eneralidad que pueda mostrar la r_e

lacion que anuncia. 

n el terreno de los fármacos, como se ha i.ndicado, con

diferentes especies, drogas y cual¡ cle reforzamiento

los efectos de,.YLndieiites de la tal—- 2cn un fenimeno que . 
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ue re,)ort-- frecuentemente. 

Sín embar. o, en el terreno de los disolventes existen

mu.y -.)ocos reportes( por ejemplo, Colotla y Cols. 1978 Y Co

lo_tla y Cols. 1979) que sugieren que los efectos dependien

tes de la tasa son aplicables a este tipo de sustancias ve

nenosas. 

El propisito del presente trabajo es, entonces, llevar

a cabo una extensi6n de la relaciin que enuncia la hipitt

sis de la dependencia de la tasa en el contexto de los dli. 

solventes industriales, empleando tolueno ( uno de los com

ponentes principales del tiner) y un programa milltiple - 

IV TO EXt. que nos permita dos tasas de respuestas dife— 

rentes. 
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METODO

Sui etos

En este experimento se emplearon 5 ratas de la cepa

Yistar obtenidas* en el bioterio de la Facultad de Medi

cina de la UNAM. 

Una de las ratas ( sujeto No. 5) tenla una edad apro

ximada de un alo al inicio del experimento, además de

una historia experimental con programas miriltiples de - 

dos operandos. Todos los otros sujetos tenian una e— 

dad aproximada de tres meses y eran experimentalmente

ingenuos. 

Cada uno de los sujetos fui alojado en cajas indi— 

viduales de plexiglás a temperatura ambiental y fueron

mantenidos bajo un rigimen de alimentaci5n libre, pero

con una privaci1n de agua de 23. 5 horas por dia. 

Aparatos

Se usi una cámara de condicionamiento operante mar- 

ea BRS Foringer, modelo RG 004, de 25- 0 ems. de largo, 

22. 5 cms. de ancho y 20. 0 cms. de altura. Excepto el

piso de la caja, de 14 barras de acero inoxidable, y - 

la pared frontal, tambi1n de acero inoxidable y lugar

donde se encontraban las palancas retráctiles, las de- 

más caras de la cámara eran de plexiglás transparente. 

11 bebedero se encontr6 al centro de' la pared frontal

2. Í cms. por arriba del piso. Dos focos encendidos, 

de 6 watts cada uno, colocados arriba de la pared pos- 
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terior de la cámara funcionaron como luz general, 
apats

gándose cuando al-. n reforzador era entregado. 

Pn el cur, o de este trabajo se emple! 
micamente la

palanca derecha, manteniendo la palanca izquierda siem

pre retralda. 

La cámara experimental se encontraba colocada en un

cubiculo sonoamortiguado con ventilador y extractor de

aire, mientras que un zumbido de fondo mantenido cons- 

tante durante todas las sesiones funcion6 como ruido - 

blanco* La programaci6n y el registro de los eventos

se llev6 a cabo con equipo de estado s6lido BRS Forin

ger serie 200, asimismo se emple un registrador acu

mulativo marca Gerbrands, modelo G- 3SHS. 

Procedimiénto

Entrenamiento.~ Se molde a los sujetos a respon- 

der a la palanca en base a reforzamiento diferencial

de las aproximaciones sucesivas: al acercarse al com"- 

portamiento deseado, la luz general de la caja se apa- 

gaba y el foco superior al comedero se
encendía, sien- 

do sucedido por la presentaci1n de agua ( una cantidad

aproximada a 0. 2 ml.). 

Condici n de Linea Base.- Una vez adquirida la res

puesta de presionar la palanca, se procedi de la si— 

Plem rama múltinle in- 
uiente manera: se ¡ m -. ent6 un proj

tervalo variable 30 seZundos- extinci n ( 111 30 seg. - ext) 

7-1 componente de intervalo variable, 
caracterizado como
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de probabilidad constante ( Catania y Reyno1ds, 1968). 

estuvo selalado por el encendido general de la cámara

y la presentaci n de un tono mantenido durante el com

ponente. El compionente de extinci1n qued6 selalado

nicamente por la presentaci6n de la luz general. 

La alternaci n de los componentes estuvo separada - 

por la presentaci6n de periodos de tiempo fuera de 30

seg., durante los cuales se apagaba la luz general de

la cámara y las respuestas sobre la palanca no tenlan

consecuencias de ninguna clase, además de no ser regis

tradas. 

