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RESUME N 

Con el prop6si to de verificar lo s efectos de la inhalaci6n 

a guda y cr6nica de thinner en sujetos de laboratorio con una d6s i s ma 

yor a la empleada en un estudio previo (Pra do-Alcalá, Cruz-Morales , -

Cobos - Zapián y Bermúdez-Rattoni , 1978 ) , s e realizaron tres experimen

tos . 

El diseño experimental en estos estudios fue un ABA . En donde

A, son las mediciones pretratamiento o sesi6n de entrenamiento. La fa · 

se 8 l a constituye l a administraci6n del disolvente . Y la segunda A, 

la forman las mediciones postratami ento , o la s esi6n de r eentr enamien 

to. 

Durante l a aplicaci6n del thinner , la temperatura ambiental, -

l a d6 s is del disolvente y el tiempo de inhalaci6n , fu eron constantes

en cada sesi6n de t r a t amiento . El tratamiento comprendía. 1 , 10, 6 2D_ 

sesiones , una dia"ria rJe 15 ' • 

1. - En el primer experimento se emple6 el paradigma de preven

c i6n pas iva , que abarc6 5 s esiones : Adquisici 6n , 1ª Retenci6n, ~ R~ 

tenci6n , Readquisici6n y 3ª Retenci6n . Entre la 1ª y l a ~ Retenci6n 

se realiz6 el tratamiento. 

Los resultado s muest ran que conductualmente no hubo alteraci~ 

nes , l o que nos llevo a pensar en el fen6meno de plasticidad . 

1

RESUMEN

Con el propósito de verificar los efectos de la inhalación -

aguda y crónica de thinner en sujetos de laborfltorio con una dósis ma

yor a la empleada en un estudio previo (Prado-Alcalá, Cruz-Morales, -

Cobos-Zapián y Bermúdez-Rattoni, 1978), se realizaron tres experimens

tos.

El diseño experimental en estos estudios fue un ABA. En donde-

A, son las mediciones pretratamiento o sesión de entrenamiento. La fa

se B la constituye la administnación del disolvente. Y la segunda A,

la forman las mediciones postratamiento, o la sesión de reentrenamiefl

to.

Durante la aplicación del thinner, la temperatura ambiental, -

la dósis del disolvente y el tiempo de inhalación, fueron constantes-

gn cada sesión de tratamiento. El tratamiento comprendio 1, 10, ó ED

sesiones, una diaria de 15'.

1.- En el primer experimento se empleó el paradigma de preven-

ción pasiva, que abarcó 5 sesiones: Adquisición, 15 Retención, 25 RE

tención, Readquisición y 35 Retención. Entre la 15 y la Ea Retención

se realizó el tratamiento.

Los resultados muestran due conouctualmente no nuoo alteracio

nes, lo que nos llevo a pensar en el fenómeno de plasticidad.
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2.- En e l s egundo exp~rimento se aplicaron 5 vece s 5 inten sid~ 

des de choque eléct rico con forma aleatoria, tomando dos mediciones -

pretratamient o y dos postratami ento . En cada medici6n se regi s tra--

ron 4 categorías conductuales , observándose confi abilida d alta entre

dos observadores. Debido a que no se observan diferencia s significa ·

tivas entre la 1ª y la 2El mediciones pretratarniento ; ni entre la 1ª y 

la <'11 postra tamiento, se decidi6 reportar las diferencia s entre la 

2ª pretretamiento contra la 1a . pos tratamiento . 

Lo s resultados muest r an decremento significativo en 3 de las 4 

conductas (excepto en la contracci6n), para el caso de los dos gn.ipos 

de 1 día (cont rol y experimental); un incremento s i gnificati vo en les 

4 conductas para e l gn.Jpo de 1D dí a s sin di so l vente (control ); y no -

aparecieron alteraciones conductuales en el rest o de l os grupos . 

El primer efecto se explica en término s de l f en6meno de "cong~ 

lamiento"; e l segundo, en términos de aprendiza j e clásico; olvido y -

efectos del thi nne r s obre este proceso de aprendizaje "fortuito ", pa 

ra el tercer caso. 

3 , - Por último, el t ercer experimento mue s tra l as mediciones -

pretratamiento y postratamiento de inges ta de comida y agua . 

Los r esultados i ndica n que el thinner no afect6 estas conduc-

ta s refleja s . El efecto observado en los 6 g rupo s (incremento en el -

cons umo de agua y decr emento en el cons umo de alimento) el dí a po s te-

2

2.* En el segundo exp=rimento se aplicaron 5 veces 5 intensida

des de choque eléctrico con forma aleatoria, tomando dos mediciones -

pretratamiento y dos postretamiento. En cada medición se registra-

ron fl categorías conductuales, observándose confiabilidad alta entre-

dos observadores. Debido a que no se observan diferencias significa-

tivas entre la 15 y la E5 mediciones pretratamiento; ni entre la 15 y

la ER postretamiento, se decidió reportar las diferencias entre la -

EE pretratamiento contra la EL postratamiento.

Los resultados muestran decremento significativo en 3 de las d

conductas (excepto en la contracción), para el caso de los dos grupos

de 1 día [control y experimeflta1); un incremento significativo en las

d conductas para el grupo de 1D días sin disolvente {control]; y no -

aparecieron alteraciones conductuales en el resto de los grupos.

El primer efecto se explica en términos del fenómeno de "congå

1amiento"; el segundo, en términos de aprendizaje clásico; olvido y -

efectos del thinner sobre este proceso de aprendizaje "fortuito", pa-

ra el tercer caso.

3.- Por óltimo, el tercer experimento muestra las mediciones -

pretratamiento y postratamiento de ingesta de comida y agua.

Los resultados indican que el thinner no afectó estas ccnduc-

tas reflejas. El efecto observado en los 6 grupos (incremento en el -

consumo de agua y decremento en el consumo de alimento] el dia poste-



3 

rior a la 16 sesi6n de tratamiento, se debe a la introducci6n en un -

ambiente cerrado (estufa) . Cuatro dfa s después de la terminaci6n del 

tratamiento , la inges ta de agua y de comida regresan a los niveles o~ 

servados en las mediciones pretratamiento, en todos los grupos estu-

diado s . 

3

rior a la 15 sesión de tratamiento, se debe a la introducción en un -

ambiente cerrado (estufa). Cuatro días después de la terminación del

tratamiento, la ingesta de agua y de comida regresan a los niveles ob

servados en las mediciones pretrstamiento, en todos los grupos estu-

diados.
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1.0 Introducción 

Li:._Explotación Fabril, la Delincuencia, el Crimen, la Prosti~ 

tución y la Farmacod p.§nq en~ia son estigmas que caracterizan la for

mación socieconómica contemporánea EreY,~lec i_.e;.!:!.~ · La comprensión y 

solución global de éstos, se encuentra bajo un común denominador: 
- • < • • ~.... ~ •• 

l a necesidad de ACTUALIZAR HISTDRICAMENTE, las actitudes de la pobla-

ción, hacia el desarrollo de un ambiente psicosocial cooperativo y so 

lidario. 

El presente trabajo se concreta a estudiar, una parte pequeña-

de esos estigmas: La farmacodependencia; y dentro de ésta, ~ inves

tigación experimental en infrahumanos acerca de algunos aspectos con

ductuales de la intoxicació~ con un disolvente industrial (el thinner). 

La inhalación volui;}~i:._ súst~ncias orgánic~s, ya como una

forma de farmacodependencia, se observa en la literatura científica -

mundial, a partir de la Posguerra, A fine s de los años cuarentas, los 

informes sobre inhalantes sólo describían la conducta aberrante de 

l~s inhaladores, o de algunos aspectos neuropat ológ i cos . En la década 

de los cincuentas, la situapión empezó a alarmar a diversos profesio-

nales e investigadores quienes, al advertir el peligro psicofisiológi 

ca y ~ alte~~~ones conductuale~ , hicieron un llamado acerca de 

la epidemia. No fue sino hasta la década de los años sesentas cuando 

el uso potencial de los volátiles inhalables llegó a ser advertido 

claramente, cuando las estadística s oficiales señalaban a la inhala--

ción de éstas sus tancias, en proporciones alarmantes en algunos paf--

4

1.U Introducción

La¦Explotación_Fapril,_lalDelincuencia¿ e ` __§a_Rrosti-,_: E 1 e-me-¬. V _
tución y la_Farmacodepenggggig,¶§gn_e§tigmas que caracterizan la for-

mación socieconómica contemporánea prevaleciente. La_comprensiEp y -

solución global de estos, se encuentra bajo un comón denominador: -

la necesidad de ACTUALIZAR HISTÚHICAMENTE, las actitudes de la pobla-

ción, hacia el desarrollo de un ambiente psicosocial cooperativo y so

lidario. -

El presente trabajo se concreta a estudiar, una parte pequeña-

de esos estigmas: La farmacodependencia; y dentro de ésta, la inves-

tigación experimental en infrahumanos acerca de algunos aspectos con-

ductuales de la intoxicación con un disolvente industrial [el thinner).

Ea_inhalación voluntaria de sústancias orgánicas, ya como una-

forme de fiartscodependencia, se observa en la literature cientifica -

mundial, a partir de la Posguarro, A fines de los años cuarentas, los

informes sobre inhalantes sólo describïan la conducta aberrante de -

los inhaladores, o de algunos aspectos neuropatologicos. En la decada

de los cinccentas, la situación empezó a alarmar a diversos profesio-

nales e investigadores ouienes, al advertir el peligro psicofisiológi

co y las alteraciones conduc±uale§,_hicieron un llamado acerca de _
i

.Fu-la epidemia. No fue sino hasta la década de los anos sesentas cuando

el uso potencial de los volátiles inhalables llegó a ser advertido -

claramente. cuando las estadísticas oficiales señalaban a la inhala-

ción de éstas sustancias, en proporciones alarmantes en algunos paI-
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s e s . De aquf que ·se emp ezaron a a br i r rutas para la investigación, -

e l tratamient o, l a educación preventiva y el control legal y público. 

En año s recientes, hemo s llegado a criterios má s comprensivos. 

Sabemos que l a promulgación de leyes no s ignifica el control del pro

blema; que la introducción de sustancias C!:epelentes debe es tudiarse;

y que el impacto económico s obre los productos es bajo en comparación 

con el altfsimo costo social y e conómico deriva do de muertes , daños -

ff s icos y psicológicos irreversibles , conflicto s con la ley etc ., de

los usuarios y sus dependi entes ( Be lsasso, 1975 ). 