Cada uno de los componentes tuvo una duraci1n apr,

º ximada de cuatro minutos y se present6

alternadamente en cuatro ocasiones durante la sesi n. De esta

forma,' cada sesi1n tuvo una duraciin de 36 minutos

distribui, da de la siguiente manera: 32 minutos

pertenecientes - a los componentes del programa y 4 minutos

correspon-- dientes a los periodos de tiempo fuera. Las

sesiones se llevaron a cabo todos los dias de la

semana. Al iniciar cada sesiSn, la cámara experimental

se - encontraba con la luz general encendida, y el

sujeto - estaba en posiblidad de responder inmediatamente

bajo el componente de intervalo

variable. Las sesiones se llevaron a cabo sin la

aplicaci6n del solvente hasta que se logr un criterio de

estabi- lidad determinado de la siZuiente forma: se
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estable la tasa de respuesta cuando a) el componente de

intervalo variable no mostrara una variabilidad mayor

al lW, en relaci6n a la media de cuando menos tres se- 

siones previas; b) en el componente de extinciSn, la ta

sa correspondiente no rebasara una proporci6n más allá

del 15 al Z« c en relaciSn a la tasa del componente de

intervalo variable y, además, no mostrase tendencia a— 

incrementar o decrementar durante tres sesiones conse- 

cutivas. 

Exposici1n al Tolueno.- Se us6 tolueno puro ( C6 H5

CH
3 ) 

de la Casa Baker, habitualmente mantenido a la -- 

temperatura ambiental, cerrado hermiticamente y guarda

do en un lugar fresco. 

El tolueno se aplicó midiendo la dosis en una jerin

ga de 1 mililitro de capacidad, de donde se vacij el - 

contenido en un recipiente de vidrio protegido por una

malla de alambre, colocándosele bajo el enrejillado de

la caja ( habiindose sellado previamente las salidas de

aire de la misma). El procedimiento control se llev6

a cabo de la misma manera, exceptuando que en lugar de

tolueno se emple6 1 mililitro de agua. 

Los valores del tolueno empleado como dosis fueron

0. 0 ( dosis control), o. 25, 0- 5, 1. 0 y 2. 0 mililitros, 

los cuales fueron aplicados al azar. 

Al tirmino de cada sesi1n de aplicaci n del sol— 

vente, cada sujeto permaneci en el recinto experimen
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tal. Se sustrajo el recipiente del tolueno y se reanudS

la circulaci6n del aire. Inmediatamente se llevi a ca- 

bo una nueva sesiSn, esta iltima con la finalidad de e- 

valuar la recuperaci6n de la tasa de respuesta. 

Al siguiente dia de la aplicaci6n del solvente, los

sujetos regresaron a la condici8n de linea base, y ahí

se mantuvieron hasta alcanzar nuevamente la estabilidad

en la tasa de respuestas. Esto iltimo como condiciSn

para la aplicaci6n de las dosis subsiguientes. 
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RESULTADOS

Ejecuciin durante Linea Base

Exceptuando a los sujetos 1 Y 5 en los dos primeros

componentes de esta sesi n, puede observarse para el . 

resto de los sujetos, que existe una clara demarcaci5n

del patr6n y la tasa de respuesta del programa mi1ltiple

empleado, es decir, se obtuvieron tasas intermedias de

respuesta en el programa IV, mientras que en el compo- 

nente de extinciin las tasas fueron minimas. Indicando

de esta manera el control' que ejerci5 el programa sobre

la ejecuci6n de los sujetos, alcanzando todos ellos - 

los criterios de estabilidad indicados previamente. 

Exposici6n al Tolueno

En la Figura 1 se muestran los datos promedíados en

términos de respuestas por minuto, de los 5 sujetos eZ

perimentales en cada una de las diferentes dosis de to

lueno empleadas. Aqu£ se observa una tendencia gene - 

ral a incrementar las tasas en cada una de las adminis

traciones en ambos programas, alcanzando un valor máxi

mo el programa de ITV con la dosis de 2. 0 ml., en tanto

el programa de extinci1n con la dosis de 1. 0 ml. 

En la FiGura 2 se muestran las tasas de respuesta en

funci5n de las dosis empleadas para cada uno de los su

jetos. Con las excepciones del sujeto 1 ( dosis 0. 5 m1) 

y el sujeto 2 ( dosis 0. 5 y 2. 0 ml.), donde no se obser

van cambios importantes en la tasa para el programa IV

se puede apreciar que en los programas de 7V y extin— 
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FIE. 1 Datos promediados, respuestas por
t, 

minuto, de los 5 sujetos experi— 1

mentales para cada una de las di- 

ferentes dosis de tolueno emplea- 

das ( ver texto). 
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TPigr. 2 Tazas de respuesta en funQi6n de

las dosis de tolueno empleadas - ,. A

para cada uno de los sujetos --- 
1

ver texto). 
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ci n hubo aumentos en la tasa de respuesta cuando la do_ 

sis ( de 0. 25 a 2. 0 ml.) fueron aplicadas. La ejecuci5n

durante la dosis control ( agua) estuvo, por lo general, 

debajo de los valores obtenidos durante la linea base. 