Ya que se hizo mención del término dependencia, es necesario -

señalar l o s iguiente. Una persona puede ser dependiente de uno o más 

fármacos, y su depc;miencia ser ffsica hacia una variedad de sus tan- -

cias quf~icas 4ue actúan directamente s obre el Sistema Nervioso Cen-
~~~~~-~~ ~ 

tral (SNC), provocando excitabilidad_¿:!epresión, a s í com~~;:.lteracio-

nes fisiológicas-conductuales. La dependencia ff s ica consis te en un-
------~~~~~-

estado de adaptación biológica, que s e manifies ta por dis funciones -------
en el SNC más º--~enos inte_::i~s~an~;:;_:: sus p..:!2de bru~men1;!_la dr:2_ 

ga, creándos e a s f el s índrome de a bsti nencia. La dependencia puede -___ ..._-- ---- - ..... --------~-- ·-- -
ir ~- no acompañada .Q~oleranci.a 1 enten ~ids,_ésta como una part e de l a 

adapt~i~~~ol6gica, que i mplica J,a necesidad de. aumentAJJ 

para s~guir ~bt~n'1.,o _ r~ul tadO}¡/,., d~ i 

so-Moguel , 1977 ) . 

dósis , -

y Barro-

El a buso de di s ol vent es cons ti t uye en ~uchos pa f ses , des tacan-

do América La t ina , un problema . En Méxi co, este hecho ocupa el pri--

5

ses. De aquí que se empezaron a abrir rutas para la investigación, -

el tratamiento, la educación preventiva y el control legal y público.

En años recientes, hemos llegado a criterios mas comprensivoa.

Sabemos que la promulgación de leyes no significa el control del pro-

blema; que la introdcción de sustancias repelentes debe estudiarse;-

y que el impacto económico sobre los productos es bajo en comparación

con el altísimo costo social y económico derivado de muertes, daños -

fisicos y psicológicos irreversibles, conflictos con la ley etc., ds-

los usuarios y sus dependientes (Belsassc, 1975).

Ta que se hizo mención del término dependencia, es necesario -

señalar lo siguiente. Una persona puede ser dependiente de uno o mas

fórmacos, y su dependencia ser fisica hacia una variedad de sustsn- -

cias químicas due actúan directamente sobre el Sistema Nervioso Cen-
i-_-'_n__u__-_'_"_ _ __" _ ,__,.¿, _ ___ _ . . I ._ ¡.

tral (SNC), provocando excitabilidad o depresión, asi como alteracio-
 íì_*_¿í _ '_-*__ -_-...,_¡_-.- 1. 1-¡f -I-I 1 -' “"._' 'I' ----' I -_.- _ _- _ _ _

nes fisiológicas-conductuales. La dependencia fisica consiste en un-
' -I-_ .. . .. . dr ' ', - -- --..i- . _ . .._ _ _

estado de adaptación biológica, que se manifiesta por disfunciones -
.ï.__»-- ' ' _ " - _ ""' ' - -I'----,í_.,_.___,,-__..,,._ - --- -___ . -

en el SNC más o menos intensas, cuando se suspende bruscamente la dro
. 1 _ '

a creándose así el síndrome de abstinencia La dependencia puede -Q I 1- - . H-H--on-a-.--_-1--.. _ _
° 4

ir '29 He _fle=ePeí'e.'=e..,e.e..1e.L.e.e.esiai:ef1§e.e.e.i9e__e¶e_ee!e__,efe e.ar_t_E de le
adaptación_biológica, que implica la necesidad de aumenta:.la dósis,-

para seguir obteniendo_resultadcs de igualümggpituc Lfibstero y Berno-

so-Moguel, 1977].

El abuso de disolventes constituye en muchos paises, destacan-

do américa Latina, un problema. En México, este hecho ocupa el pri--



6 

mer l uga r como caso de farmacodependencia (Belsasso y Rosenkranz , 

1972; Lammogl ia-Ruiz , 1973 ; Salinas de Valle y G6mez , 1975 ; Torrez- -

Ruiz, 1975 ; Pérez de Francisco, 1975 ; Leal , Me jía, G6mez y Salinas -

d§! Valle, 1977 ; Natera , 1977) . 

Debemos comprender que la autoinhalaci6n de disolventes tiene-

múltiples facetas, y que no corresponde únicament e avocarse a ella s a 

las autorioaoes sani -carias y las a gencias encarga das por los gobier--

nos para promover el bienestar social . 

Por lo que toca a l a Investigaci6n Científica , es pecialista s -

di.versos tales como farmac6lugos, químicos, psic6logos , f isi6logos , -

s e avocan a ello. Las ciencias experimentales proporcionan un tipo 

de informaci6n valiosa e impresc indible: l os mecanismos específicos-

de acci6n. Con es to s e aportan elementos para comprender una parte -

de l probl ema. La otra ca ra , sabemos que es el aspecto 'socioecon6mico, 

y que paralelamente empieza a precisar s e en algunos nivel es . 

(' 

/ Los disolventes industrial es son aquellos productos orgánicos---- --- --- ------ --l íquidos , de importa ncia comercial, para dispersar su;t~ñCias orgá~i----- .. ,~.. ... 
cas, naturales 6 sintéticas, normalmente insolubles ~n. agua (Gutié- -

rrez-Florez , 1975). Estas sustancias, como el thinner y la gasolina, , 
caracterizan_~ l!!...f!l~ª~-od~pendencia por: 

aJNo causar tráfico ilícito, 

b) No existen leyes que reglamenten su uso,y 

c) los i nhaladores _de éstas , generalmente son niños y adolesaentes de 

las clases en penuria económica. 

ner lugar como caso de farmacodependencia (Belsasso y Hosenkrane,

1972; Lammoglia-Ruiz, 19?3; Salinas de Valle y Gómez, 19?5; Torrez-

Huiz, 1975; Pérez de Francisco, 1975; Leal, Mejía, Gómez y Salinas

de Valle, 1977; Naters, TQT7).

B

Debemos comprender que la autoinhalación de disolventes tiene-

móltiples facetas, y cue no corresponde ónicamente avocarse a ellas E

las autoridades sanitarias y las agencias encargadas por los gobier-

nos para promover el bienestar social.

Por lo que toca a la Investigación Científica, especialistas

diversos tales como farmacdlogos, químicos, psicólogos, fisiólogos,

se evocan a ello. Las ciencias experimentales proporcionan un tipo

1

1.

-J-

de información valiosa e imprescindible: los mecanismos específicos-

de acción. Con esto se aportan elementos para comprender una parte

del problema. La otra cara, sabemos gue es el aspecto'socioeconómico,

y que paralelamente empieza a precisarse en algunos niveles.

||

Los disolventes industriales son aquellos productos orgánicos-
_|-F“`*- _\-I - --¬-- -- -- - -- -si ¡_-. .. |..,,. .._,_ _, _

- . _ _ . -- .J

liquidos, de importancia comercial, para dispersar sustancias orgáni-
.-.,_,.--¡,,a. .

cas, naturales ó sintéticas, normalmente insolubles en agua [Gutié-

rrez-Florez, 19751. Estas sustancias, como el thinner y la gasolina,
si ' ~ i

se_caracterizan en la farmacodependencia por:

a)No causar tráfico ilícito,

D] No existen leyes que reglamenten su uso,y

c] los inhaladores de éstas, generalmente son niños y adolescentes de

las clases en penuria económica.
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Los datos r especto al último inciso, s e asocian a quel1l os ni----------.--.....--. .. - - - ---
ñas y adolescentes farmaco dependientes manifiestan que us an l os iha-,"-

lantes , porque éstos quitan e l hamb>c y hacen no senti r el frí o (Fer--- ------------- ~ ~ 
néndez-Guardiola, 1977 ). Y t ambién ~~rque son baratos y féciles de -

consegui 1::.!_ en comparaci6n a las drogas que provocan efectos .similares 

de excitaci6n y alucinaci6n bajo la intoxicaci6n , como la cocaína o -
-:----

l a marihuana. -----
La inves tigaci6n conductual de l os disolventes industriales ha 

sido organiza da alrrededor de tres metas general es: 

a. - Determinar los factores conductual es implicados a la autoadmi nis-

trac i 6n. 

b .- Determinar los cambios conductuales agudo s y r evers i bles que 

acompañan y ayudan a definir el estado de intoxicaci6n . 

c.- Determinar si existen e fectos conduct ua les prolongados y/o r ever-

sibles que podrí an persistir des pués de una i ntoxicación ( Bowrnan , -

1977) . 

Tomando en consideraci6n te 2' te pa norama , e l presente trabajo s e 

inscribe en el tercer objetivo . Es decir , no s avocamos a explorar 

conductualmente el posefec to del disolvente industr ial , ubicuamente -

empl eado por el s ector antes citado . 

7

. . _ . . r _Los datos respecto al ultimo inciso se asocian e queLloe nl..
 J_-.J'$_ï“r __' _ ___-*_.. _.-.-1I|n¬.-..-F..--. ...--¦.¬¬¬-¡|--n.-_- ..¬.- -¬----L .__ ¡,-¡___-7__._ '___'-HHHI

ños y adolescentes farmacodependientes manifiestan que usan los iha-

lantes, porque éstos quitan el hambrc y hacen no sentir el frío [Fer-

nandez-Guardiola, 1977). Y también porque son baratos_y faciles de -

conseguir, en comparación a las drogas que provocan efectos similares

de excitación y alucinación bajo la intoxicación, como la cocaína o -
-___- . . . _.

4

la marihuana.
__ .___±l›._¢_-,¡

La investigación conductual de los disolventes industriales ha

sido organizada alrrededor de tres metas generales:

a.- Determinar los factores conductuales implicados a la autoadminis-

tración.

b.- Detenninar los cambios conductuales agudos y reversibles que -

acompañan y ayudan a definir el estado de intoxicación.

J

c.- Determinar si existen efectos conductuales prolongados y/o rever-
1

sibles que podrían persistir después de una intoxicación Lsowman, _

1ee?].

Tomando en consideración este panorama, el presente trabajo se

inscribe en el tercer objetivo. Es decir, nos avocamos a explorar -

conductualmente el posefecto del disolvente industrial, ubicuamente -

Empleado por el sector antes citado.
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Actualmente se ha podido precisar en algunos estudios, altera

ciones reversibles e irreversibles en humanos e inf~B,/lµ_maoos; bajo y 

después de la intoxicación. 

Después de ésta introducción a l tema, en el segundo punto har~ 

mas una revisión de algunos estudios del tópico. En el tercer punto, 

s e indican los aspectos químicos del disolventethinner. En el cuarto, 

se hace mención de algunos rasgos conceptuales metodol6gicos y e¿ ob-

jetivo de la presente tesis. En el siguiente punto se describen ca-

da uno de los experimentos con resultados relevantes. Y por último, 

s e pretenden integrar dentro del marco general del tópico, los resul

tados obtenidos aquí. 

B

Actualmente se ha podido precisar en algunos estudios, altera-

ciones reversibles e irreversibles en humanos e infrahumanos; bajo y

después de la intoxicación.

Después de ésta introducción al tema, en el segundo punto hare

mos una revisión de algunos estudios del tópico. En el tercer punto,

se indican los aspectos quimicos del disolventetïdnner. En el cuarto,

se hace mención de algunos rasgos conceptuales metodológicos y el ob-

jetivo de la presente tesis. En el siguiente punto se describen ca-

da uno de los experimentos con resultados relevantes. Y por último,

se pretenden integrar dentro del marco general del tópico, los resul-

tados obtenidos aqui.
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2.0 Revisión de Investigaciones 

2.1 Con Humanos 

2.1.1 Manifestaciones clínicas con disolventes. 
~ . .... ~¡ ·.~ll! 1$ F'Cf<I- Qi,..--------=• 

.//~ig.nos..x...~~a~~~ _frei;:uentes en la intoxicación aguda

con volátiles inhalables son: ------··- ---·~ y 

1) Lenguaje incoherente, 2) desorientación espaci~l, 3) ~~citación- · 

inicial, 4) dificultad para la concentración, 5) percepci6n exage~ 
- - --· ·--A .... _ ..... " 

da, 6) conducta errática,_ 7) zum_b!.slo .d_E ~~~os, B) estupor po ste~ 
. "' 

rior !-- 9) midriasis. ( dilataci.óa pupilar)'· ?O) .. irri taci6n en_ la muco

sa (estornudos_, nai:íseas, diárrea), 11.) pul s,.i:.,..acelerado, . 12) di;:].i rio, ._ ... __._,. .. ,, -- . 
13) _alucinaciones, 14) convulsiones, 1~) inconciencia . (Torrez~uiz, 

1975). 

Hay individuos .:-iue se ~uest~~ ~~~~.2~bles con agresiv,! 
"~ ....... ... _ 

dad manifiesta; lo s cuadros psicót icos agudos no son raros , aunque sí 

de corta duración (m inutos a un ~~~~:;:-~ )~- ~redOmiña-nao alücina--

ciones visuales. 
~- .,.., • --~ .¡,.,, 

En términos generales, los s ignos y síntomas de la intoxica- -

ción, pueden durar desde cinco a diez minutos ha sta má s de una hora;

esto depende del tipo de s ustancia, dó s is y factores ambientales y n~ 

tricionales . (Belsasso y Rosenkranz, 1972 con obreros del J .F.; 

l _ammogli~-Ruiz, 1973 con adoles cent es en centro s mexicanos de Psiqui~ 

trí a Comunitaria; Salina s de Valle y Gómez . 1975 Investigación Epid~ 

9

2.0 Revisión de Investigaciones

2.1 Don Huanos

l “'l“- 2.1.1 Manifestaciones clinicas con disolventes.
_,..,9r-'-"“-¬1-a--vnvfpa-q|p.nu-¢-una-nfinnrnfl-›-~-. .¡. -¬- .._ --.._,,,..,,n_ _ --

*/}Los signos ¡”sintomas_mós frecuentes en la intoxicación aguda-

con volátiles inhalables son:
. 4. .

- ._---'

1] Lenguaje incoherente, 2] desorientación espacial, 3] eacitación-

inicial 4) dificultad para la concentración 5) percepción exagera1 1 _
._à __ _ _ _ ..._ ` "-

da, 6) conducta errdtica, ?] iumbido de oídos, B] estupor poste-

rior,_ 9) midriasis [dilatación pupilar], 10) irritación en la muco-

sa (estornudos, naüseas, diarrea}, ii] pu1so_aoe1erado, 12) delirio,

13) alucinaciones, 1d) convulsiones, 15] inconciencia. [Torrez-Ruiz,

1975).

Hay individuos que se muestran tensos, irritables con agresivi

dad manifiesta; los cuadros psicóticos agudos no son raros, aunque si
- - -. ._ _ ____-_ __

de corta duración (minutos a un par de horas], predominando alúcina-

ciones visuales.

En términos generales, los signos y síntomas de la intoxica- -

ción, pueden durar desde cinco a die: minutos hasta mas de una nora;-

esto depende del tipo de sustancia, dósis y factores ambientales y ng

tricionales. [Belsasso y Rosenkrone, 19?2 con obreros del J.F.; -

Lammoglia-Ruiz, 1973 con adolescentes en centros mexicanos de Psiquiå

trio Comunitaria; Salinas de Valle y Gómez. 1975 Investigación Epide
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miol6gica con adolescentes del D.F.; Torrez-Auiz , 1g75 con niños y 

adolescentes del D.F.; Leal, Mejía, G6mez y Salinas de Valle, 1977 

en •Jn estudio Natural!stico son niños del D.F. ; Natera, 1977 visitan

da centros farmacodspendientes en el interior de la república). 

(( 
Dentro , de las manifestaciones cronicas , es indudable que los -

i nhaladores de uso más frecuente, produ~en tolerancia. Este hecho 

obfiga al usador - abusador a que, des pu6s de algunos meses, au~ente

dos o~~ ~eces más la cantidad inicial a fin de alcanzar el efecto-

logrado durante las primeras experiencias . Por otro lado, el s !ndro------
me de ,abstinencia provocado por volátiles inhalables se caracte¡riza 

por excitabilidad ,inquietud, ansiedad, cefalea, doloras obdomineles y 

"'- l} musculare.;:.Y (Torrez-Auiz, 1975). / 

1D

miológica con adolescentes del D.F.; Torrez-Ruiz, 1975 con niños y -

adolescentes del D.F.; Leal, Mejia, Gómez y Salinas de Valle, 19?? -

en un estudio Nsturalístico con niños del D.F.; Natera, 197? visitan-

do centros farmacodapedientes en el interior de la república).

H Dentro de las manifestaciones crónicas, es indudable que los -

inhalsdores de uso mas frecuente, producen tolerancia. Este hecho -

obliga al usador - abusador a que, después de algunos meses, aumente-

dos optres veces más la cantidad inicial a fin de alcanzar el efecto-

logrado durante las primeras experiencias. Por otro lado, el síndro-

me de--abstinencia provocado por volátiles inhalables se caracteriza -

por excitabilidad,inquietud, ansiedad, cefalea, doloroc abdominales y
11'

musculares/ [Torr-ez-Ruiz, 1975]. / _
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2 .1.2 Efectos Fisiológicos-Conductuales de los disolvente s 

Industriales. 

La acción directa de los fármacos sobre el Sistema Nervioso 

Central, s e ha clas ificado en términos de depresores o es timulantes .

se-Gonsideran depres ores , a aquellos fármacos que producen decremento 

en la ~ctividad refleja, así como disminución y perdida de la activi 

dad refleja, así como disminución y perdida de la actividad motoraly

de las res puestas a los estímulos ambientales. En cambio, los estimu 

lantes producen el efecto contrario. (Guzmán-Flores , 1975). 

;J A la fecha, se han realizado es tudios de los efectos del thin

ner sobre la morfología y fisiología cerebral, en el metabolismo he~ 

tico, en trastornos emocionale5, en el 1':'.["lrendiza je y s obre la conduc-

ta social y motora. 

Los estudios muesti-fü-, qüe: la estructura cerebral se ve afe\=ta

da por disolución de la neuroglia, las vacuolas lipídicas . • Se prod~ 

ce disfunción arr.igdalina y en la formación reticular ;"" Con respecto a 

las alteraciones hepáticas, se observa un cuadro s emejante al de la 

cirrosis alcohólica nutricional. 

---}:> Por ser el thinner una mezcla de hidrocarburos no halogenados, 

y tomando en cuenta su vía de acininistración, su uso causa hipoxemia-
-~ ..., __ ,.---··---

por dos caminos: uno es el control reflejo por medio de depresión 

respiratoria; y el control directo, al presentarse espasmos branquia-

les. (Diaz y Mondragón, 1979). -_.. 

11

-'r

2.1.2 Efectos Fisiológicos-Conductuales de los disolventes -

Industriales.

La acción directa de los fármacos sobre el Sistema Nervioso -

Central, se ha clasificado en términos de depresores o estimulantes.-

Se consideran depresores, a aquellos fármacos que producen decremento

en la actividad refleja, asi como disminución y perdida de la activi-

dad refleja, asi como disminución y perdida de la actividad motora'y-

de las respuestas a los estímulos ambientales. En cambio, los estima

lentes producen el efecto contnario. [Guzmán-Flores, 19?5).

rie la fecha, se han realizado estudios de los efectos del thin_

ner sobre la morfología y fisiología cerebral, en el metabolismo nep!

tico, en tnastornos emocionales, en el aprendizaje y sobre la conduc-

ta social y motora.

Los estudios muestran que la estructura cerebral se ve afecta-

da por disolución de la neuroglia, las vacuolas lipïdicas. Se prodg

ce disfunción amigdalina y en la formación reticular. Gon respecto a

las alteraciones hepóticas, se observe un cuadro semejante al de ls -

cirrosis alcohólica nutricional.

-~5:> Por ser el thinner una mezcla de hidrocarburos no halogenados,

y tonnndo en cuenta su via de aclninistración, su uso causa hipoxemia-_

por ds caminos: uno es el control reflejo por medio de depresión -

respiratoria; y el control directo, al presentarse espasmos bronquia-

les¿ [Diaz y Mondragón, 1979].
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El thinner provoca disminuci6n y pé;d~-de l~ctividad moto

ra, con niveles elevlldos de excitabilidad en la fo:rmaci6n _rati~~lar:..: 

provocando además, una disociaci6n entre ésta, y la actividad motora. 

El thinner ,;e ca Laloga como droga de abuso, y~se §!!)P.,~ e..a como -

euforizante y alucin6geno. En estudios referentes a intoxicaciones -

accidentales de thinner, ocurridas en la industria, éste inhalante 

ha tenido efectos narc6ticos, porque las personas no respond~n a es

tímulos dolorosos y pierden ).a conci~!]t;:i? , , cuadro semejante al del - ---- ---- -
plano de anestesia quirúrgica. En las etapas iniciales de su admini~ 

traci6n, produce hiperactividad, E'.umento .de. res puestas al ambiente, -
~ ------ ~--

al,uc~_:iones e incremento de la excitabilidad e rí l a fonnl'!.ci6n retic!:!_ 

lar. Al continuar la inhalación se bloquea la actividad motora y las 

res puestas al ambiente. 

Así mismo, la persona presenta un estado catatónico en el cual , 

hay un incremento del t ono muscular y de la actividad refle j a ~omáti

ca ( Gu zm~11-Flores, 1975 ). 

En un estudio por publicarse, Alcaráz y Cols. (1979), hacen 

un replanteo acerca del caso del electroencefalograma (EE G): "el 

EEG se emplea para evaluar los efectos de la inhalación cróni ca de 

disolventes . Andersen y Kaada (1953), reportaron que el thinner en -

humano s , no produjo alteraciones en el EE G, ni durante la intoxica- -

ci6n ni en períodos s ubsecuentes . Esto ha sido también comprobado 

con adictos al cemento (Man, 1969; Mylander , 1965; Press y Done, 

1967) . Algo s emejante ocurre con la inhalación de gas olina y de lí--

12

El thinner provoca disminución y përdida_de la actividad moto-

ra, con niveles elevldos de excitabilidad en la formación reticula,-

provocando además, una disociación entre ésta, y la actividad motora.

El thinner se cataloga como droga de abuso, y_se emplee_como -

euforizante y alucinógeno. En estudios referentes a intoxicaciones -

accidentales de thinner, ocurridas en la industria, este inhalante -

ha tenido efectos narcóticos, porque las personas no responden a es-

tímulos dolorosos y pierden la conciencia, cuadro semejante al del -

plano de anestesia quirúrgica. En las etapas iniciales de su adminiâ

tración, produce hiperactividad,_aumsnto de respuestas al ambiente, -

alucinaciones e incremento de la excitabilidad en la formación reticg

lar. Al continuar la inhalación se bloquea la actividad motora y las

respuestas al ambiente.

Asi mismo, la persona presenta un estado catatónico en el cual,

hay un incremento del tono muscular y de la actividad refleja somóti-

cs [Guzman-Flores, 1975).

En un estudio por publicarse, Alcaraz y Gols. (1979), hacen -

un replanteo acerca del caso del electroencefalograma {EEG]: "el -

EEG se emplea para evaluar los efectos de la inhalación crónica de -

disolventes. Andersen y Kaada (1953), reportaron que el thinner en -

humanos, no produjo alteraciones en el EEE, ni durante la intoxica- -

ción ni en periodos subsecuentes. Esto ha sido también comprobado -

con adictos al cemento (Man, 1959; Mylander, 1965; Press y Done, -

195?). Algo semejante ocurre con la inhalación de gasolina y de 1I-
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quicio s para encendedores (Lawturi , 1'.Jú1; Black , 1967; Br own, 1968). 

No obstante, también hay que señalar que otros investigadores sí han

encontrado alteraciones electroencefalográficas (Barman, 1964; Bar- -

zowski y Winkler, 1965) ". 

De los est.udio s referidos por Alcaráz, surge la impresión de -

que las alteraciones electroencefalográficas provocada s por l os inha-

lantes, básicamente por el thinner, se han observado en el período de 

intoxicación, o en un int.ervalo posterior más o menos corto. Ante- -

riormente, Pérez de Francisco ( 1975) concluyó: "no puede negarse que 

la intoxicaci6n agud a produzca alteraciones en el EEG; y que inclusi-

ve, éstas llegan a pers i stir después de la inhalación; pero no se pu~ 

de hacer la afirmación de que perduren ". En otro estudio, De l a Gar-

za, Mendiola, García-Flores y Rábago (1977), só lo observaron altera-

ciones del EEG en seis personas , de un tota l de treinta inhaladores -

de tintura para zapato y de cemento plás tico. 

En resumen los datos discrepan. Por tanto , se necesita de más 

investigación, antes de aproximarse a algo definitivo o de má s valí--

dez al respecto. 

Por último, Berry, Heaton y Kirby (1 977) aplicaron pruebas 

\ 

para evaluar pers onalidad , inteligencia, atención, funcione s cognoci

tivas y eficacia motora. Los resultados mues Lr·an que el grupo de 

inhaladores es menos adecu .do.. qus-e .GOo.t=l- BA· cuan to· a conocimien-
' 

) 
to~umulados en el pasado ( C1 verbal) , pro t;i,181)1.a s en ª f,o,r;(!lación de 

_ nue·VG ld"1Bep4;os-,- · r:ief..icacia...pa.r.:a- =.sguir J::QIJ\Plejos procedimient os se-

13

quidos pana encendedores [Lawton, 1951; Black, 1967; Brown, 1955]. -

No obstante, también hay que señalar que otros investigadores si han-

gncontrodo alteraciones electroencefalográficas (Barman, 196fl; Bor- -

zowski y flinkler, 1955]".

De los estudios referidos por Alcaräa, surge la impresion de -

que las alteraciones electroencefalogrfificas provocadas por los inha-

lantes, básisamente por el thinner, se han observado en el período de

intoxicación, o en un intervalo posterior más o menos corto. Ante- -

riormente, Férez de Francisco [1975] concluyó: "no puede negarse que

la intoxicación aguda produzca alteraciones en el EEG; y que inclusi-

ve, éstas llegan a persistir después de la inhalación; pero no se pue

de hacer la afirmación de que perduren". En otro estudio, De la Gar-

za, Mendiola, Garcia-Flores y Hfibago (1977), sólo observaron altera-

ciones del EEG en seis personas, de un total de treinta inhaladores -

de tìnturo.para zapato y de cemento plástico.

En resumen los datos discrepan. Por tanto, se necesita de mas

investigacion, antes de aproximarse a algo definitivo o de mas vali-

dez al respecto.

Por último, Berry, Heaton y Kirby (1977) aplicaron pruebas -

para evaluar personalidad, inteligencia, atención, Funciones cognoci-

tivas y eficacia motora. Los resultados muesL:an que el grupo de -

inhaladores es menos_ad§guaflfl que el control-en-cuento a conocimien-

tos_acumulados en el pasado [C1 verbal), problemas en la formación ds

nuevos-coneeetos¬-ineficacia para.seguir complejos procedimientos se-
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--------, 
cu enciale s ; d éf~ __ en material recient.emente ,.,memorizado; ineficaci a- / 

en la solución de probl emas ps icomotores y en la coordinaci6n . mo~ora. 
1 
1 

Es tos mismos resultados son apoyados por el reporte de Korman, Trim~ 

bol i y Sembler (1977 ). 

1fl

cuenciales; déficit en material recientemente memorisado; ineficacia-

en la solución de problemas psicomotores v en la coordinación motora.

Estos mismos resultados son apoyados por el reporte de Korman, Trim-

boli y Sembler (1977).
_/'
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2.0 Revisi6n de Investigaciones 

2.2 Con Infrahumanos. 

En esta parte se enmarcan algunos procedimientos empleados 

por investigadores mexicanos, para estudiar los efectos fisiol6gicos 

y/o conduct~ales, producidos por la inhalaci6n de disolventes indus-

triales, Fernández-Guardiola y Cols., trabajan en laboratorios del -

Instituto Nacional de Neurología, con gatos. Guzmán-Flores y Cols, ,

traba jan en el Instituto de Investigaciones Biomédicas U. N.A. M. , con -

monos. El modelo operante s e e~~t~ls.. ,

~ _!"~icología Iztacala U.~~ Y por último, mencionaremos un eto

grama del rat6n, realizado en Biomédicas tJ.N.A·.M., por Dfaz y Cols. 

2.2.1 Efectos Fis iol6gicos - Conductuales producidos por la 

exposici6n a dis olventes industria les . 

Diversos reportes seña lan que los adictos a los inhalantes 

se autoadministran empl~ando dispositivos cerrados que contienen al 

dis olvente desde donde aspiran los vapores por boca y nariz . Ferén-

dez-Guardiola, Con t reras, Gonzalez -Estrada y Zarsbozo (1974) descri

bieron una técnica que pen-nite que los vapores del disolvente sean 

aplicados di rectamente a la t raquea en gatos . 

\ La d6sis recibida por los animales s e ha cacculado en partes -

por mill6n tomando en cuenta_ el _y olumen respir"'torio por minuto. Ade

má s de describir la técnica, s us dato s sugieren que 113intoxicaci6n -

con tolueno y con benceno podrían constituir un modelo de epilepsia -
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2.0 Revisión de Investigaciones

2.2 Con Infrahumanos.

En esta parte se enmarcan algunos procedimientos empleados -

por investigadores mexicanos, para estudiar los efectos fisioldgicos

yƒo conductuales, producidos pr la inhalaciún de disolventes indus-

trieles, Fernández-Guardiola y Gols., trabajan en laboratorios del -

Instituto Nacional de Neurología, con gatos. Guzman-Flores y Cola.,-
trabajansawel Instituto de Investigaciones Biomédicas U.N.A.M., con ~

monos. El modelo operante se estudia_ec.ratas,_gor,Colotla.yuEbls¬,-
_ ._ -- ._ __»-

de Psicología Iztacala U.N.A.M,_ Y por último, mencionaremos un eto-

grama de1.ratón, realizado en Bomédicas U.N.AzM., por Diaz y Cola.

2.2.1 Efectos Fisioldgicos - Conductuales producidos por la -

exposicion a disolventes industriales.

r

Diversos reportes señalan que los adictos a los inhalantes -

se autoadministron empleando dispositivos cerrados que contienen al -

disolvente desde donde aspiran los vapores por boca y nariz. Ferdn-

dez-Guardiola, Contreras, Gonzalez -Estrada y Zarebozo (157d] descri-

bieron una técnica que permite que los vapores del disolvente sean -

aplicados directamente a la traquea en gatos.

1 La dósis recibida por los animales se ha calculado en partes -

por millón tomando en cuenta el volumen respiratorio por minuto. Ade-

más de describir la técnica, sus datos sugieren que la intoxicación -

con tolueno v con benceno podrian constituir un modelo de epilepsia -
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experimental. Esto se ve apoyado por un estudio posterior (Fernández 

Gua rdiola, Contreras , González-Est~da, Candés y Paz, 1976)¡ en el 

que se encontraron incrementos seguidos por depres iones en la activi-

dad eléctrica de l a corteza motora del gato. 

Alcaráz , Garc!a-Cas tells y Guzmán-Flores , (1977), han s eguido -

los cambios elect~oencefalográficos durante la i nhalación de thinner, 

correlacionándolos a diversos estados conductuales en gatos. Al in~-

cio de la exposici6n a vapores de thinner, aparecen ritmos de alta 

frecuencia, en período de alucinaciones parece suceder en esos mamen-

tos. Sigue después una fase catat6nica con descargas generalizadas -

en el cerebro. 

Berna! y Guzmán-Flores (1978) reportaron que la intoxicaci6n -

cr6nica con thinner en el mono verde, deja s ecuelas conductuales per-

manentes , presentan una disfunci6n amigdalina que conductualmente se-

caracteriza por la falta de control emocional en situaciones de emer-

gencia. Berna!, Guzmán Flores y Alcaráz (1978) s ugieren que la con~ 

ducta de juego en el mono verde, puede fungir como indicador de alte-

raciones emocionales provocadas por la inhalaci6n de thinner. 

1 
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u 
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experimental. Esto se ve apoyado por un estudio posterior [Fernandez

Guardiola, Contreras, Gonzalez-Estrada, Candés y Paz, 1976]; en el -

que se encontraron incrementos seguidos por depresiones en la activi-

dad electrica de la corteza motora del gato.

Alcanáz, Garcia-Castells y Guzmán-Flores (1977), han seguido -

los cambios electroencefalograficos durante la inhalación de thinner,

correlacionándolos a diversos estados conductuales en gatos. Al ini-

cio de la exposicion a vapores de thinner, aparecen ritmos de alta -

frecuencia, en período de alucinaciones parece suceder en esos momen-

tos. Sigue despues una fase catatdnica con descargas generalizadas -

en el cerebro.

Bernal y Guzman-Flores [19?a) reportaron que la intoxicacidn -

cronica con thinner en el mono verde, deja secuelas conductuales per-

manentes, presentan una disfunción amigdalina que conductualmente se-

caracteriza por la falta de control emocional en situaciones de emer-

gencia. Bernal, Guzman Flores y Alcaraz (1978) sugieren que la con-

ducta de juego en el mono verde, puede fungir como indicador de alte-

raciones emocionales provocadas por la inhalación de thinner.
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2 . 2 . 2 Efecto s del Thinn e r s obr e la Conducta Operante. 

Colot la , Jacobo y Moctezuma ( 1978 ), con ratas entrena,das en · 1. 
un progr ama de interval o fi J:> de 1 minuto ( IF 1') y expuestas a dife

rentes d6sis de thinner, ob,servaro~ un aumento en la tasa de respue.s- _ 

\ tas como una funci6n de l a d6sis empleada: a mayor d6sis, mayor tasa, ~ 

s in alterar el patrón característico de este programa (pau sa-cárTera l.:J 

,, 
Colotla, Lorenzana y Rodríguez (1978) resumen algunos de sus 

hallazgos de la siguiente manera: en un programa múltiple de raz6n 

fija 9 (RF 9), y un programa de reforzamiento diferencial de tasas 

bajas de 20 s egundos (DRL 20"), estudiado cuando los s u jetos (ratas)-

se encontraban bajo los efecto~~hinner, la tasa de pa lanqueo se -

vi6 afectada diferencialmente La tasa de reforzamiento se vi6 mas 
1 

afectada por las d6sis al t as durante el RF que en el DRL. En otro 

estudio, Colotla y Cols . ( 1978), evalua ron los efectos de la inhala--

ci6n ~tida de t hinner en ratas de 24 hor as de edad; se sometieron

ª la inahalaci6n dos veces al día , durante diez minutos cada período, 

de lunes a viernes; 4 semanas para el grupo A; 8 s emanas para el gru-

po B; 16 semanas para los grupos C,D, y E. La inhalaci6n crónica pro

voc6 un claro decremento en la actividad locomotora (grupos O y E), a 

partir de 5 s emanas ele intoxicaci6n. El efecto persisti6 4 s emanas 

después del final del tratamient o. En los grupos A, B y C s e evalu6-

el efecto de la inhBlaci6n cróni ca de thinner sobre la adquisici6n de 

una tarea de discriminaci6n temporal (DRL). En términos generales 

se observa un decremento en la ejecuci6n y en las respuesta s reforza-

das en los s u jetos intoxicados , en relaci6n a s us respectivos contra-

les. 

\ 

t 

un programa de intervalo fijo de'|minutc (IF 1'] y expuestas a diF5_- /

1?

2.2.2 Efectos del Thinner sobre la Conducta Dperante.

Golotla, Jacobo y Moctezuma (1978), con ratas entrenados en -:T-

.Ivi-

rentes dosis de thinner, observaron un aumento en la tasa de respues-

tas como una función de la dosis empleada: a mayor dósis, mayor tasa,

sin alterar el patron característico de este programa (pausa-carrera),

\\
Colotla, Lorenzana y Rodriguez (1978) resumen algunos de sus -