De la Figura 3 a la 7 se muestran los registros acu- 

mulativos de las respuestas de cada sujeto en las cond.i

ciones de línea base, control y cuatro dosis de solven- 

te. En ellas se puede observar que el patr6n caracte— 

ristico del programa rmiltíple obtenido durante línea - 

base - parte superior de las figuras~ se alter5 con ca- 

si todas las dosis empleadas - ii1timos cuatro registros

debi9ndose gsto principalmente a que los sujetos eleya

ron la tasa de respuesta durante los componentes del - 

programa de extinci5n. 

Sin embargo, una inspecci1n más detallada de los - 

re,Sistros acumúlativos nos indica que hubo diferencias

en los efectos de cada dosis administrada en relaci1n

al momento de la manifestaci5n conductual de los efec- 

tos del solvente. Asl, mientras que para las dosis de

0. 25 y 1. 0 ml. el patrin de respuestas se altera en - 

los períodos iniciales del programa en todos los sujq

tos, con las dosis de 0- 5 y 2. 0 ml. el efecto se marCÍ

fiesta de forma variable; por ejemplo, en los sujetos

1 Y 5 el patr6n se alter! durante toda la sesi6n con - 

las dosis de 2. 0 Y 0. 5 ml. respectivamente# las ejecu- 

ciones de los sujetos 2 Y 5 mostraron los efectos al - 

inicio de la sesi5n con la dosis de 2. 0 ml.; finalmen- 
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Fié;.  Pe¿ istros acumulativos del sujeto 1 en el pro- 

grama mi1ltiple Iv 30seg T. O- 30seg. Ext- las - 

lineas diagonales en el registro delimitan los

periodos de IV e indican la entrega de los re- 

forzadores. La aujencia de las lineas diagona~ 

les delimita los periodos de extinci5n. Las -- 

grificas en la parte superior muestran la eje- 

cuci n durante linea base y control ( aFua), -- 

lan¿; Zraficas inferiores corresponden a las di - 

dosis de tolueno ( indicadas en cada - 

caso). 
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si e- t, ReAstros acumulativos del sujeto 2 en el pro- 

grama miltimple IV 30seg. T. O. 30seg. Ext. las

lineas diagonales en el registro delimitan los

periodos de IV e indican la entrega de los re- 

forzadores. La ausencia de las lineas diagona- 

les delimitan los Deriodos de extinciin. T. as - 

jráficas en la parte superior muestran la eje- 

cuci5n durante linea base y control ( agua), -- 

las Eraficas inferinres corresponden a las di- 

Perentes dosis de tolueno ( indicadas en cada - f

caso) - 
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Fi j - 5 Pegistros acumulativos del sujeto 3 en el pro- 

grama miltiple IV 30seg. T. 0- 30se—. Ext. las - 
C> 

lineas diagonales en el registro delimitan los - 

periodos de IV e indican la entrega de los re— 

forzadores. La ausencia de las lineas diagona— 

les delimitan los periodos de extinci1n. Las -- 

Gráficas en la parte superior muestran la ejecu

ci6n durante linea base y control ( agua), las - 

gráficas inferiores corresponden a las diferen- 

tes dosis de tolueno ( indicadas en cada caso). 



L. B. CONTROL

f% f% —a



Fi,r. 6 Re¿ istros acumulativos del sujeto 4 en el pro- 

jrana rmiltiple Iv 30seg. T. O. 30se¿. Ext. las

lineas diagonales en el registro delimitan los

periodos de IV e indican la entrega de los re- 

forzadores. La ausencia de las lineas diagona- 

les delimitan los periodos de extinciin. Las - 

r;gfic--s en la parte superior muestran la eje- 

i6n durante lí-nea base y control ( agua), -- c,uc 1

lFi.s ráficas infcriores corresponden a las di- 

ferentes dosis de tolueno ( indicadas en cada - 

caso). 
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ii. 7 Registros acumulativos del sujeto 5 en el pro- 

j,rama m ltip. e iv 30seg. T. O. 30seG. Ext. las

lineas dia,-onales en el rejistro delimitan los

1) eriodos de 1', r e indican la entrega de los re- 

forzadores. La ausencia de las lineas diagona- 

les delimitan los periodos de extinci1n. Las - 

r5ficLs en ln _ arte L u- erior muestran la eje- 

cuci5n durante linea base y control ( agua), -- 

las graficas inferiores corresponden a las di- 

ferentes do - is de tolueno ( indicadas en cada - 

caso). 



te, no se observ6 un efecto del solvente en el patr6n

para el sujeto Í-4 con 0- 5 ml. y el sujeto 4 con la do- 

sis de 2. 0 ml. 

Periodo de Recuperaci6n

Las ejecuciones de cada sujeto durante la sesi1n

pos tdosis se muestran de la Figura 8 a la 12. La ca— 

racteristica general que puede observarse en estas fi - 

juras es el regreso a los niveles de tasa de respuesta

previos a la administraci1n del solvente en los compo- 

nentes de extincilia. Por otro lado, la ejecuci1n en

el componente de IV fui irregular, observándose: a) aiá

mentos en la tasa de respuesta en relaci5n a la tasa

generada durante la aplicaci6n ( sujeto 3 con 0. 5 Y 1

ml.. y sujeto 2 con 2. 0 ml.); b) la ejecuci6n se mantIl

vo en los niveles obtenidos durante la aplicaci8n ( su- 

jeto 1 con 2. 0 ml., sujeto 2 con 1. 0 ml., sujeto 3 con

2. 0 ml., sujeto 4 con 0. 5 ml. y sujeto 5 con 0. 5 y 2. 0

ml.); y c) la ejecuclin disminuy(5 alcanzando valores - 

por debajo de los obtenidos durante la linea base ( con

silltese Tabla l). 

En relaciin al patrin de respuesta del programa mil

tiple, en esta condiciin, se observa una clara tenden- 

cia a recuperarse; esto es, los sujetos respondieron a

una tasa constante durante los componentes de 111 y re -s

pondieron poco o nada durante los clomponentes de extin

ci5n. Excepciones a lo anterior son las ejecuciones - 
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Ib

Fis;. 8 7Ie_-istrcs acumulativos dél sujeto 1 en el Dro- 

rama m. ltiple TV 30seg. T. O.. 30seg. Ext. du

Pante la fase de recuperaci1n ( post -dosis) pa- 

ra cada valor de tolueno empleado. Las lineas- 

dia.ronales en el registro delimitan los perio- 

dos de ! V e indican la entrega de refOrzadores. 

La ausencia de las lineas diajonales delimita - 

los , e. -iodos de extinciin. 
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viz. 9 Re.- Istros acumulativos del sujeto 2 en el pro- 

ram - T. O-' 30a múltip e ! y 30-seG seg. Ext. du- 

rante la fase de recuperaciin ( post -dosis) pa- 

ra cada valor de tolueno empleado. Las lincas- 

diagonales en el registro delimitan los perio- 

dos de IV e indican la entrega de reforzadores. 

la aubencia de las lineas diagonales delimita - 

los periodos de extinc-i li. 
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ri¿;. 10 ReGistros acumulativos del sujeto -3 en el pro- 

rarna miltiple IV 30seg. T. O. 30seg. Ext- du- 

rante la fase de recuperacijn ( post -dosis) pa- 

ra cada valor de tolueno empleado. Las lineas—; 

diagonales en el rejistro delimitan los perio- u t, 

dos de !" í e indican la entrega de reforzadores

La ausencia de las lineas diagonales delimita - 

los periodos de extincijn. 
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Fi,g. 11 Registros acumulativos -del sujeto 4 en el pro - 

rii1tiple IV 30seg. T. O¿ 30seg. Ext. du- 

rante la fase de recuperaci1n ( post--dosis) pa- 

ra cada valor de tolueno empleado. Las lineas- 

dia_:9-,iales en el re_-istro delimitan los perio- 

dos de IV e indican la entrega de reforzadores

la ausencia de las lineas diagonales delímita- 

los periodos de extinci n. 
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0

Fig. 12 Registros Acumulatívos del sujeto 5 en el pro- 

grama miltiple iv 30se-.. T. D.' 30seg. .-- Xt. du - 

1 rante la fase de recuperaci5n ( postldosis) pa- 

ra cada valor de tolueno empleado. Las lineas - 

diagonales en el registro delimitan los perio- 

dos de IV e indican la entrega de reforzadores. 

La ausencia de las lineas diagonales' delimita-.. 

los periodos de extinci1n. 



TABLA 1

Tasas de respuesta correspondientes a la* ejq

cuci6n durante la aplicaciin. del tolueno y - 

durante lu 2a_, e de recuperaci5n ( post - dosis) 

para cada uno de los sujetos y dosis seZ7ala- 

das ( ver texto). 

TASA DE POST - DOSIS TASA DE POST - DOSIS
RESPUESTA RES PITE, STA

L. B. 26. 9 2. 3
C 25. 0 1. 7
0 25 27. 9 20. 3 8. 6 1. 3

1 0: 5 26. 1 19. 9 4. 7 2. 1
1. 0 32. 5_ 19. 9 7. 6 5. 4
2. 0 31. 2 29. 2 16. 5 10. 6