hallazgos de la siguiente manera: en un programa múltiple de razón _

fija 9 [HF 9), y un programa de rarurzamiawta diferencial de tasas -
bajas de 2D segundos (DHL 20"), estudiado cuando los sujetos (ratas]-

se encontraban bajo los efectos`de thinner, la tasa de palanqueo se -

f *fvid afectada diferencialmente1 La tasa de reforzamiento se vió mas -
¬'¬-_-_ I

afectada por las dósis altas durante el HF que en el DHL. En otro -

estudio, Bolotla y Cols. (1975), evaluaron los efectos de la inhala-

ciún repetida de thinner en ratas de 2fl horas de edad- se sometieron-
ji-_;-Q I

a la inahalacidn dos veces al día, durante diez minutos cada período,

de lunes a viernes; ü semanas para el grupo A; B semanas para el gru-

po B; 16 semans para los grupos C,D,y E. La inhalaciún cronica pro-

vocú un claro decremento en la actividad locomotora (grupos D y E), a

partir de 5 semanas de intoxicación. El efecto persistid 4 semanas -

después del final del tratamiento. En los grupos A, B y C se evaluú-

el efecto de la inhalaciün cronica de thinner sobre la adquisicion de

una tarea de discriminacion temporal (DHL). En ténninos generales -

se observa un decremento en la ejecución y en las respuestas reforza-

das en los sujetos intoxicados, en relacion a sus respectivos contro-

les.
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E'.n s íntesis dicen Colotla y Cols : "hemos realizado algunos ex 

perimentos para evaluar los efectos del thinner sobre la conducta 

operante. La ejecuci6n bajo los efectos del disolvente es mas sensi

ble en el RF que en el CflL. En el programa de intervalo fijo (IF) 

s e observa el efecto "tasa deperidiente" ( i ncremento de respuestas al 

principi o del intervalo), s imilar al obs ervado con anfetaminas . 

La expos ici6n cr6nica al thinner produ j o un decremento marcado 

\: en l a actividad locomotora y a lteraciones en la adquisici6n del DRL.- ~ 

Estos datos s úgieren una di s funci6n cerebr al, asocia da a l as inhala~ 

ciones ". 

18

En síntesis dicen Colotla y Cols: "hemos realizado algunos ex

perimentos para evaluar los efectos del thinner sobre la conducta -

operante. La ejecución bajo los efectos del disolvente es mas sensi-

ble en el HF que en el DHL. En el programa de intervalo fijo (IF) -

se observa el efecto "tasa dependiente" (incremento de respuestas al-

principio del intervalo), similar al observado con anfetsminas.

La exposición cndnica al thinner produjo un decremento marcado

en la actividad locomotona y alteraciones en la adquisición del DHL.-

Estos datos sugieren una disfunción cerebral, asociada a las inhala-

ciones".



19 

2.2.3 Efectos del Tolueno y Cetonas sobre la Conducta Operan-

te. 

Geller, Rowlands y Kaplan (1977 ), emplearon compuestos del 

thinner, tales como la metil-et i l-cetona (MEC), la metil-i sobutil-ce

tona (MIBC), y la cetona; encantrándolo incrementos graduales · en la 

ejecuci6n: el pal anqueo aument6-a1 dable con el MEC, y entre cinco y 

s iete días después de la exposici6n , la tasa de respuestas r egres6 al 

nivel qu e s e obs erv6 antes de la exposición. La tasa de respuestas 

con el MIBC aument6 en un 5~; · can la cetona aumentó al triple. El -

programa fue un intervalo variable de 2 minutos (IV 2 '). 

Ikeda y ~iyake (1978 ) empl earon tolueno (metil-benceno), con _-
- ----

ratas entrenadas en un programa de reforzamiento cont i nuo (RFC), ra~ 

zón fija 30 (R~ 30) , y pDr últ imo en un programa de reforzami ento di

fer encial de tasas bajas 12 segundo s (DRL 12") Tanto l a a dquisiciór:::

como la ejecución decrementó significativament e en el DRL. ~~ -

de 80 días del f i nal de la ejecución bajo e l estado de intoxicación_,-

los sujetos no se habían recuper ado . Estos datos se ven a po yados, t~ 

mando en cuen! a el ef ecto ~sa dependi_ente", _por Lorenzana, Colotla, 

c~:. -~anj6rr€z y Rodríguez ( 1977) y por Colotla, Bauti s ta y Torrez 

Cházaro ( 1979) , quienes señalan~que l a s alteraciones en la e jecuci ón

~n~ ~ prov.Q_Cad~fu1J..9~men~almente_i:.~r-~- tolueno o la MEC 

_e.ar a~bo s . Los efectos del thinner o de alguno de s us compues tos, 

dependen del tipo de prog r ama de r efuerzo empleado. 
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2.2.3 Efectos del Tolueno y Betonas sobre la Gonducta üperan-

te.

Seller, Howlands y Kaplan (19??), emplearon compuestos del -

thinner, tales como la metil-etil-cetona (MEC), la meti1-isobutil-ce-

tona (MIBB), y la cetona; encontråndolo incrementos graduales en la -

ejecucion: el palanqueo aumento al doble con el MEC, y entre cinco y

siete días después de la exposicion, la tasa de respuestas regreso al

nivel que se observo antes de la exposicion. La tasa de respuestas -

con el MIBE aumento en un 5B%;'cn la cetona aumento al triple. El -

programa fue un intervalo variable de 2 minutos (IV 2').

Ikeda y Miyake (1978) emplearon tolueno (metil-benceno), con -

ratas entrenados en un programa de reforzamiento continuo_(HEE),_ra-

zon fija 30 (HF BU), y por último en un programa de reforzamiento di-

ferencial de tasas bajas 12 segundos (DHL 12") Tanto la adquisicion-

como la ejecucion decremento significativamente en el DHL. Qespuos -

de BD días del final de la ejecucion bajo el estado de intoxicaciony-

los sujetos no se habian recuperado. Estos datos se ven apoyados, tg

mando en cuenta el efecto "tasa dependiente", por Lorenzana, Colotla,

Canela, Manjárrëz y Hodriguez (19??) y por Bolotla, Bautista y Torrez

chaiara {1a?s], qpienas señalan cue isa alteraciones en lp sjspuciåg-
operante son provocadas fundamentalmente por el tolueno_o lajflåfii ou-

por ambos. Los efectos del thinner o de alguno de sus compuestos, -

dependen del tipo de programa de refuerzo empleado.
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Por último, un Etograma , r ecient emente real izado por Dfaz y 

Mondrag6n (1979), s obre la conducta l ibre del r a t6n, nos señala que -

ba jo la intoxicaci6n aguda de thinner, respuestas tal es como trepar,

correr y otra s motoras , decrementaron s ignificativamente. En cambio 

la conducta s exual y de anidaci6n se incrementaron, con respecto a 

s us cont roles. 

20

Por último, un Etograma recientemente realizado por Diaz y -

Mondragón (1979), sobre la conducta libre del raton, nos señala que -

bajo la intoxicacion aguda de thinner, respuestas tales como trepar,-

correr y otras motoras, decrementanon significativamente. En cambio -

la conducta sexual y de anidacion se incrementaron, con respecto a -

sus controles.



3. 0 Generalidades Químicas del Thinner 

3.1 Componentes y Tipos 

OJMPOt-ENTES CE LOS SOLVENTES INDUSTRIALES 

(TI~RES) a..ASIFICADOS CE Aa.JERDO 

A SU VELOCIDAD DE EVAPORACION RELATIVA 

A LA !:EL ACETATO DE BUTILO. 

Evaporaci6n 
Rápida 

Acetato de etilo t 

Acetato de 
i so-Propilo 

Acetona . 
met il etil cetona · 
Benceno 

Evaporeci6n 
Media 

Metanol 
Etanol 
n- Propanol 
i so-Propanol 
s ec-Butanol 

. Metil iso-butil cetona 
Acetona de n-Propil o 
Acetato de iso-Buti l o 
2- Nitro propa no 

,1Tol ueno 
Naft a s 

Evaporaci6n 
Lenta 

n-Butanol 
iso-Butanol 
Acetato de 
Acetato de 

ami l o 
Ace t a t o de 

ami l o 
met il 

Cel os olve 
Sutil Celbs olve 
Carbi t ol 
Celo s ol ve 
Oiacetona a l cohol 
Dii so- butil cetona 
Ciclohexanona 
I soforona 
Xi l eno 
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( Gutierr éz- Flores , 1975 , p. 40) 

En el comerc io, l os t fn er es s e c l asi fica n en té rm i nos de cali-

dad: alta , media y ba j a , que s i gni fi ca , al t o , me dio y ba jo precio . 

Evaporacion
Rápida

Acetato de etilo'
Acetato de

iso-Propilo
Acetona
metil etil cetona
Benceno

dad: alta, media y baja, que significa, alto, medio y bajo precio -

3.1 Componentes y Tipos

[TIr~E.HEs) o_.AsIFIcA1:os te mzueaoo
A su vELncIoAD DE EvAPoeAc1oN nELAT1vs

A LA DEL AGETATU DE BUTILU.

3.D Generalidades Químicas del Thinner

GUhPE|“I*ENTES EE LOS SULVENTES INEIJSTHIHLES

Evapora
Media

Metanol
Etanol
n-Propan
iso-Prop
sec-Buta
Metil iso-butil cetona

de n-Propilo
de iso-Bltilo

Acetona
acetato
2-Nitro
Tolueno
Naftas

cion Evaporacion
Lenta

ol
anol
nol

DIÚDHHD

n-Butanol
iso-Butanol
acetato
acetato

amilo
Acetato

de amilo
de metil

de Gelosolve
Butil Belosolve
Carbitol
Celosolve
Diacetona alcohol

til cetonaUiiso-bu
Ciclohexanona
lsoforona
Xileno

(sutierrez-F1ares, 1995, p ao

En el comercio, los tíneres se clasifican en términos de cali-
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Por esto mismo tendrán en su composición constituyentes que actuarán

como solventes activos , latentes , y diluyentes ; de alta, media o baja 

velocidad de evaporación. Una regla general para la formulación de -

Tfneres es la s i guiente: Solvente activa ••••.••••• 25 a 4()'/o 

Solvente Latente •••...••• Menor de 20'/o 

DiléJyente ••••••.••••••••. 45 a fJJ"/o 

El contenido del di l uyente y la calidad se relacionan así: 

thinner alta calidad •.•.•••••••••••• 45 a 5()'/o de diluyente 

thinner media calidad ••••••...•••••. 50 a 55"/o de diluyente 

thinner baja calidad .. • •.•••••••••.• 55 a 6l'P/o de diluyente 

3.2 La mezcla empleada 

Los componentes del t hinner empleado en el presente trabajo 

son l os siguientes&: 

Tolueno 60'/o 

Alc.ohol Etílico 1 l'P/o 

Meti l Isobutil Cetona 10'/o 

Acetato de Butilo 10'/o 

Alcohol Diacetona '3'/o 

Gasolvente '3'/o 

G La mezcla fue preparada y donada por el Ing. Carlos Galván Moreno; 

Pinturas y Solventes de México S . A. 
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Por esto mismo tendran en su composicion constituyentes que actuaron-

como solventes activos, latentes, y diluyentes; de alta, media o baja

velocidad de evaporacion. Una regla general para la formulacion de -

Tineres es la siguiente: Solvente activo.......... 25 a flU%

Solvente Latente......... Menor de 2%

Diloyente................ 45 a 50%

El contenido del diluyente y la calidad se relacionan asi:

thinner alta calidad... . . . . . . . . ..... 45 a 50% de diluyente

thinner media calidad... . . . . . . . . . . .. 5D a 55% de diluyente

thinner baja calidad................ 55 a 50% de diluyente

l
I

3.2 La mezcla empleada (JB _)
`.r'

Los componentes del thinner empleado en el presente trabajo -

son los siguientes5:

Tolueno 60%

Alem-.al Etnica 10%
r.-letil Isat-util cetare 10%
Acetato de outils 10%
Alcohol Diacetona 5%

Gasolvente 5%

E La mezcla fue preparada y donada por el Ing. Carlos Galván Moreno;

Pinturas y Solventes de México 5.A.
a

1
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4.0 Algunas Consideraciones . 

Con respecto a l condicionamient o de prevenci6n pasiva , s e s eña 

la (Kami n , 1957), que la curva de ret enci6n para un aprendizaje inco~ 

pleto de una res pues ta de evitaci6n en una caja de dos compartimien~ 

tos en ra t as, es oscilatoria. La cantidad retenida (medida por l a 

trans ferencia pos i t i va a reaprender el hábito de evitar), pri mero 

declina con el tiempo, y después se incrementa . 

Holloway y Wans ley (1973), des pués del entrenamiento (un ensa- . 

yo) de prevenci6n pasiva, foI111aron grupos para examinar l a retenci6n-

a diferentes tiempos: 0 . 25, 6,12, 18 , 24, 30, 36, 42, 48, 54, 60, 

ffi y 72 horas, después de la s es ión de entrenamiento, en ratas Wistar 

(15 sujetos cada grupo). Los resultados muestr an qu e a las 24, 48 y-

72 horas las latencia s s e encuentra n entre 95 y 1 00'~ (10~ = 300 se~ 

gundos). En 12, 36, y 60 horas, l a s latencias s e observaron entre 70 

y 80~. En 6, 18, 30 , 42 , y 54 hor as , las l atencias están entre 20 y-

30'1ii. 

En conclusión, l a máxima ret enc i6n s e presenta cada 24 horas .

Téllez-Vi l l agra (1977 ) apo ya esto s mismos resul tados . Por estas razo 

nes, en é s ta tesi s , y en estudios simi l ares (Prado-Alcalá y Cols., - ~ 

1975 , 1977 , 1978) s e uti l izaron i ntervalos de 24 horas entre las s e

s iones de adqui s ición y las de r e tenc i6n (ver metodo de experimento -

1 ) • 
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d.U Algunas Consideraciones.

Don respecto al condicionamiento de prevencion pasiva, se seña

la (Kamin, 1957), que la curva de retencion para un aprendizaje incom

pleto de una respuesta de evitacion en una caja de dos compartimien-

tos en ratas, es oscilatoria. La cantidad retenida (medida por la -

transferencia positiva a reaprender el habito de evitar), primenc -

declina con el tiempo, y después se incrementa.

Holloway y Wnsley (1973), después del entrenamiento (un ensa-

yo) de prevencion pasiva, formaron grupos para examinar la retencion-

e diferentes tiemeee= o.es, a,12, 1a, 24, so, sa, as, ae, sa, so, -
oo y 72 horas, despues de la sesion de entrenamiento, en ratas Wistar

(15 sujetos cada grupo). Los resultados muestran que a las 2a, 48 y-

72 horas las latencias se encuentran entre 95 y 1UD% (100 = HDD se-

gundos). En 12, 35, y ED honas, las latencias se observaron entre TU

y 8%. En 6, 15, HD, d2, y 5d horas, las latencias estan entre 20 y-

30%.

En conclusion, la máxima retencion se presenta cada 2fl horas,-

Tollez-Villagra (19??) apoya estos mismos resultados. Por estas razg

nes, en ésta tesis, y en estudios similares (Prado-Alcalá y Cols., -

1975, 197?, 1975) se utiiizercn interveiee ue se haras entre iee ee-
siones de adquisicion y las de retencion (ver metodo de experimento -

1).
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TerTace (1963) y Ray y Bivens (1969), sugieren que para suavi

zar variables extrañas del experimentador, se emplee un procedimiento 

estandarizado de entrenamiento para reducir la variabilidad en las 

respuestas, las cuales pueden depender de la cantidad y el tipo de en 

trenamiento previo a la fase de droga. 

Tomando en cuenta lo anterior, el entrenamiento de prevenci6n

pasiva consist~ de un s6lo ensayo, y la prueba de retenci6n antes de

la intoxicaci6n descontinu6 a los sujetos que no obtuvieron una e jec~ 

ci6n cercana a 600 segundos (mayor de 450 segundos). 

Para el estudio de "umbral al choque" o "reactividad a los es-

t!mulos eléctricos", se realizaron dos mediciones pre tratamiento y -

dos post tratamiento; compan§ndolas entre s!, para detectar posibles

diferencias significativas. 

Este estudio se puede ubicar como un estudio sensorial de tipo 

diferencial (Blough, 1975). Lo anterior se basa en que se hace hinc~ 

pié en las diferencias en el estímulo en relaci6n a diferentes res- -

puestas entre los mismos y no como una respuesta gradual. En nuestro 

caso, las diferenc1as en los estímulos estan representados por dife~ 

rentes intensidades de choque y diferentes respuestas que pudieran de 

finir la sensaci6n de dolor. 

( El ob jetivo de la presente tesis , es corToborar.los datos obte 

nidos e~ un estudio simi lar realizado por Prado y Col~ ( 1978), en -

1 

Ed

Terrace (1953) y Hay y Bivens (1969), sugieren que para suavi-

zar variables extrañas del experimentador, se emplee un procedimiento

estandarizado de entrenamiento pana reducir la variabilidad en las -

respuestas, las cuales pueden depender de la cantidad y el tipo de eg

trenamiento previo a la fase de droga.

Tomando en cuenta lo anterior, el entrenamiento de prevencion-

pasiva consiste de un solo ensayo, y la prueba de retencion antes de-

la intoxicaciún descontinuo a los sujetos que no obtuvieron una ejecg

cion cercana a EDU segundos (mayor de ¿SU segunda).

Para el estudio de "umbral al choque" o "reactividad a los es-

tímulos eléctricos", se realizaron dos mediciones pre tratamiento y -

dos post tratamiento; comparondolas entre si, para detectar posibles-

diferencias significativas.

Este estudio se puede ubicar como un estudio sensorial de tipo

diferencial (Elough, 1975). Lo anterior se basa en que se hace hinca

pio en las diferencias en el estímulo en relacion a diferentes res- -

puestas entre los mismos y no como una respuesta gradual. En nuestro

caso, las diferencias en los estímulos estan representados por dife-

rentes intensidades de choque y diferentes respuestas que pudieran de

finir la sensacion de dolor.

El objetivo de la presente tesis, es corroborar.1os datos obte

nidos en un estudio similar realizado por Prado y Cola. (1978), en -



el que la inhalación aguda y la crónica de thinner, produjo efectos 

ligeros y reversibles , que se describirán en los incisos 5 .1 y 5 . 2 