L. B 24. 8 0. 5
C - 23. 7 o. 4
0. 25 26 l 20. C, 4. o 1. 1

E 2 0. 5 25. 0 19. 2 1. 5 0. 8
1. 0 29. 3 29. 2 6. 4 0. 5
2. 0 23- 5 26. 4 5. 5 1. 2

L. B. 35. 6 1. 0
C 34. 9 0. 9
0. 21 38. 4 5o. 4 15. 9 0. 3

S 3 0- 5 43. 4 0. 514. 5
1. 9 2- 3

1 0 8 6
19: 7

9. 3 3. 72: 0 46. 8 c,. 4 1. 5

L. B. 27. 6 1. 2
C 24. 9 1- 3
0. 25 35. 7 23. 1 0. 7

se
4 0. 5 33. 0 33. 8 21*

16
0. 8

1. 0 32. Z 25. 1 8. 1 1. 6
2. 0 33. 0 18. 3 3. 0 M

Y., - B. 23. 4 2. 6
e 22. 7 2. 4
0. 25 32. 9 25. 5 6. 8 1. 1

S 5 0. 5 31. 9 30. 2 11. 4 0. 2
1. 0 31. 7 21. 9 16. 8 4. 4
2. 0 32. 0 30. 7 7. 8 1. 5

TABLA 1

Tasas de respuesta correspondientes a la* ejq

cuci6n durante la aplicaciin. del tolueno y - 

durante lu 2a_, e de recuperaci5n ( post - dosis) 

para cada uno de los sujetos y dosis seZ7ala- 

das ( ver texto). 



de los sujetos 1, 4 Y 5 en algunos componentes de IV

dosis 0. 25 ml.), siendo más notorio este efecto pa- 

ra el sujeto 1. 

Magnitud del Efecto

Como se selal6 anteriormente, en la Figura 1 se puq

de observar que las ejecuciones de los programas IV y

extinci5n incrementaron en cada una de las diferentes

aplicaciones de tolueno. Sin embargo, visualmente no- 

es posible detectar alguna diferencia de la magnitud - 

del efecto entre las dosis administradas en cada pro— 

grama, asi como tampoco entre los programas de IV y eZ

tinci6n. 

En la columna A de la Tabla 2 se muestran las medias

de los valores obtenidos en cada condici1n experimental

para ambos programas. En la columna B de la misma ta— 

bla se expresa la diferencia obtenida entre las diferen

tes aplicaciones y linea base como un cambio en la tasa

de respuesta. Finalmente, en la columna C se muestran

las mismas diferencias. pero estas son expresadas como

un porcentaje de cambio, es decir, 1 os datos indican — 

que las diferencias obtenidas en IV representan aumen- 

tos que van de 4. 2 respuestas por minuto ( dosis de 0. 5

ml.) a 6. 2 respuestas por minuto ( dosis de 2. 0 ml.); - 

en extinci n tambidn se observaron aumentos. los cua— 

les van desde 5. 9 respuestas por minuto ( dosis 0. 25 m1) 

hasta 8. 1 respuestas por minuto ( dosis de 1 ml.); indi

cando que estos incrementos en la tasa de respuestas - 
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TABLA 2

Valores obtenidos en cada condiciin experimen

tal para ambos programas. En la columna A' se- 

reportan las medias de las tasas de respues- 

ta en cada condici6n. En la columna B las di- 

ferencias obtenidas entre las diversas aplica

ciones y linea base son expresadas como un -- 

cainbio en la tasa de respuesta y, en la colum

na C. las mismas diferencias se expresan como

un porcentaje de cambio. 

B C

IV ext IV ext IV ext

I, - B. 27- 6 1. 5

Control 26. 2 1- 3 1. 14 0 13. 4

0. 25 ml. 36. 2 7- 7 4. 6 6. 2 16. 6 413. 3

0, ml. 31- 8 8- 7 4. 2 7. 2 15. 2 480. o

1. 0 MI. 32. 8 9. 6 5. 2 8. 1 18. 8 54o. o

2. 0 Ml. 33. 8 7. 4 6. 2 9 22. 4 393- 3

TABLA 2

Valores obtenidos en cada condiciin experimen

tal para ambos programas. En la columna A' se- 

reportan las medias de las tasas de respues- 

ta en cada condici6n. En la columna B las di- 

ferencias obtenidas entre las diversas aplica

ciones y linea base son expresadas como un -- 

cainbio en la tasa de respuesta y, en la colum

na C. las mismas diferencias se expresan como

un porcentaje de cambio. 
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fueron mayores para el proIrama de extinciin, sin embar

0, 0, g las diferencias entre los incrementos en las tasas

de ! V y de extinciin son muy pequefías. 

Por otro la.do,* estas diferencias cuando son expresa- 

das como un porcentaje de cambio producen valores que

dramatizan los efectos del solvente en la ejecuciin. 

Asi", se puede observar que el porcentaje de cambio en

V toma valores que van del 15. 2% al 22. 4,%; mientras

que las diferencias obtenidas durante extinci6n van del

393- 3% al 540. 051. En la Figura 13 se- pu-ede apreciar vi

sualmente la dramatizaciin del efecto; en la parte su- 

perior se muestra una gráfica que relaciona el cambio

entre tasa de respuesta con dosis de tolueno y, en la

parte inferior, una gráfica donde el efecto es expres a_ 

do como un porcentaje de cambio. 

Con el fin de obtener más informaci6n acerca de las

relaciones entre tasa de respuesta y las diferentes dp

sis, se aplic5 una Correlaclin de Rangos Ordenados de

Spearman, encontrándose una correlaci6n positiva y sí,& 

nifícativa entre la tasa de respuestas y dosis, incre- 

mentos en la tasa de respuesta resultaron de incremen- 

tos en la dosis, en ambos rrogranas ( r= -37, ---) <: 05; 

r =.49, p < respectivamente) 

1.1 - 
1 sujeto 3 fui eliminado de esta correlaci5n por - 

tener suE d_rtos muy elevados, ya. que al incluir da- 
tos con ezta cg.racter,' tic,)¿ n la. nbtenci1n de me

k'¡ Caz J.e tenlenci*a central, c.-: tas -codrían ser eleva

ín= rectamentc. 
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1 De c formas diferentes de Craficar la relaci6n1, 1J. l 

entre la dosis y el efecto. En la ¿rráfica su- 

Lerior se muestran los resultados cuando se - 

expresan como un cambio en la tasa. En la grá

fica inferior cuando se expresan como un por- 

centaje de cambio ( ver texto). 
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l. su vez, Se aplíc6 una LT de Plann- Thitney para saber

si les increT.,ientos obtenidos durante la extinci1n eran

si,-nificativamente más altos que los incrementos obte- 

nidos en TV. Los resultados no fueron significativos, 

ni con los datos promediados de los 5 sujetos para cada

dosis ( U= 5- 5, P > - 05), ni en cada dosis con los da-¡- 

ril. , Un 9; tos obtenidos de cada sujeto ( en dosis 0. 2. 

en dosis 0. 5 ml. rU= 11, en dosis 1. 0 ml. U= 4. 5, en do

sis 2. 0 ml. U= 13; todas con p> - 0' J. 

Finalmente, se aplic! la variante de DTemenji para la

prueba F de Friedmann para averiguar si los datos obte- 

nidos durante cada aplicaci6n fueron significativamente

mayores a los datos obtenidos durante la condiciin de

linea base. Los resultados indicaron que los incremen

tos fueron significativos para cada una de las aplica - 

ciones del solvente en ambos proGramas, con una diferen

2
cia critíca para Kr igual a 0. 05 menor que la diferen- 

cia es-,pecífica entre condiciones; consiltese la tabla

3. 



L-.B 

0 - 2 5

0. r

1. 0

2. 0

L. B. 

0. 2 r- 

0. r

1. 0

2. 0

IV Ext - 

Cond. 1 L. B 4 0. 2 5# 0. 51 1. 0 a 2. 0 1 L. B.. 0. 2 5. o- í; i i - n . 2 - n

m= mamamama

TABLA 3

Valores obtenidos con la variaci6n de Nemenji- 

a la n_rueba F. de Priedmann. Los valores donde

la diferencip crliica ( X 8. 92, n 0. 01) es me

nor que la diferencia es, ec'- rica entre condí— 

ciones- se inii-cr- 



DISCUSION

Cuando en la evaluaci6n de los efectos de algún fár

maco se. emplean programas múltiples donde uno de los - 

componentes es extinciSn, se han reportado dos tipos

de efectos. Uno de ellos es que la tasa baja generada

en extinci6n no se ve alterada con la aplicaci1n del - 0

fármaco - por ejemplo: Clark y Steele ( 1966), con un prq

grama múltiple RF 25 - IF 4 min. - Ext. y anfetamina ( 0. 5

4. 0 mg/ Kg) y Terrage ( 1963). con un procedimiento de

discríminaci6n con errores y cloroproffiazina e imiprami

na ( 1 - 17 m9)" - El otro tipo de dato es que la tasa de

extinci6n aumenta considerablemente— por ejemplo: Dews

1955). con pentobarbital y metanfetamina ( 1. 0 - 5. 2

mgm ambos fármacos); Dews ( 1963) con eloropromazina - 

6. 5 - 27. 0 m&/ Kg), ambos estudios en prog . ramas milti

ples donde uno de los componentes era extincion y, - 

por último, Terrace ( 1963) con eloropromazina e imipr-a

mina ( 1. 0 - 17. 0 mg. ambos fármacos) en un procedimien

to de discriminaci5n sin errores. 

Los datos obtenidos durante extinclin en el presen- 

te trabajo concuerdan con el segundo tipo de resulta— 

dos reportados, esto es, la tasa de respuesta en extin

ci1n aumen-t con la aplicaci1n de cada una de las dosis

de tolueno empleadas. 

Sanger y Blackman ( 1976) y Thnmpson ( 1977) han suje- 

rido que las diferencias en estos resultados pueden ser



atribuidas al tipo de procedimiento empleado, ya que

los procedimientos empleados por Terrace ( discrimina— 

ci8n sin errores) y Dews exigieron que la tasa de res- 

puesta durante extinci6n fuese virtualmente cero; mien

tras que los procedimientos de discriminaci n con erro

res del mismo Terrace y de Clark y Steele, permitieron

qué la tasa durante extinci5n estuviera ligeramente por

arriba de cero. Pareceria, entonces, que una tendencia

minima a responder es necesaria para que la tasa de res

puesta en extinclin se vea alterada con la aplicaci1n

de alg n fármaco. 