del presente trabajo. 
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el que la inhalación aguda y la crónica de thinner, produjo efectos -

ligeros y reversibles, que se describirân en los incisos 5.1 y 5.2 -

del presente trabajo.
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5.0 Secci6n Experimental 

Experimento 1.- EFECTOS DE LA IN'iALACION A9..IDA Y CRDNICA DE THINNER

SOBAE LA ADIJJISICION Y REA~ISICIDN DE UNA TAREA DE 

PREVENCION PASIVA. 

Experimento 2.- EFECTOS DE LA INHALACION AGUDA Y CRONICA DE THINNER

SOBFIE LA REACTIVIDAD ANTE ESTI"'-JLDS ELECTRICOS. 

Experimento 3.- EFECTOS OC LA I~ACION AGUDA Y CRONICA DE THINNER

SOffiE ~A INGESTA DE AGUA Y COMIDA. 

26

5.0 Seccion Experimental

Experimento 1.- EEECTÚ DE LA INHALACIDN AGUDA Y CHÚNICA DE THINNEH-

SUBHE LA ADQUIEICIUN Y HEADHUISICIUN DE UNA TAREA DE

PHEVENCIUN PASIVA.

eee.-imem;e 2.- a=ec†us DE ua imaiaciom mima v monica oe mimen-
scane LA seacrivipnp mas Esrimius a_Ec†s1o:1s.

eiperimente :1.- Ertm-os oa LA :mariela-u Asian ~r cscmics d-: †HIm~.|a=1..
scans fi Imzsm te Adm Y comics.
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T A A T A M I E N T O 

10 20 ses iones 

Prevención Exp. Exp . Exp. 

Pasiva Ctrl. Ctrl. Ctrl. 

Umbral al Exp. Exp. Exp. 

Choque Ctrl. Ctrl. Ctrl. 

Ingesta de Exp. Exp . Exp. 
Agua y Comida Ctrl. Ctrl. Ctrl. 

Esta tabla muestra los grupo s estudiado s pare cada uno de los -

experimentos l l evados a cabo, · los cuales s e desc riben. a conti .. nuación. 
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T H A T A M I E N T D

1 10 EU sesiones

Prevencion Exp. Exp. Exp.

Pasiva Ctrl. Ctrl. Ctrl.

Umbral al Exp. Exp. Exp.
Choque Ctrl. Ctrl. Ctrl.

Ingesta de Exp. Exp. Exp.
Agua y Comida Ctrl. Ctrl. Ctrl.

Esta tabla muestra los.grupos estudiados para cada uno de los -

experimentos llevados a cabo.'los cuales se describen-a continuacion.
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5.1 Experimento 1.- Efectos de l a Inhal ación Aguda y Crónica -

de Thinner sobre la Adquisición y Readquisición de una Tarea de Pre--

vención Pasiva. 

Este estudio se diseñó con el objeto de determinar las posi

bles alteraci ones , que durante un proceso de aprendiza j e (adquisic ión 

y readqui s ición) puede producir l a intoxicaci ón de un di s olvente in~ 

dustrial. 

5.1.1 METO O O 

Sujetos.- Se utilizan 90 ratas machos de la cepa Wistar, que -

pesaron entre 250 y 350 gr. (entre 90 y 100 día s de edad) al inici o

del estudio. Fueron alojados indivi dual mente un par de días antes de 

l a 1ª pruebe., teniendo libre acceso a comida (Purina Laboratory Chow) 

y agua. 

Aparatos.- Cámara de condicionamiento que con sta de: co~ar ti-

miento de seguridad (es); separado por una puer t a des lizable del otro 

compartimiento, el de castigo (ce) provisto de un piso e l ectrificable. 

Cadac compartimien t o tiene las siguientes dimensiones: 24. 5 cm. (an

cho), 30 cm. (largo), 22.5 cm. (alto), cuyas paredes están construidas 

de material plástico transparente. El piso del compartimiento de se

guridad ( CS), es una superficie lisa de plástico transparente; y el -

pis o del compartimiento de cas tigo (ce) está formado por 13 barre. s de 

a l uminio de 7 mm. de diámet ro, separadas entre ella s por 2 cm. Es-

tas va r illas s e encuent r an conec t adas a un es t i mulador de corriente -

28

5.1 Experimento 1.- Efectos de la Inhalación Aguda y Crónica -

de Thinner sobre la Adquisición y Headouisicion de una Tarea de Pre-

vencion Pasiva.

Este estudio se diseo con el objeto de determinar las posi- -

bles alteraciones, que durante un proceso de aprendizaje (adquisicion

y readquisicion) puede producir la intoxicacidn de un disolvente in-

dustrial.

5.1.1 M E T Ú D U

Sujetos.- Se utilizan 9D ratas machos de la cepa Wistar, que -

pesaron entre 250 y 350 gr. [entre 90 y 100 días de edad) al inicio-

del estudio. Fueron alojados individualmente un par de dias antes de

la 19 prueba, teniendo libre acceso a comida (Purina Laboratory Chow)

Y flgblfl..

Aparatos.- Camara de condicionamiento que consta de:comparti-.

miento de seguridad (C5); separado por una puerta deslizable del otro

compartimiento, el de castigo (CB) provisto de un piso electrificable.

Cada- compartimiento tiene las siguientes dimensiones: 2fl.5 cm. (an-

cho), 3D cm. (largo), 22.5 cm. (alto), cuyas paredes están construidas

de material plástico transparente. El piso del compartimiento de se-

guridad (CS), es una superficie lisa de plostico transparente; y el -

piso del compartimiento de castigo (CC) está formado por 13 barras de

aluminio de 7 mm. de diámetro, separadas entre ellas por 2 cm. Es--

tas varillas se encuentran conectadas a un estimulador de corriente -
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directa constante. Se empleó un sist ema de programación electromecá

nica, que permite la aplicación sistemática del choque eléctrico y el 

registro de latencias: 

Fuente NE 30 A. 

Es timulador EC 2 

Running-Time-Meter 

Electronic-Timer 

Nucleoelectr6nica S.A. 

Nucleoelectr6nica S.A. 

RT-904/412-01 ffiS-LVE 

TI-903 ffiS-LVE 

Estufa de cultivo Modelo EC-445 (60 cm X 75cm ); 10 recipientes 

de vidrio con capac idad de 4 litros cada uno; j eringas (1 ml ); agujas, 

hajas de registro. 

Paradigma de Prevención Pasiva 

Sesión de Adqt'.;i s ici6n 

1.- Sujeto (s) en compartimiento de seguridad (es) durante 10 segundos 

( 10"). 

2 .- Se abre la puerta y se toma la latencia para cruzar (4 patas) a -

compartimiento de castigo (ce). 

(si el S no cruza en 150 segundos se desecha) . 

3. - Se cierra la p;.ierta y se aplica el choque ( corrtente directa 

1. 0 mA. ). 

4 .- Cinco segundo s ( 5") des pués se a bre la puerta, manteniéndose el - , 

choque. 
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directa constante. Se empleo un sistema de programacion electromecá-

nica, que permite la aplicacion sistemática del choque electrico y el

registro de latencias:

Fuente NE 3 A. Nucleoelectronica 5.A.

Estimulador EC 2 Nucleoelectronica S.A.

Running-Time-Meter HT-90d/412-U1 HRS-LUE

Electronic-Timer TI-903 -EF-15-LVE

Estufa de eeitive veaeie Ec-mas [so em x seem), 1o reeieientee
de vidrio con capacidad de d litros cada uno; jeringas (1 m1); agujas,

hojas de registro.

Paradigma de Prevencion Pasiva

Sesion de Adåoisicion

1.- Sujeto (5) en compartimiento de seguridad (CS) durante 10 segundos

(lU"l-

2.- Se abre la puerta y se toma la latencia para cruzar (d patas) a -

compartimiento de castigo (EE).

(si el S no cruza en 150 segundos se desecha).

3.- Se cierra la puerta y se aplica el choque (corriente directa -

1.0 mA.).

d.- Cinco segundos (5") después se abre la puerta, manteniéndose el -
choque.
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5.- Cuando el S cruza a CS se cierra l a puerta y se desactiva el cho 

que. 

6 .- Se mantiene al S en CS durante 30 segundos. 

7 . - Se le lleva al S a s u ja~la. 

Sesión de Retención 

1.- 6 en es durante 10" 

2. - Se abre la puerta y s e toma l a latencia para cruzar ( 4 patas ) 

a ce. 

3.- Se cierra la puerta y No se aplica el choque . 

4.- A los 5" se le lleva a su jaula. 

En e l caso de que el s u jeto no cruze y permanezca en es, en la 
G 

sesi ón de retención, esperamos 600 s egandos para finalizar la sesión. 

El índice de a prendizaje está dado por e l aumento observa do en 

la latencia en la s es ión de r etención, con respecto .a la sesión de ad 

quisición. 

otros autores (Holloway y Wansley, 1973) fi jan un criterio de 300-
segundos , como ejecución máxima. 

BU

5.- Cuando el É cruza a ES se cierra la puerta y se desactiva el chg

QUBI

5.- Se mantiene al § en Qâ durante 30 segundos.

?.- Se le lleva al_§ a su japla.

Sesion de Retención

1.- § en ES durante 10"

2.- Se abre la puerta y se toma la latencia para cruzar (4 patas) -

a EQ.

3.- Se cier†a.la puerta y No se aglica el choque.

d.- A los 5" se le lleva a su jaula.

En el caso de que el sujeto no cruze y permanezca en §§, en la
_ . G _ . .sesion de retencion, esperamos 500 aegondos para finalizar la sesión

El Indice de aprendizaje está dado por el aumento observado en

la latencia en la sesion de retencion, con respecto_a la sesion de ad

quisición.

E- _ . .otros autores (Holloway y Wansley, 1973) fijan un criterio de HDD-
segundos, como ejecucion maxima.
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P R O C E O I M I E N T O 

1.- A todos los s ujetos se les someti6 a una sesi6n de adqui~ 

sici6n del paradigma de scri to ( ·¡a sesi6n de Adquis ici6n). 

2.- Veinticuatro hora s des pués s e les someti6 a una sesi6n de

retenci6n ( 1ª sesil'.ln de Rete01ci6n). 

3.- Setenta y dos horas después de la 1ª ses i6n de Retenci6n,-

s e inician los tratami entos. 

Hay que hacer notar que con el prop6si t o de estuuiar una pobl~ 

ci6n homogénea de sujetos, solamente se utilizaron aquel l os que du~ 

rante la 1ª sesi6n de Retenci6n obtuvieron una ejecuci6n mínima de 

450 segundos y 600 segundos máxima, de latencia. Debido a que se 

especific6 que se descontinuarían l os s ujetos que no al can zaran el 

criterio de ejecuci6n , s iempre hubo s ujetos de repuesto, de tal mane-

ra que cada uno de los s eis grupos queda ron constituidos , n = 10: 

grupo experi mental con 1 día de exposi c i 6n a l thinner 

gr.upo experimental con 10 día de expos ici6n al thinner 

grupo control c on 

20 días 

día de manipulaci6n 

10 día s " 

20 dí as " 

(n = 10) 

(n= 10) 

(n-10) 

(n-10) 

(n-10) 
(n-10) 

- 31

P R D C E D I M I E N T U

1.- A todos los sujetos se les sometio a una sesion de adqui-

sición del paradigma descrito (15 sesion de Adquisicion).

2.- Veinticuatro horas después se les sometio a una sesion de-

retencion (19 sesion de Retencion).

3.- Setenta y dos horas después de la 1€ sesion de Retención,-

se inician los tratamientos.

Hay que hacer notar que con el proposito de estudiar una poblg

cion homogénea de sujetos, solamente se utilizaron aquellos que du-

rante la 15 sesion de Retención obtuvieron una ejecución mínima de -

450 segundos y 500 segundos máxima, de latencia. Debido a que se -

especifico que se descontinuarian los sujetos que no alcanzaron el -

criterio de ejecucion, siempre bobo sujetos de repuesto, de tal mane-

ra que cada uno de los seis grupos quedaron constituidos, n = 10:

grupo esperimentei een 1 die de eieneieicn el thinner (n = 1o)
grupo experimental con 1[1dia de exposicion al thinner (n=1D)

" " " 20 dias “ " " " In-1D)

grupo control con 1 día de manipulacion fn-10)

" " " 10 dIas" " (n-1D:

" " " sc eiee" " [n-1p]
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TRATAMIENTOS.- Cada animal de los grupos experimentales fue 

sometido a 1, 10, 6 a 20 sesiones de inhalaci6n de thinner, una dia,..._ 

ria de 15 minutos. 

Al inicio de cada sesi6n las retas fueron introducidas en el -

recipiente de vidrio, cerrando éste; inmediatamente después se les 

colocaba dentro de la estufa con una temperatura de 29 . ~ 1ºC. Con 

las jeringas y por un tap6n de goma de la tapa del recipiente se ver

tía el disolvente sobre las paredes del mismo. 

Se cerraba la estufa y esperebamos 15 minutos pare sacar los -

animales de los recipientes y devolverlos a sus jaulas. En cada se~ 

si6n la d6sis de thinner fue la misma: 100 ppm., o sea un microlitro 

por cada litro del recipiente, que en este caso fueron .4 ml. de thi

nner en cada frasco de 4 litros. 

Los sujetos controles fueron sometidos a las mismas manipula~ 

ciones que a las de los sujetos experimentales, excepto por la aplic~ 

ci6n del disolvente. 

4.- Setenta y dos horas después de haber finalizado el treta~ 

miento, se sometió a una sesión de retenci6n (28 s~si6n de Retenci6n), 

a los sujetos de los seis grupos, 

5. - Seguida 24 horas después por una de adqu.isici6n ( sesi6n de 

Readquisici6n), para todos lo s sujetos. 
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TRATAMIENTÚ.- Cada animal de los grupos experimentales fue -

sometido a 1, 10, ó a 20 sesiones de inhalación de thinner, una dia-

ria de 15 minutos.

Al inicio de cada sesion las ratas fueron introducidas en el -

recipiente de vidrio, cerrando este; inmediatamente después se les -

colocaba dentro-de la estufa con una temperatuna de 29 ,±F1°C. Con -

las jeringas y por un tapon de goma de la tapa del recipiente se ver-

tía el disolvente sobre las paredes del mismo.

Se cerraba la estufa y esperabamos 15 minutos para sacar los -

enimales de los recipientes y devolverlos a sus jaulas. En cada se-

sion la dósis de thinner fue la misma: 100 ppm., o sea un microlitro

por cada.litro del recipiente, que en este caso fueron .d ml. de thi-

nner en cada frasco de 4 litros.

Los sujetos controles fueron sometidos a las mismas manipula-

ciones que a las de los sujetos experimentales, excepto por la aplica

cion del disolvente.

o.- Setenta y dos horas después de haber finalizado el trata-

miento, se sometió a una sesión de retencion (23 sesión de Retención),

a los sujetos de los sais grupos.

5.- Seguido 24 horas después por una de adquisicion (sesion de

Readquisicion), para todos los sujetos.
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6.- Por último, 24 horas después se les someti6 a todos los su 

jetos, a otra sesi6n de retenci6n (3ª sesi6n de Retenci6n). 

Análisis Estadístico. 

En todos los analisis se utilizaron pruebas paramétricas dado

que se cumpli6, en la mayoria de los casos, con el requisito de igua! 

dad de varianzas entre todas las muestras. En los casos en los que -

éste requisito no fue satisfecho, se hicieron las correcci6nes adecua 

das para la aplicaci6n de las pruebas. 

Para analizar los datos obtenidos en los d:iferentes experimen~ 

tos, se procedi6 en la siguiente forma: 

1.- Se aplic6 la prueba F (análisis de varianza) para po der d~ 

terminar si existían diferencias significativas entre los diferentes

grupo s estudiados, en cada una de las si tuaciones experimentales. 

2.- En caso de que con el uso de la prueba anterior s e hubiera 

demostrado que había diferencias entre los grupos, entonces SB proce

di6 a comparar todas las pos ibles combinaciones de pares de grupos, -

utilizando la prueba T para ~uestras independientes. 

Los cálculos es tadísticos se rea l izaron con la a yuda de una 

computadora Digital POP-11 / 40. 

33

6.- Por último, 24 horas despues se les sometió a todos los ag

jetos, a otra sesion de retencion (Sa sesion de Retención).

Análisis Estadístico.

En todos los analisis se utilizaron pruebas paremëtrioge agan-

que se cumplio, en la mayoria de los casos, con el requisito de igual

dad de vsrianzas entre todas las muestns. En los casos en los que -

este requisito no fue satisfecho, se hicieron las correcciones adecug

das para la aplicación de las pruebas.

Para analizar los datos obtenidos en los diferentes experimen-

tos, se procedió en la siguiente forma:

1.- Se aplico la prueba F (análisis de varianza) para poder de

tenminar si existían diferencias significativas entre los diferentes-

grupos estudiados, en cada una de las situaciones experimentales.

2.- En caso de que con el uso de la prueba anterior se hubiera

demostrado que habia diferencias entre los grupos, entonces se proce-

dió a comparar todas las posibles combinaciones de pares de grupos, -

utilizando la prueba T para nuestras independientes.

Los cálculos estadísticos se realizaron con la ayuda de una -

computadora Digital PDP-11/dC.
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5.1.2 Rssultaods y Discusión 

Resultados 

El análisis de varianza demostró que no habían diferencias si~ 

nificativas (D.05) entre los grupos, en ninguna de las sesiones estu

diadas: 

primera adquisición .(F= 1.933;g.l.= 5, 54; P= D.103); 

primera retención (F= 0.844;g.l.= 5, 54; P= 0.526); 

segunda retención (F= 0.822;g.l.= 5, 54; P= 0.541); 

~egunda adquisición (F= ~.253;g.l.= 5, 54; P= 0.297}; 

tercera retención (F= 1.069;g.l.= 5, 54; P= 0.388); 

En las figuras 1, 2 y 3 se representan gráficamente estos re-

sultados, correspondientes a los tratamientos aplicados durante 1, 10 

..,. ó 20 sesiones, respectivamente. 

Sd

5.1.2 Resultaods y Discusión

Resultados

El análisis de varianza demostro que no habian diferencias sig

nificativas (0.05) entre los grupos, en ninguna de las sesiones estu-

diadas:

primena adquisición (F= 1.933;g.1.= 5, 54; p= U.1C3);

primera retencion (F= U.B4fl;g.1.= 5, Sd; p= U.525);

segunda retencion (F= ü.B22;g.l.= 5, 54; p= Ú.541);

segunda adquisición (F= 1.253;g.l.= 5, 54; p= 0.297):

tercera retención (F= 1.Ú69;g.l.= 5, 54; p= Ú.3BS);

En las figuras 1, 2 y 3 se representan gráficamente estos re--

sultados, correspondientes a los tratamientos aplicados durante 1, 10

o EU sesiones, respectivamente.
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Oiscusi6n 

Los resultados encontredos · en este experimento demuestren que

la inhalaci6n de 1CXJ ppm. del thinner empleado durente 1,10, ' 6 20 se

siones, no produjo interferencia en los procesos de retenci6n ni en -

los de readquisici6n de una tarea de prevenci6n pasiva en retas. 

Con respecto a los grupos tratados durente 1 y 20 sesiones, la 

conducta aprendida observada, es similar a la reportada en un estudio 

en el que se utiliz6 el mismo paradigma experimental (Prado-Alcalá y

Cols., 1978), en el que se administr6 la mitad de la dosis (50 ppm.)

empleada en esta tesis. En contraste, en el estudio de referencia, -

el grupo sometido a 10 sesiones de inhalaci6n mostr6 una deficiencia

significativa en la retenci6n de la tarea, al ser medida después de -

la aplicaci6n de los tratamientos; en nuestro caso, tal deficiencia 

no fue aparente. 

En un trabajo posterior (Tabachnik, 1979) se aoalizaron los 

efectos de la intoxicaci6n con thinner sobre la misma tarea de preve~ 

ci6n pasiva. En dicho trabajo también se sometieron los sujetos de -

exPerimentaci6n a 1, 10, 6 20 sesiones de inhalaci6n; éstos tratamien 

tos se aplicaron antes de iniciar las pruebas conductuales. No obs~ 

tante los resultados obtenidos son paralelos a los de Prado-Alcalá y

Cols. , ( 1978). 
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Discusion

Los resultados encontrados en este experimento demuestran que-

la inhalación da 100 ppm. del thinner empleado durante 1,18, o 29 se-

siones, no produjo interferencia en los procesos de retencion ni en _

los de readquisicion de una tarea de Prevencion pasiva en ratas,

Con respecto a los grupos tratados durante 1 y 2D sesiones, la

conducta aprendida observada, es similar a la reportada en un estudio

en el que se dtilizó el mismo paradigma experimental (Prado-Alcalá y-

Cola., 1978), en el que se administró la mitad de la dosis (50 ppm.)-

empleada en esta tesis. En contnaste, en el estudio de referencia, -

el grupo sometido a 10 sesiones de inhalación mostró una deficiencia-

significativa en la retención de la tarea, al ser medida despues de -

la aplicacion de los tratamientos; en nuestro caso, tal deficiencia -

no fue aparente.

En un trabajo posterior (Tabachnik, 1979) se analizaron los -

efectos de la intoxicación con thinner sobre la misma tarea de prevea

cion pasiva. En dicho trabajo también se sometieron los sujetos de -

experimentación a 1, 1D, ó 28 sesiones de inhalación; éstos tratamiefl

tos se aplicaron antes de iniciar las pruebas conductuales. N obs-

tante los resultados obtenidos son paralelos a los de Prado-Alcalo y-

csis., [1-aos).



Para explicar la interferencia conductual en los grupos de 10-

dfas de inhalación, los autores mencionados propusieron que con ésta-

cantidad de exposición al disolvente, se produjo algún tipo de daño -

en las estructuras cerebrales involucradas en los ~cesas de reten-

ción (ejecución) de la tarea de prevención pasiva./' El hecho de que,-

en contra de lo esperado, los sujetos a 20 sesiones de intoxicación -

tuvieron una ejecución prácticamente igual a la ~el grupo control co

rrespondiente, llevó al planteamiento de que dicha buena ejecución se 

debió a que se desarrolló el fenómeno de plasticidad neural. En otras 

palabras, una vez que las estructuras nerviosas mencionadas_, se ha- -

bfan lesionado (anatómica o funcionalmente) debido a las 10 sesiones-

de tratamiento, la respuesta condicionada no se pudo manifestar. Sin 

embargo, al prolongar la duración del tratamiento (20 sesiones) 

otras regiones cerebrales fueron capaces de tomar la función de la za 

na previamente dañada; en estas condiciones, al probar la ejecución -

de los animales expuestos durante 20 días de thinner, su retención 

fue óptima gracias a que la estructura "plástica" realizó las opera-

cienes necesarias para la manifestación del aprendizaje. 

IZT. 10002G1 
Estos resultados, a su vez, no apoyan la posibilidad de que 

los resultados encontrados pudieran explicarse en base a un fenómeno-

de tolerancia, puesto que si éste hubiera sido el caso, debería haber 

se encontrado una interferencia conductual inversamente proporcional-

a la duración de los tratamientos. Este no fue el caso. 
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Para explicar la interferencia conductual en los grupos de 10-

dias de inhalación, los autores mencionados propusieron que con ésta-

cantidad de exposición el disolvente, se produjo algun tipo de dana -

en las estructuras cerebrales involucradas en los procesos de reten-

ción [ejecución] de la tarea de prevención pasivaif El hecho de que,-

en contra de lo esperado, los sujetos a 20 sesiones de intoxicación -

tuvieron una ejecución prácticamente igual a la del grupo control co-

rrespondiente, llevó al planteamiento de que dicha buena ejecución se

debió a que se desarrolló el Fenómeno de plasticidad neural. En otras

palabras, una vez que las estructuras nerviosas mencionadas, se ha- -

bien lesionado [anatómica o funcionalmente] debido a las 10 sesiones-

de tratamiento, la respuesta condicionada no se pudo manifestar. Sin

embargo, al prolongar la duración del tratamiento (20 sesiones] -

otras regiones cerebrales Fueron capaces de tomar la función de la zo

na previamente dañada; en estas condiciones, al probar la ejecución -

de los animales expuestos durante 20 dias de thinner, su retención -

fue óptima gracias a que la estructura "plástica" realizó las opere-

ciones necesarias para la manifestación del aprendizaje.

IZT. 1000200
Estos resultados, a su vez, no apoyan la posibilidad de que -

los resultados encontrados pudieran explicarse en base a un fenómeno-

de tolerancia, puesto que si éste hubiera sido el caso, debería hacer

se encontrado una interferencia conductual inversamente proporcional-

a la duración de los tratamientos. Este no Fue el caso.
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Aparentemente, los datos aportados en esta tesis no apoyan 

las hip6tesis (lesi6n y plasticidad) descritos en los dos últimos pá

rrafos. Sin embargo, si seguimos la misma línea de razonamiento de 

los autores mencionados (Prado, 1978 y Tabachnik, 1979), podemos lle

gar a la misma conclusi6n. 

Dado que se aplic6 una d6si s de 10J ppm, del disolvente (el d~ 

ble -Oe la empleada por Prado, 1978), puede inferirse que el supuesto

daño cerebral se estableci6 más rápidamente y que, por lo tanto, el -

cambio plástico también fue más rápido. Así, en su período menor de-

10 días, otras áreas que antes no estaban estrechamente relacionadas

con el proceso de aprendizaje estudiado, ahora se encontrarían ejer~ 

ciendo las funciones que darían por resultado el desarrollo de dichos 

procesos, 

Esta explicaci6n a nuestros resultados puede ser sometida a 

pruebas experimentales : 

1.- Utilizando exactamente el mismo procedimiento de entrena~ 

miento, se aplicaría una d6sis de 75 ppm. de thinner {menor que la 

utilizada en este tesi s , pero mayor que l a empleada en el estudio 

previo, Prado, 1978). Esperaríamos una ejecuci6n más pobre que la 

encontrada en éste trab-9.jo, dado que supuestamente el proceso plásti

co aún no se habría desarrollado totalmente. 

2.- Utilizando la misma d6sis {100 ppm. ), pero aplicando dura~ 

te 3, 5 y 7 sesiones. De ésta manera se podría determinar el tiempo -

en el cual probablemente se establece el proceso plástico. 

flü

Aparentemente, los datos aportados en esta tesis no apoyan -

las hipótesis [lesión y plasticidad] descritos en los dos últimos pa-

rrafos. Sin embargo, si seguimos la misma línea de razonamiento de -

los autores mencionados (Prad, 1978 y Tabachnik, 19?9), podemos lle-

gar a la misma conclusión.

Dado que se aplicó una dósis de 100 ppm. del disolvente [el do

ble de la empleada por Prado, 1978), puede inferirse que el supuesto-

daño cerebral se estableció más rápidamente y que, por lo tanto, el -

cambio plastico también fue mas napido. Así, en su período menor de-

1U días, otras óres que antes no estaban estrechamente relacionadas-

con el proceso de aprendieaje estudiado, ahora se encontrarïan ejer-

ciendo las Funciones que darían por resultado el desarrollo de dichos

procesos.

Esta explicación a nuestros resultados puede ser sometida a -

pruebas experimentales:

1.- Utilizando exactamente el mismo procedimiento de entrena-

miento, se aplicaría una dósis de 75 ppm. de thinner [menor que la -

utilizada en este tesis, pero mayor que la empleada en el estudio -

previo, Prado, 1978]. Esperariamos una ejecución mas pobre que la -

encontrada en éste trabajo, dado que supuestamente el proceso plásti-

co aün no se habría desarrollado totalmente.

2.- Utilirando la misma dósis (100 ppm.], pero aplicando duran

te 3, 5 y ? sesiones. De ésta manera se podria determinar el tiempo -

en el cual probablemente se establece el proceso plastico.



41 

5.2 Experimento 2.- Efectos de la Inhalaci6n Aguda y Cr6nica -

de Thinner sobre la Reactividad ante Estímulos Eléctricos. 

Con el objeto de estudiar otra medida conductual de la capaci

dad para res ponder ante la aplicaci6n de estímulos ambientales en los 

animales ' expues tos a la inhalaci6n de thinner, decidimos comparar el

grado de reactividad al estimularlos con choques eléctricos, antes y

después de someterlos a diferentes grados de inhalaci6n del diso~ven

te industrial. 

5.2.1 M E T O O O 

Sujetos.- Se utilizaron 60 ratas de la cepa Wistar, que 

pesaron entre 250 y 350 gr. (entre 90 y 100 días de edad) al inicio

del estudio. Fueron alo jadas individualmente, teniendo libre acceso

ª comida (Purina Laboratory y Chow) y agua. 

Aparatos .- Una cámara de 30 cm. X 30 cm. X 26 cm., cuyas pa~ 

redes frontal y posterior están construídes de material plástico trans 

parente. El piso está formado por 15 barras de aluminio de 7 mm. de

diámetro, s eparadas por una distancia de 2.0 cm. entre los centros de 

cada una . Esta re j illa se conect6 a un estimulador Grass en serie 

con una unidad de aislamiento de estímulos y con otra de corriente 

constante. 

Estufa Modelo EC-445 ; recipientes de vidrio, agujas, jeringas 

c ron6met ro (material descrito en experimento 1). 
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5.2 Experimento 2.- Efectos de la Inhalación aguda y Crónica -

de Thinner sobre la Heactividad ente Estímulos Electricos.

Con el objeto de estudiar otra medida conductual de la capaci-

dad para responder ante la aplicación de estímulos ambientales en los

animales expuestos a la inhalación de thinner, decidimos comparar el-

grado de reactividad al estimularlos con choques eléctricos, antes y-

después de someterlos a diferentes grados de inhalación del disolven-

te industrial.

5.2.1 M E T D D D

Sujetos.- Se utilizaron EU ratas de la cepa Wistar, que -

pasaron entre 25Ú y 350 gr. [entre 90 v 100 días de edad] al inicio-

del estudio. Fueron alojadas individualmente, teniendo libre acceso-

a comida (Purina Laboratory y Chow] y agua.

Aparatos.- Una cámara de 30 cm. X 30 cm. I 25 cm., cuyas pa-

redes Frontal y posterior están construidas de material plastico trans

parente. El piso está Formado por 15 barras de aluminio de T mm. da-

didmetro, separadas por una distancia de 2.0 cm. entre los centros de

cada una. Esta rejilla se conectó a un estimulador Grass en serie -

con una unidad de aislamiento de estímulos y con otra de corriente -

constante.

Estufa Modelo EC-fldã; recipientes de vidrio, agujas, jeringas -

cronómetro [material descrito en experimento 1).
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P R O C E O I M I E N T Ó 

Cada grupo de sujetos fue probado durante dos sesiones (una 

diaria), 96 y 72 horas respectivamente, antes de aplicar los t rata- -

mientas , y a otras dos sesiones de prueba 72 y 96 horas después de 

los tratamientos. 

Durante cada prueba, cadá rata fue introducida en la cámara 

y después de 2 minutos, se aplicaron choques de las siguientes inten

sidades: 0.1, 0.3, 0,5, 0.7 y 0.9 miliamperes (mA.). 

La duración de cada aplicación fue de 10 milisegundos (mseg).

Cada intensidad de corriente se aplicó en 5 ocasiones dist ribuidas a l 

azar, en cada prueba. El intervalo mínimo entre cada estimulación 

fue de 10 segundos. Un requisito que debía cumplirse para a pl icar el 

choque, fue que los sujetos debían tener las cuatro extremidades so~ 

bre la rejilla. 

Ante cada estimulaci6n se anotó la ocurrencia o ausencia de 

las s iguientes categorías de respues ta (las cuales se obtuvieron de -

un estudio pilo t o con 5 ratas) : contracción muscul ar (encoger las 

dos extremidades superiores sin despegarlas del piso)¡ brinco (despe-

. garlas extremidades del pis o)¡ desplazamiento (cruzar dos barras con 

las extremidades superiores ) y chil lido (sonido característico discre 

to). 
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F H U C E D I M I E N T Ú

Cada grup de sujetos Fue probado durante dos sesiones (una -

diaria), 95 y T2 horas respectivamente, EQEEE de aplicar los trata- -

mientos, y a otras dos sesiones de prueba ?2 v 96 horas después de -

los tratamientos.

Durante cada prueba, cad rata Fue introducida en la cámara -

y después de 2 minutos, se aplicaron choques de las siguientes inten-

sientes; 0.1, o.s, o.s, 01.? ,f o.s miliampe-es {mn.].

La duración de cada aplicación Fue de 1D milisegundos (mseg),_

Cada intensidad de corriente se aplicó en 5 ocasiones distribuidas al

azar, en cada prueba. El intervalo minimo entre cada estimulación -

Fue de 10 segundos. Un requisito que debía cumplirse para aplicar el

choque, fue que los sujetos debian tener las cuatro extremidades so-

bre la rejilla.

Ante cada estimulación se anotó la ocurrencia o ausencia de -

las siguientes categorias de respuesta [las cuales se obtuvieron de -

un estudio piloto con 5 ratas): contncción muscular fencoger las -

dos extremidades superiores sin despegarlas del pisoj; brinco (despe~

gar las extremidades del piso]; desplazamiento [cruzar dos barras con

las extremidades superiores] v chillido [sonido característico discre

to).
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Tratamientos.- fueron realizados de la manera descrita en el -

experimento 1 (inciso 3 del procedimiento); s6lo con la diferencia 

de las "enes" en los grupos: 

grupo experimental expuesto a 1 d!a de thinner (n=10) 

"10 d!as " 

"20 d!as " 

grupo control con i d!a de manipulaci6n 

" 10 d!as " 

" 20 d!as " 

(n-10) 

(n- 8) 

(n=10) 

(n- 9) 

(n= 9) 

El análisis estadístico de los datos obtenidos se realiz6 

comparando las ejecuciones de cada grupo, a lo largo de las sesiones

estudiadas. Para ~ste fin, se utiliz6 la prueba t para muestras ca~ 

rrelacionadas. 
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Tratamientos.- Fueron realizados de la manera descrita en el -

experimento 1 (inciso 3 del procedimiento); sólo con la diferencia -

de las "enes" en los grupos:

grupo experimental expuesto a 1 dia de thinner (n=1U)
u a u u1D días H H (n_1D)

'll ll ll 1120 días il H 01-

grupo control con 1 dia de manipulación (n=1U]
n n n 10 dias n n (n_ 9]

" u u 2D dias n H (H: 9)

El analisis estadístico de los datos obtenidos se realizó -

comparando las ejecuciones de cada grupo, a lo largo de las sesiones-

estudiadas. Para este Fin, se utilizó la prueba t para muestras co-

rrelacionadas.

ii
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5.2.2. Resultados y Discusi6n 

Resultados 

No obstante el estudio piloto pre vio sirvi6 para definir las 

cuatro categorías conductuales, se tom6 la confiabilidad entre dos 

observadores en la primera sesi6n de pretratamiento y en la segunda -

postratamiento (primero y última· del experimento respectivamente), he 

aquf los nfveles obs ervados: 

Tabla I 

Pretratamiento Pos tratamiento 

contracci6n 9'2'/o 9'3'/o 

brinco 94"/o 96"/o 

desplazamiento 92 .4°/o 98°/o 