El procedimiento empleado en este trabajo puede ser

considerado como un procedimiento de discríminaciin con

errores, por lo cual la tasa de respuestas se encontri

por arriba de cero, y de ahi, que la aplicaci n de to- 

lueno tuviera el efecto de incrementarla. No obstante

se hace recomendable llevar a cabo la investigaclin de

los efectos del tolueno donde se empleen procedimien-- 

tos en los cuales las tasas de respuestas sean cero, o

tiendan a valores cercanos a cero, por ejemplo, proce- 

dimientos de discriminaci6n sin errores o procedimien- 

tos donde la emisi6n de respuestas durante los comPo— 

nentes de extinciin prolonguen la duraclin de istos, 

forzando de esta manera a los sujetos experimentales a

responder ai1n menos en extinci n. 

Dos aspectos merecen atenci6n en relaci n a nues— 

tros dat,)s obtenidos en el componente 71. 2n primer - 
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tirmino, estos resultados son semejantes a los reporta

dos por Geller, Rowlands y Kaplan ( 1977), en donde la- 

exposici5n a vapores de metil etil cetona y metil ¡ so

butil cetona produjeron incrementos en la tasa de res- 

puesta mantenida por un programa IV 2 min. en ratas. 

Sin embargo, los mismos autores reportaron que los e— 

fectos de los solventes que emplearon tuvieron una du- 

raci6n con un rango de 5 a 11 dias, mientras que nues- 

tros datos indicari que las tasas de respuesta bajo las

condiciones del presente trabajo regresaron a los val—o

res de linea base en la sesi1n de postdosis, llevada a

cabo inmediatamente despuls de la exposici1n al tolueno. 

En sejundo tirmino, cuando en la evaluaci6n de los

efectos de diferentes fármacos se han empleado progra- 

mas IV, ya como un componente de un programa maltiple

por ejemplo, ThomPson y Corr, 1974) u operando aisla- 

damente ( por ejemplo, Ray y Bivens, 1966), los resulta

dc.9 por lo general muestran incrementos en las tasas

de respuesta con la aplicaci1n de las dosis menores y

decrementos con la aplicaci5n de las dosis mayores; es

decir, las funciones descritas son bifásicas. Los re— 

sultados obtenidos por la presente investigaciin, sin

embar¿p, muestran que hubo un incremento gradual en la

tasa de respuesta correlacionado con el aumento en las

dosis de tolueno, indicando que la funci6n dosis -cambio

en tasa de respuesta fui irionot6nica. No obstante, es



de dudarse que esta funci6n monotinica se mantenga si

se emplean dosis aún mayores a las empleadas aqui. Se

esperarla que con dosis mayores las tasas de respuesta

mostraran la U invertida que caracteriza la funciOn, dq

sis -cambio en tasa de respuesta reportada cuando se em

plean programas IV. Por otro lado, como ya se dijo, 

con cada dosis administrada de tolueno se observaron

incrementos significativos en la tasa de respuesta en

ambos programas ( prueba de Mann- Whitney), sin embargo, 

las diferencias esperadas en la magnitud del efecto en

tre los rogramas de IV y extinci1n no fueron estadis- 

ticamente significativas ( variaci1n de Nemenji a la

prueba F de Friedmann). lo anterior implica que bajo

las condiciones del presente experimento, isto es, el

programa miltiple empleado, el solvente tolueno, así

como las dosis aplicadas, no se cumple la relaciin e- 

nunciada por Dews ( 1958), llamada hip6tesis de la der

pendencia de la tasa. Además, los datos son contradip

torios a los reportados por Colotla y cols -(1978) Y

Colotla y cols. ( 1979). Debe selalarse, sin embargo, 

que existen diferencias importantes entre los estu— 

dios anteriores y el presente. En el trabajo de Co- 

lotla y cols. ( 1978) se emple6 un programa de IF 1 - 

min. y trner ( 0. 4 mi.). la tasa terminal en los pro- 

ramas IF es considerada como una tasa alta de res— 

uestas y, de hecho, el análisis de tásas locales - 

llevado a cabo por los autores mostri que la tasa
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cercana a la entreza del reforzador no se alter en u

na de los sujetos, en tanto la tasa en este mismo pe— 

riodo alcanz valores ligeramente inferiores a los de

linea base con el otro sujeto, en tanto la misma apli- 

caci n de tíner increment5 las tasas bajas de respues- 

ta de los periodos iniciales del intervalo. Resultado

acorde con 1c esperado en la hip6tésis de la dependen- 

cia.. En la misma línea de razonamiento, Colotla y cols

1979), emplearon un programa multiple RFIO- TO 1 min.- 

DRL 20 seg. y tolueno; las tasas generadas por progra- 

mas RF son consideradas tasas altas de respuesta y el

efecto reportado por los autores en el componente RF

fu& un decremento en la tasa de respuesta, cada vez ma

yor en funci5n del incremento de las dosis empleadas

de tolueno ( 0. 25, 0- 5, 1. 0 y 2. 0 ml.), mientras la ta- 

sa del programa DRL aumenti. Resultado tambi9n acorde

con la hipitesis de la dependencia. 