chillido 98"/o 98"/o 

La tabla II muestra los cambios estadfs ticamen te signi ficati.--

vos (p 0 . 05), en las pruebas realizadas en la primera sesi6n pos-

tratamiento con respecto de la segunda pretratamiento, en todas las -

condiciones del experimento. Es decir, que podemos observar l os in~ 

crementos o decrementos significativos de las cuatro conductas, ente

las cinco intensidades, y en relaci6n a cada uno de los 6 grupos em~ 

pleados (3 para thinner; y 3 para manipulaci6n). 
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5.2.2. Resultados y Discusión

Resultados

No obstante el estudio piloto previo sirvió para definir las -

cuatro categorias conductuales, se tomó la confiabilidad entre dos -

observadores en la primera sesión de pretratamiento y en la segunda -

postratamiento (primera y última del experimento respectivamente), he

aqui los niveles observados:

Tabla I

Pretratamiento Postratamiento

contracción 92% 95%

brinco 94% 96%

desplazamiento 92.å% 98%

-:†¬i111an seat. 98%

La tabla II muestra los cambios estadísticamente signiFicati-

vos {p U.U5), en las pruebas realizadas en la primera sesión pos-

tratamiento con respecto de la segunda pretratamiento, en todas las -

condiciones del experimento. Es decir, que podemos observar los in-

crementos o decrementos significativos de las cuatro conductas, ante-

las cinco intensidades, y en relación a cada uno de los 5 grupos em-

pleados [3 para thinner; y 3 para manipulación).
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En ningún caso se encontraron diferencias significativas entre 

las sesiones primera y segunda pretratamiento; lo mismo ocurri6 al 

comparar las ejecuciones entre la primera y segunda sesiones postra-

tarniento. Las diferencias significativas se observan en las compara

ciones entre sesiones pretratamiento y postratamiento. Se reporta la 

:26 pretratamiento contra la 1a postratamiento. 

Tratamiento 1 d!a 

En los sujetos experimentales se observa un decremento: en la

R-2 (brinco) ante .5, .7 y .9 mA.; en la R-3 (desplazamiento) s6lo an 

te .7 mA.; y la R-4 (chillido) ante .5, .7 y .9 ' mA. 

En los controles se observa exactamente lo mismo, un decremen

to: en R-2 ante .7 y .9 mA.; en R-3 :s6lo ante .7 mA.; y la R-4 ante 

.5, .7 y .9mA. 

Tratamiento 10 d!as 

Los sujetos experimentales incrementaron s6lo ante .9 mA. la -

R-2 (brinco). 

Los controles incrementaron ante .5, .7 y .9 mA. las cuatro -

conductas, excepto la R-3 (desplazamiento) ante .9 mA. 

¿E

En ningún caso se encontraron diferencias significativas entre

las sesiones primera y segunda pretratamiento; lo mismo ocurrió al -

comparar las ejecuciones entre la primera y segunda sesiones postra-

tamiento. Las diferencias significativas se observan en las compara-

ciones entre sesiones pretrfltamiento y postratamiento. Se reporta la

25 pretratamiento contra la 1fl postratamiento.

Tratamiento 1 dia

En los sujetos experimentales se observa un decremento: en la-

H-2 [brinco] ante .5, .7 y .9 mA.: en la H-3 (desplazamiento) sólo ag

te .7 mA.; v le H-4 [eni111au) ante .s, .7 y .9 .mA.

En los controles se observa exactamente lo mismo, un decremen-

tg: en H-2 ante .? y .9 mA.; en H-3 .sólo ante .7 mA.: y la H-4 ante

.5, .7 v .9mA.

Tratamiento 10 dias

Los sujetos experimentales incrementaron sólo ante .9 mA. la -

H-2 (brinco).

1

Los controles incrementaron ante .5, .? y .9 mA. las cuatro -

conductas, excepto la H-3 [desplazamiento] ante .9 mA.
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Tratamiento 20 dfas 

Los experimentales no presentaron cambio conductual alguno. 

Los controles incrementaron la R-1 (contracc i ón) ante . 7 mA. ;

y decrementaron la R-4 (chillido) a nte . 7 mA. 

Observamos una relaci6n ps icoffsica entre respuestas e intens.!_ 

dades. Esta relación se refiere a que los valores más bajos utiliza

do s (. 1 y .3 mA.) pueden considerarse como subumbrales debido a que

fueron detectados en porcentajes cercanos a cero. La intensidad· de -

.5 mA. provocó respuestas alrrededor del 50'/o de veces que se aplicó

(umbral), mientras que con las intensidades altas (.7 y .9 mA.) los 

animales respondieron entre el 80 y 100'/o) de las veces. Entonces, 

tenemos que ante los valores bajos (.1 y .3) no hay cambios signific~ 

tivos; ante el valor intermedio (.5) se observan algunos, y con los -

valores altos (.7 y .9) los cambios significat ivos son constantes. Es 

to nos condujo a r epr esentar gráficamente l os datos. 

La figura 1 es la expresi6n de l os cambios conductuales qu e 

fueron estadísticamente significat ivos , al compara r las ejecuciones -

para cada grupo, entre la última sesi6n pretratamiento y la primera -

po s tratamiento. Los punto s que están por arriba del valor cero en el 

eje "y", representan incrementos conductuales significativos; mien- -

tras que los que se encuentran por debajo del valor cero, represen~ 

ran decrementos conduct~ales significativos. Los valores en el eje 

">(" representan el número de sesiones de tratamiento tanto para los 

grupos expuestos al th inner (o), como para l os grupos controles. (x). 
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Tratamiento 2D dias

Los experimentales no presentaron cambio conductual alguno.

Los controles incrementaron la H-1 [contracción] ante .? ma.:-

y decrementaron la H-4 fchillido] ante .? mA.

Ubservamos una relación psicofisica entre respuestas e intensi

dades. Esta relación se refiere a que los valores más bajos utiliza-

dos [.1 y .3 mA.) pueden considerarse como subumbrales debido a que-

fueron detectados en porcentajes cercanos a cero. La intensidad'de -

.5 mA. provocó respuestas alrrededor del 50% de veces que se aplicó-

(umbral), mientras que con las intensidades altas [.? y .9 mA.) los -

animales respondieron entre el BD v 1DU%] de las veces. Entonces, -

tenemos que ante los valores bajos {.1 y .31 no hay cambios significa

tivos; ante el valor intermedio [.5] se observan algunos, y con los -

valores altos (.7 y .9] los cambios significativos son constantes. Es

to nos condujo a representar gráficamente los datos.

La figura 1 es la expresión de los cambios conductuales que -

fueron estadísticamente significativos, al comparar las ejecuciones -

para cada grupo, entre la última sesión pretratamiento y la primena -

postratamiento. Los puntos que estan por arriba del valor cero en el

eje "y", representan incrementos conductuales significativos; mien- -

tras que los que se encuentran por debajo del valor cero, represen-

ran decrementos conductuales significativos. Los valores en el eje -

"x" representan el número de sesiones de tratamiento tanto para los -

grupos expuestos al thinner [o), como para los grupos controles.(x).
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Conducta 1: contracci6n 

En todos los gn.Jpos experimentales (1, 10, 20 sesiones), el ni 

vel de respuesta permaneci6 igual en la prueba postrat amiento con re~ 

pecto a la pretratamiento. En la prueba postratamiento esta conducta 

s e increment6 en los controles de 10 dfas y de 20 dfas. 

Conducta 2 : brinco 

En el pos tratamiento, la conducta 2 (brinco) decrement6 ante 

dos intensidades para el grupo control de 1 dfa y en tres, para el 

grupo experimental de 1 dfa. En los grupos controles de 10 dfas se -

increment6 ante tres intensidades, y en los experimentales de 10 dfas 

s 6lo en una. Lo s grupos controles y experimentales de 20 dfe~ perma

necieron s in cambio. 

Conducta 3: desplazamiento 

Oecrement6 ante una intensidad en los experimentales y en los

controles de 1 dfa. Los controles de 10 dfas incrementaron esta con

ducta ante dos i ntensidades. El resto de los grupos no sufri6 altera 

ci6n alguna. 

Conducta 4: chillido 

Oisninuy6 en tres intensidades tanto en los experimentales co~ 

mo en los controles de 1 dfa. Nuevamente los con t rol es de 10 dfas in 

c rementaron an te t r es i ntens idades; y en una, los controles de 20 

ds

Conducta 1: contracción

En todos los grupos experimentales (1, 10, 20 sesiones), el ni

vel de respuesta permaneció igual en la prueba postratamiento con res

pecto a la pretratamiento. En la prueba postratamiento esta conducta

se incrementó en los controles de 10 dias y de EU dias.

Conducta 2: brinco

En el postratamiento, la conducta 2 (brinco) decrementó ante -

dos intensidades para el grupo control de 1 día y en tres, para el -

grupo experimental de 1 dia. En los grupos controles de 10 dias se -

incrementó ante tres intensidades, y en los experimentales de TU dias

sólo en una. Los grupos controles y experimentales de 20 días perma-

necieron sin cambio.

Conducta 3: desplazamiento

flecrementó ante una intensidad en los experimentales v en los-

controles de 1 dia. Los controles de 1D dias incrementaron esta con-

ducta ante dos intensidades. El resto de los grupos no sufrió altena

ción alguna.

Conducta G: chillid

Disninuxó en tres intensidades tanto en los experimentales cos

mo en los controles de 1 día. Nuevamente los controles de 1D dias ig

crementaron ente tres intensidades; y en una, los controles de 20 _
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d!as. Los experimentales de 10 y 20 sesiones no mostraron alteracio

nes en esta conducta. 

50

días. Los experimentales de 10 y ED sesiones no mostraron alteracio-

nes en esta conducta.
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Discusi6n 

La inhalaci6n aguda de thinner produjo un decremento signific~ 

tivo en las conductas de brinco, desplazamiento y chillido, no as! en 

la conducta de contracci6n. Los sujetos controles mostraron cambios

semejantes. 

La inhalaci6n cr6nica (10 d!as) s6lo increment6 significa~iva

mente la conducta de brinco. Los sujetos controles incrementaron las 

cuatro conductas. 

La inhalaci6n cr6nicá (20 d!as) no alter6 ninguna conducta. 

Los controles incrementaron la contracci6n y el chillido. 

Estos datos se pueden explicar de la siguiente manera. 

El decremento producido por los tratamientos agudos (una sesión) 

en tres de las cuatro conductas, se puede explicar en t~rminos de que 

la inhalaci6n aguda fue s uficiente para inhibir la conducta motora de 

estos sujetos. Sin embargo, los mismos efectos se observaron en el -

grupo control correspondiente. Una interpretaci6n más adecuada sería 

que la inhibici6n de conductas puede deberse a un efecto de "congela

miento" (respuesta emocional condicionada). Es decir, que la confro,!2 

taci6n a estímulos nocivos genera respuestas emocionales de "stress"

pasiva, que manifiesta el organismo permaneciendo sin movimiento y 

emitiendo la respuesta refleja mínima. En nuestro experimento la C0,!2 

tracci6n permanece igual en la prueba pretratamiento y en l a postra~ 
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Discusión

La inhalación aguda de thinner produjo un decremento significg

tivo en las conductas de brinco, desplazamiento y chillido, no asi en

la conducta de contracción. Los sujetos controles mostraron cambios-

semejantes.

La inhalación crónica (10 dias] sólo incrementó significativa-

mente la conducta de brinco. Los sujetos controles incrementaron las

cuatro conductas.

La inhalación crónica [20 días) no alteró ninguna conducta. -

Los controles incrementaron la contracción y el chillido.

Estos datos se pueden explicar de la siguiente manana.

El decremento producido por los tratamientos agudos (una sesión

en tres de las cuatro conductas, se puede explicar en términos de que

la inhalación aguda fue suficiente para inhibir la conducta motora de

estos sujetos. Sin embargo, los mismos efectos se observaron en el -

grupo control correspondiente. Una interpretación mas adecuada seria

que la inhibición de conductas puede deberse a un efecto de "congela-

miento" [respuesta emocional condicionada). Es decir, gue la confron

tación a estímulos nocivos genera respuestas emocionales de "stress"-

pasiva, que manifiesta el organismo permaneciendo sin movimiento y -

emitiendo la respuesta refleja mínima. En nuestro experimento la con

tracción permanece igual en la prueba pretratamiento v en la postra-
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tamiento¡ en cambio el desplazamiento y el chillido decrementaron en

los grupos referidos, lo que parece encajar con el fen6meno de conge

lamiento. 

El incremento en la conducta de brinco observado en el grupo ~ 

experimental de 10 días puede ser azaroso, debido a que s6lo se di6 

con esta conducta y ante un solo valor de estimulaci6n¡ además porque 

la conducta de menor magnitud (contracci6n) no sufri6 altenici6n alg~ 

na. 

Con los animales controles de 10 días, el incremento observado 

en todas las conductas se puede asociar con un tipo de aprendizaje 

(condicionamiento clásico temporal), que permi te una mejor prepara

ci6n para dar la respuesta adecuada ante el choque (EIC). Es to se re 

fiere a los efectos que probablemente es tén induciendo las pruebas 

pretratamiento sobre las de postratamiento , en ténninos de una discri 

minaci6n temporal, dado que se incrementaron significativamente las 

cuatro conductas ante·· los valores altos (.5, .7 y .9 mA.) y no ante 

los valores subumbral (.1 y .3 mA.), Esto sugiere que en las pruebas 

postratamiento, los sujetos (controles 10 días) respondieron más por

que "discriminaron" que dentro de un rango de tiempo más o menos fijo, 

recibirían un choque. Y después de cierto tiempo (controles 20 días) 

olvidan dicha discriminaci6n temporal variable. 

En el caso de los grupos experimentales, este aparente proceso 

de olvido se realizaría dentro de los primeros 10 días de exposici6n

al disolvente. Esto se refleja por la falta de cambio en las conduc

tas, para los grupos de 10 y 20 días. 
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tamiento; en cambio el desplazamiento y el chillido decrementarcn en-

los grupos referidos, lo que parece encajar con el fenómeno de conge-

lamiento.

El increento e la conducta de brinco observado en el gnupo a

experimental de 1D días puede ser asaroso, debido a que sólo se dió -

con esta conducta v ante un solo valor de estimulación; ademós porque

la conducta de menor magnitud (contracción) no sufrió alteración algg

HH.

Gon los animales controles de 1D días, el incremento observado

en todas las conductas se puede asociar con un tipo de aprendizaje -

[condicionamiento clásico temporal), que penmite una mejor prepara- -

ción para dar la respuesta adecuada ante el choque (EIC). Esto se re

fiere a los efectos que probablemente estén induciendo las pruebas -

pretratamiento sobre las de postratamiento, en términos de una discri

minación temporal, dado que se incrementaron significativamente las -

cuatro conductas ante los valores altos (.5, .7 y .9 mA.) v no ante -

los valores subumbral (.1 y .3 mA.]. Esto sugiere que en las pruebas

postratamiento, los sujetos (controles 1D días] respondieron mós por-

que "discriminaron" que dentro de un rango de tiempo mas o menos fijo,

reeiuirïen un cheque. Y despues de cierta tiempe [centrales eo aras]
olvidan dicha discriminación temporal variable.

En el caso de los grupos experimentales, este aparente proceso

de olvido se realizaría dentro de los primeros 1D días de exposición-

al disolvente. Esto se refleja por la falta de cambio en las conduc-

tas, para los grupos de 1D y 20 dias.
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Por consiguiente, permaneciendo en esta l ínea de razonamiento, 

podemos concluir que la intoxicación con thinner (10 días) produjo 

interferencia con los mecanismos de memoria, de los que depende la ma 

nifestación conductual de .las respuestas condicionadas que fueron evi 

dentes en el grupo control de 10 días. 

Est os r esultados concuerdan en lo general, con los reportados

por Prado-Alcalá y Cols. (1978) y Tabachnik (1979) en el sentiqo de

que los grupos de sujetos que ellos sometieron a la inhalación de 10-

días de thinner, también sufrieron un decremento s ignificativo en los 

jX'Ocesos de memoria involucre.dos en la ejecución de una tarea de pre

vención pasiva. 

En conclusión, dados los efectos diferenciales inducidos por -

la inhalación crónica de thinner (10 días), sobre la conducta de pre

vención pasiva descrita en el experimento 1, y las respuestas pavlo~ 

vianas descritas en el experimento 2 (en el primer caso no se observa 

ron cambios de la conducta aprendida; mientre.s que en el s egunc:b caso 

hubo un deterioro en la ejecución), podemos inferior que éstos dos ti 

pos de aprendizaje dependen de centros neuronales diferentes. 

Una forma de probar experimentalmente, que estas 4 respuestas

clasificadas como · ncondicionadas o reflejas (contracción, brinco, 

chil lido, des plazamiento), son susceptibles al aprendizaje, pudiera 

ser el apareamiento de un tono (EC) con cada una de las 5 inten sida~ 

des de choque (EIC). Empl eando el procedimiento descrito, sólo que -

a hor a con l a pres encia del tono: 
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Por consiguiente, permaneciendo en esta línea de razonamiento,

podemos concluir que la intoxicación con thinner (1D dias) produjo -

interferencia con los mecanismos de memoria, de los que depende la mg

nifestación condlctual delas respuestas condicionadas que fueron avi

dentes en el grupo control de 1D días.

Estos resultados concuerdan en lo general, con los reportados-

por Prada-Aldaia y cala. (rara) ,f Tauaehnix (1979) en el sentiqn de-
que los grupos de sujetos que ellos sometieron a la inhalación de 10-

dias de thinner, también sufrieron un Élecranento significativo en los

procesos de memoria involucrados en la ejecución de una tarea de pre-

vención pasiva. '

En conclusión, dados los efectos diferenciales incllcidos por -

la inhalación crónica de thinner {1D días}, sobre la conducta de pre-

vención pasiva descrita en el experimento 1, y las respuestas pavlo-

vianas descritas en el experimento 2 {en el primer caso no se observa

ron cambios de la conducta aprendida; mientras que en el segunda caso

hubo un deterioro en la ejecución), podemos inferior que éstos dos ti

pos de aprendizaje dependen de centros neuronales diferentes.

Una forma de probar experimentalmente, que estas -'11 respuestas-

clasificadas como inoondicionadas o reflejos (contracción, brinco, -

chillido, desplazamia'1to], son susceptibles al aprendizaje, pudiera -

ser el apareamiento de un tono [EE] con cada una de las 5 intensida-

des de choque (EIC]. Empleando el procedimiento descrito, sólo que -

ahora con la presencia del tono:
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EC tono n n n ,. . 
a) 

EIC choqus-- íl n fL 

EC tono 

b) 

EIC choque n íl L 
' ' 

EC tono n n n. 
~ · 

i::) 

EIC choque n n íl 

Con grupos independientes para cada una de las intensidades 

y pare las 3 condiciones. Entonces tendríamos 15 grupos (n-1 0 ), du~ 

rante 5 sesiones: las dos primeras para el condicionamiento; las dos 

siguientes para "verificar" el condicionamiento (presentaci6n del to

no únicamente). Y una última sesi6n de prueba después de algunos 

días transcurridos. 

Los sujetos que debieran mostrar las respuestas condicionadas, 

serían los de tono-choque (inciso a). 

Í
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EC tono

H]

EB tunu 

EIC choque ii il il

c) "'

EIC choque i I II il

r-1

Don grupos independientes para cada una de las intensidades -

y para las 3 condiciones. Entonces tendríamos 15 grupos (n-1D}, du-

rante 5 sesiones: las dos primeras para el condicionemieto; las dos

siguientes para."verificar" el condicionamiento (presentación del to-

no ónicamente]. Y una última sesión de prueba después de algunos -

días transcurridos.

Los sujetos que debieran mostrar las respuestas condicionadas,

serían los de tono-choque (inciso a].
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5.3 Experimenta 3.- Efectos de la Inhalación Aguda y Crónica -

de Thinner sabre la Ingesta de Agua y Comida, y sabre el Pesa Caporal. 

Un aspecto importante en la problemática de la farmacadepende!! 

cia en gener'11, la constituye el problema alimenticia. Abundan abser 

vacianes en sujetas que consumen agentes adictivas en las cuales se -

describe una tendencia a la mala alimentación (desnutrición). Sin em 

barga, esta canducta· mel adaptativa no necesariamente se deriva ,de 

las efectos de las agentes adictivas, sino que pudiere. deberse a 

otros factores de tipa social a económica. Par la tanta es importan

te determinar hasta que punta existe una correlación entre la aparen

te reducción de ingesta alimenticia y agentes adictivas. 

En el presente experimenta se cuantificó la ingestión de agua

Y de comida sólida, en ratas expuestas a varias períodos de inhala- -

ción de thinner. 

5.3.1 METO DO 

Sujetas:. Las re.tas que se utilizaron aquí, se eligieron de 

las grupas descritas en , el experimenta 1 , 5 de ceda grupa: 

grupa experimental can día de thinner (n= 5) 

10 días (n= 5) 

20 días (n= 5) 

grupa control can 1 día de manipulación (n= 5) 

" 10 días " (n= 5) 

" 20 días " (n= 5) 

5.3 Experimento 3.- Efectos de la Inhalación Aguda y Crónica -

de Thinner sobre la Ingesta de Agua y Comida, y sobre el Peso Goporal

Un aspecto importante en la problemática de la farmacodependen

cia en general, lo constituye el problema alimenticio Abundan obser

vaciones en sujetos que consumen agentes adictivos en los cuales se -

describe una tendencia a la mala alimentación (desnutr1ción] Sin el:

bargo, esta conducta mal adaptativa no necesariamente se deriva de -

los efectos de los agentes adictivos, sino que pudiera deberse a -

otros factores de tipo social o económico. Por lo tanto es importan-

te determinar hasta que punto existe una correlación entre la aparen-

te reducción de ingesta alimenticia y agentes adictivos

En el presente experimento se cuantificó la ingestión de agua-

v de comida sólida, en ratas expuestas a varios períodos de inhala- -

ción de thinner.

5.3.1 H E T U D D

Sujetos: Las ratas que se utilizaron aqui, se eligieron de -

los grupos descritos en el experimento 1, 5 de cada grupo

grupo experimental con 1 día de thinner

" " " 10 días " "

" " “ 20 días " "

grupo control con 1 dia de manipulación

" " " 1D días " "

" " " 20 días " "

(H.
(H-
(fl=
(ne

[ne

(n=

S)
5)
5)
s]d
5)
S1



Procedimiento. 

En cada uno de los grupos se hicieron medida$ de las ,cantida~ 

des de agua y c6mida s6lida, as! como también se tom6 el peso corpo~ 

ral de cada uno de los sujetos, un d!a después de las siguientes con

diciones: 

1.- En primer d!a de ambientaci6n (dos días antes de la primera prue

ba del experimento se coloc6 en cajas individuales a los sujetos). 

2.- El d!a de la primera prueba (1ª sesi6n de Adquisici6n). 

3.- El d!a de la segunda prueba (1ª sesi6n de Retenci6n). 

4.- El primer d!a de tratamiento. 

5.- El d!a de la primera prueba después del tratamiento (~ sesi6n de 

Retenci6n). 

6.- El d!a de segunda prueba después del tratamiento (sesi6n de Read

quisici6n). 

Lo s datos se analizaron comparando cada variable dependiente -

en cada grupo, a lo largo de los día s de medici6n, empleando la prue

ba t para muestras correlacionadas. 
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Procedimiento.

En cada uno de los grupos se hicieron medida de las.cantida-

dee de agua v cómida sólida, así como también se tomó el peso corpo-

ral de cada uno de los sujetos, un día despues de las siguientes con-

diciones:

1.- En primer día de ambientación [dos dias antes de la primera prue-

ba del experimento se colocó en cajas individuales a los sujetos).

2.- E1 are se is primera pruebe (1a sesion se Aaqeisieian).

3.- El día de la segunda prueba (15 sesión de Retención).

d.- El primer día de tratamieto.

5.- El día de la primera prueba después del tratamiento (25 sesión de

Hetención).

E.- El día de segunda prueba después del tratamiento [sesión de Head-

quisición].

Los datos se analizaron comparando cada variable dependiente -

en cada grupo, a lo largo de los días de medición, empleando la prue-

ba t para muestras correlacionadas.
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5 .3. 2 Resultados y Discusi6n 

Resultados 

Ingesti6n de Comida,- A lo largo de l as mediciones no se en~ 

contre.ron diferencias en ninguno de los grupos, excepto por una dism! 

nuci6n significativa subsecuente a la primera sesi6n de exposici6n al 

di solvente , en todos los grupos, como s e puede apreciar en l as figu~ 

ras 1, 2 y 3 . 

Ingesti6n de Agua.- Solamente. se encontr6 un incremento sign! 

ficativo en el volumen consumido en los grupo s de 1 y 10 días de tra

tamiento (controles y experimentales) , en l a medici6n correspondiente 

al día posterior a la primera sesi6n de tratamiento. Los datos de los 

grupos de 20 días no se presentan (extravio de datos), figures 4, 5 y 

6. 

Peso corporal.- En genere:l, no s e encontraron cambios en esta 

variable, a lo largo de las mediciones . Sin embargo es notorio que -

tanto en el grupo experimental como en el. control , s ometidos a un día 

de tratami.ento, se encontr6 un pequeño aumento confiable en el peso -

corporal entre la primera y la segunda sesiones postratamiento 

(p=0.047 y P=0.031, respectivamente); los incrementos fueron de 1.6 -

gr. y de 2.0 gr. respectivamente, figuras 7, 8 y 9. 

5'?

5.3.2 Resultados y Discusión

Resultados

Ingestión de Comida.- A lo largo de las mediciones no se en--

contraron diferencias en ninguno de los grupos, excepto por una dismi

nución significativa subsecuente a la primera sesión de exposición al

disolvente, en todos los grupos, como se puede apreciar en las figu-

ras 1, 2;.f3.

Ingestión de Agua.- ülamente se encontró un incremento signi

ficativo en el volumen consumido en los grupos de 1 y 'Hl dias de tra-

tamiento (controles y experimentales), en la medición correspondiente

al día posterior a la primera sesión de tratamiento.. Los datos de los

grupos de ED días no se presentan (extravío de datos), figuras -fl, 5 y

5.

Peso corporal.- En general, no se encontraron cambios en esta

variable, a lo largo de las mediciones. Sin embargo es notorio que -

tanto en el grupo experimental como en el- control, sometidos a un día

de tratamiento, se encontró un pequeño aumento confiable en el peso -

corporal entre la primera y la segunda sesiones postratamiento .-

(p=D.D4? y p-D.D31, respeotivamente); los incrementos fueron de 1.5 --

gr. y de 2.D gr. respectivamente, figuras 7, B y 9. '
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Discusión 

El análisis de los datos obtenidos revela que la inhalación 

aguda (1 d!a) y la crónica (10 y 20 días) de thinner no indujeron mo

dificaciones en las conductas inges tivas estudiadas, ni en los val ores 

de peso corporal de los grupos estudiacbs , 

En los casos en los que aparecieron cambios significativos en

los grupos experimentales, también se observaron en los respectivos -

controles. En este sentido, los cambios más dramáticos se encentra~ 

ron en el gran incremento en la ingesti6n de agua, y en la reducción

de ingestión de alimento sólido, que fueron medidos después de la pr! 

mera sesi6n de tratamiento. 

Estos cambios son fácilmente explicables, dado que todos los 

animales fueron expuestos, durante 15 minutos a un ambiente cerrado 

que se mantuvo a una temperatura de 29°C. En éstas condiciones, ee 

de esperarse que la cantidad de agua que los s u j etos eliminaron fue 

considerable; por ésta razón, y como una respuesta fisiol6gica ten

diente a mantener un estado homeostático adecuado (relaci6n agua/sa-

les), los animales sugieren grandes vo l úmenes de agua. A su vez esta 

elevada ingesti6n probablemente produ jo un estado de "s ac iedad" o de

"llenado" gastrointestinal tal, que s e produjo una inhibición en la -

ingesti6n de alimento s6lido. 
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Discusión

El análisis de los datos obtenidos revela que la inhalación -

aguda (1 día] v la crónica (1D y ED dias) de thinner no indujeron mo-

dificaciones en las conductas ingestivas estudiadas, ni en los valores

de peso corporal de los grupos estudiados.

En los casos en los que aparecieron cambios significativos en-

los grupos experimentales, también se observaron en los respectivos -

controles. En este sentido, los cambios más dramáticos se encontra-i

ron en el gran incremento en la ingestión de agua, y en la reducción-

de ingestión de alimento sólido, que fueron medidos despues de la pri

mera sesión de tratamiento.

Estos cambios son fácilmente explicables, dado que todos los -

animales fueron expustos, durante 15 minutos a un ambiente cerrado -

que se mantuvo a una temperatura de 29°C. En éstas condiciones, es -

de esperarse que la cantidad de agua que los sujetos eliminaron fue -

considerable; por esta razón, y como una respuesta fisiológica ten- -

diente a mantener un estado homeostatico adecuado (relación agua/sa-

les), los animales sugieren grandes volómenes de agua. A su vez esta

elevada ingestión probablemente produjo un estado de "saciedad" o de-

"llenado" gastrointestinal tal, que se produjo una inhibición en la -

ingestión de alimento sólido.
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5,0 Oiscusi6n General 

En lo general, se observaron efectos conductuales del thinner

en un período poster i or a su exposici6n. 

El posefecto de este disolvente fue perceptiblemente diferen~ 

c ial. 

En el caso de la tarea de prevenci6n pasiva para los sujetos 

t retados con el disolvente, nos hizo pensar en el fen6meno de plasti

cidad, dado que conductualmente no hubo alteraci6n alguna; ~sto se 

apoya en parte, en reportes histol6gicos de los cerebros de estos su

jetos, que indican daños irr eversibles existentes en las áreas involu 

eradas en este tipo de aprendizaje. 

Por otro lado, hemos llegado a plantear un proceso "far t ui to "

de a prendizaje clásLco , pl'l.ra el caso de las conductas en el experime~ 

to 2. Dado que un grupo de sujetos sin disolvente (10 día s controles), 

incrementaron confiablemente su respons i vidad en las pruebas fina~ 

les; y el otro grupo similar a ~ste (20 días controles), se mantiene 

sin cambio, probabl emente por olvido. En el caso de la inhalaci6n 

crónica (grupos de 10 y 20 días experimentales), las respuestas perm~ 

necieron sin cambio, probablemente por efectos inhibidores del thi- -

nner sobre la memoria. 
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5.ü Discusión General

En lo general, se observaron efectos conductuales del thinner-

en un período posterior a su exposición.

El posefecto de este disolvente fue peroeptiblemente diferen-

cial.

-I

I

En el caso de la tarea de prevención pasiva para los sujetos -

tratados con el disolvente, nos hizo pensar en el fenómeno de plasti-

cidad, ddo que conductualmente no hubo alteración alguna; ésto se -

apoya en parte, en reportes histológicos de los cerebros de estos su-

jetos, que indican daños irreversibles existentes en las áreas involg

cradas en este tipo de aprendizaje.

Por otro lado, hemos llegado a plantear un proceso "fortuito"-

de aprendizaje clásico, para el caso de las conductas en el experimen

to 2. Dado que un grupo de sujetos sin disolvente [15 dias controles),

incrementaron confiablemente su responsividad en las pruebas fina-

les; y el otro grupo similar a esta (20 días controles), se mantiene

sin cambio, probablemete por olvido. En el caso de la inhalación -

crónica (grupos de 1D y 2D días experimentales), las respuestas penm

necieron sin cambio, probablemente por efectos inhibidores del thi- -

nner sobre la memoria.
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Tanto la inhalaci6n aguda como la cr6nica no altere.ron las 

respuestas incondicionadas ( contracci6n). Las conductas de ingesta 

de agua y comida, así como el peso corporal de los sujetos, no fueron 

afectados por el thinner en ningdn caso. 

Por dltimo, tambián hemos llegado a plantear algunas formas 

de someter a pnieba experimental nuestros razonamientos; sin embargo, 

pueden existir tantas formas como investigadores interesados. 
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` Tanto la inhalación aguda como la crónica no alteraron las _

respuestas incondicionadas (contracción). Las conductas de ingesta -

de agua y comida, así como el peso corporal de los sujetos, no fueron

afectados por el thinner en ningún caso.

Por último, también hemos llegado a plantear algunas formas -

de someter a prueba experimental nuestros razonamientos; sin anbargo,

pueden existir tantas formas como investigadores interesados.
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