En el presente trabajo se emplei un programa milti- 

ple ! V 30 seg. - TO 30 seg.- Extinci5n. Los resultados

de extinciin ya han sido discutidos con anterioridad. 

De interis en este momento,' es el programa IV. Usual

mente las tasas generadas por este tipo de programa son

consideradas tasas " intermedias" de respuesta, de aquí

que, posiblemente, el efecto obtenido con este. progra- 

ma no sea marcadamente diferente de los efectos obser- 

vados con programas que generan tasas bajas como el - 
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DRL o tasas que tienden a cero como en el caso de extin

ci6n. 

Finalmente, debe hacerse notar que la forma usual

de reportar esta relaci6n se lleva a cabo ¿ raficando en

la abscisa al porcentaje de cambio en la tasa y en la

ordenada a los valores de la tasa control y, que cuan

do se trabaja logaritmícamente, se visualiza como una

recta con pendiente negativa ( González y Byrd, 1979) al

canzando los valores máximos de cambio con las tasas m—e

nores y los valores minimos, o incluso decrementos de- 

pendiendo de las dosis, con las tasas de respuesta al— 

tas. 

A nesar de que los incrementos en extinciSn fueron

s6lo ligeramente superiores a los incrementos en IV, y

la diferencia entre estos incrementos no fui estadis

ticamente significativa, un análisis de este tipo po— 

dria habernos llevado a la confirmaclin de la hipite-- 

sis ( veáse Figura 13) - 

La raz6n de que en el análisis de datos en tgrminos

del porcentaje de cambio se agranden los efectos en e—x

tinci1n se debe a los valores pequelos que este progra

ma jenera ( de 0. 5 a 2. 6 respuestas por minuto); ya que

los cambilos que se obten¿an con la aplicaci n del to— 

lueno, por pequel3s que estos sean,. proporcionarían va

lores mayores a los obtenidos de los datos de cualquier
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otro pro¿rama que —enere tasas más altas ( por ejemplo, 

de 2-6. 9 a 35. 6 respuestas por minuto del programa IV). 

De lo anterior se desprende que el empleo de la meA

dida del porcentaje de cambio en el análisis de datos

en la evaluaci5n de la hipitesis de la dependencia de

la tasa, no es una medida adecuada, e inclusive, en o- 

casiones, su uso puede ser riesgoso, ya que puede dis— 

torsi,Dnar los datos en gran medida, de manera que se - 

llegue a afirmar que existieron cambios mayores en las

tasas bajas cuando estos cambios en realidad fueron i- 

uales o ligeramente superiores a los cambios observa- 

dos en las tasas altas; como pudo ser el caso del pre- 

sente trabajo. 

Vale la pena selalar que en otros contextos tambi9n

se han indicado los peligros del empleo de este tipo

de medidas relativas; por ejemplo, Blackman ( 1977), ha

argumentado que con este tipo de medidas se pueden al~ 

terar los datos cuando se emplean en la obtenciin de

los indices de supresi5n o aceleraci5n condicionada. 

A su vez, Anderson y Lydic ( 1977), demostraron que cuan

do se emplean proporciones en el Análisis de Varianza, 

esta prueba estadistica pierde considerablemente la -- 

sensibilidad para rechazar a la hipitesís nula. 

Por lo anteriormente mencionado, se hace recomenda- 

ble que tambi1n se torien en cuenta, y reporten, los da

tos sin que sean transformados en una proporci6n a fin



de poder evaluar con mayor precislin si los efectos de

los fármacos o solventes empleados alteran de manera - 

diferencial a las diferentes tasas de respuesta ( bajas

intermedias y altas) generadas por los diversos progr a

mas en la evaluaci5n de la hipOtesis de la dependencia

de la tasa. 

En conclusi n, la exposici1n de los sujetos a las

diversas dosis de tolueno tuvo el efecto de incremen— 

tar significativamente la tasa de respuesta en ambos - 

componentes del programa m-áltíple. En relaci1n al obje

tivo del presente trabajo, los datos indican que los

efectos no parecen ser dependientes de la tasa, esto

es, no se observi un efecto diferencial del tolueno en

tre los componentes IV y ext- que se esperarla de a—— 

cuerdo a la Hipitesis de la Dependencia de la Tasa. 

Finalmente, se recomienda que se emplee otro tipo

de representaci1n de datos adem5s de la habitualmente

usada, a fin de poder evaluar con mayor presiciin los

efectos de cualquier sustancia quimica de interis en - 

la farmacologla y toxicologla conductuales. 
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