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RESUMEN 

SE HAN REPORTADO DATOS QUE EVIDENCIAN EL EFECTO DEL AMBIENTE SOBRE 

LA SfNTESIS DE PROTEINAS CREBRALES ASf COMO SOBRE LA RECUPERACIÓN 

DE FUNCIONES, DE IGUAL FOfl.tA SE HAii WOSTULADO HIPÓTESIS QUE CONSI

DERAN QUE LOS ESTADOS ORGÁNICOS IHTERNOS, VAN A INFLUIR SOBRE EL -

GRADO DE RECUPERACIÓN. BASADO EN 'LO ANTERIOR, EL PRESENTE TRABAJO 

INTENTA IDENTIFICAR SI LA DEFICIENCDA EN EL CONSUMO DE PROTEINAS -

INTERFIERE CON LA RECUPERACIÓN DE ,F~CIONES PERDIDAS POR DAÑO CER~ 

BRAL1 UTILIZANDO PARA ELLO, 20 RATAS MACHO DE LA CEPA WISTAR1 LAS 

Ql!E FUERON DIVIDIDAS .;L AZAR EN CUAiiiiO GRUPOS; CONTROL DE CONTRO-

LES1 CONTROL LESION, CONTROL ALIHENn, Y EXPERIMENTAL, LAS VARIA-

BLES QUE SE MANIPULARON FUERON: UNA [ESIÓN EN CAPSULA INTERNA, ASI 

COMO, LA,ADMINISTRACIÓN DE UNA DIET.lESPECIAL BAJA EN PROTEINAS AL 

10~. EL M~TODO PARAM~TRICO USADO FUE EL ANÁLISIS DE LA HUELLA DE 

LA MARCHA. Los RESULTADOS MUESTRAN :UIE EL GRUPO EXPERIMENTAL MANl 

FIESTA UN EFECTO MAS DRÁSTICO, Y DE íLr· MISMA FORMA SE OBSERVA QUE 

Rl?ESENTA UN RETARDO EN LA RECUPERAll'ÓN DE FUNCIONES EN RELACIÓN 

CON LOS OTROS GRUPOS y CON EL GRUPO rm.NTROL. ESTOS DATOS TAL VEZ 

PUEDAN EXPLICARSE POR EL EFECTO .SIJMAD11 A LAS DOS VARIABLES, QUE -

POR SI MISMAS TIENEN EFECTO SOBRE LArtARCHA DE LOS ANIMALES COMO 

ES EVIDENTE EN LOS GRUPOS CONTROLES, 



l. - INTRODUCCION 

~ÍOORE CONSIDERO EN ALGUNO DE SUS TRABAJOS, QUE, "EL ENIGMA DE 

LA RECUPcRACION DE FUNCIONES ES QUE ESTA OCURRE" Y AUNQUE A -

LA FECHA cNTENDEMOS ALGO DE ESTE FENÓMEN01 AÜN QUEDAN INNUME

RABLES INCOGNITAS QUE DEBEN SER DESPEJADAS AL TRAVES DE LA IN 

VENTIGACIÓN BASICA Y APLICADA, 

LOS DATOS PUE.LICADOS POR EL DR, r1ARCK ROSENZWEIG Y SUS COLABO

RADORES, PARECEN DAR UN POCO DE ORIENTACIÓN EN ESTE CAMPO, YA 

QUE SUS ESTUDIOS, EVIDENCfAN QUE EL AMBIENTE POSEE UN EFECTO 

DIRECTO SOBRE EL SISTEMA NERVIOSO, ALTERANDO i LA Sf NTESIS DE 

PROTEINAS CEREBRALES. ASf .COMO EL PESO Y NÚMERO .DE .. RAMIFICACIQ 

NES NEURONALES O DE RECUPERACIÓN DE FUNCIONES PERDIDAS POR DA 

ÑO CEREBRAL, Y :SON ESTOS TRABAJOS LOS QUE MAYOR INFLUENCIA 

HAN TENIDO SOBRE LA ELABORACIÓN DE LA PRESENTE INVESTIGACIÓN, 

ASt COMO LOS POSTULADOS HIPOTET>ICOS DE KoNORSKY, QUIEN.HACE":' 

INCAPI~ EN LA IMPORTANCIA DE CONSIDERAR LOS ESTADOS INTERNOS 

DEL ORGAN ISMO,EN LOS QUE INCLUYE EL NIVEL NUTR ICIONAL AL TRA

V~S DE LA HISTORIA DEL DESARROLLO Y EN EL MOMENTO DE LESIÓN1-

COMO UNA PARTE IMPORTANTE PARA LA ACCIÓN DE LOS MECANISMOS.1QUE 

SUBYACEN A LA RECUPERACIÓN DE FUNCIONES P~RDIDAS, 

Si SE CONSIDERA QUE EL ORGANISMO DE LOS MAMIFEROS NO SINTETI

ZA PROTEINAS, SINO QUE DEB~ FORZOZAMENTE CONSUMIRLAS DEL AM-

BIENTE,PARA PODER ASIMILAR LOS RESPECTIVOS AMINOÁCIDOS QUE R~ 



2 

QUIERE, SE PUEDE PENSAR QUE LA CARENCIA EN EL CONSUMO, DEBE DE 

TENER ALGÚN EFECTO EN EL SISTEMA NERVIOSO, 

CONJUNTANDO AMBOS FACTORES, EL PORQU~ DE ESTE ESTUDIO QUEDA E~ 

TRUCTURADO DE LA SIGUIENTE FORMA: 

EL AM&IENTE ENRIQUECIDO CON EST!MULACIÓN DE TODAS LAS MODAL!- •· 

DADES SENSOR 1 ALES, PRODUCE ENTRE OTROS EFECTOS LA RECUPERACION"DE FUN , -
CIONES Y ESTO CORRELACIONA CON CAMBIOS EN LA SfNTESIS DE PRO-

TElNAS CEREBRALES; LOS ESTADOS INTERNOS DEL ORGANISMO INFLUEN

ClAN LA PUESTA EN MARCHA DE LOS MECANISMOS DE RECUPERACIÓN, -

POR LO TANTO, LOS FACTORES NUTRICIONALES PUEDEN INTERVENIR EN 

ESTA, ASl PUES, SI UN ORGANISMO NO RECIBg. LA CANTIDAD ADECUA 

DA DE PROTEINAS EN SU DIETA, ESTO PODRlA ALTERAR EL GRADO DE 

RECUPERACIÓN DE FUNCIONES PERDIDAS POR DAÑO CEREBRAL, 

LA PRESENTE INVESTIGACIÓN, ES PARTE DE UNA L[NEA MÁS AMPLIA -

QUE SE HA VENIDO DESARROLLANDO EN EL LABORATORIO DE PLASTICI

DAD CEREBRAL DE LA UrlAfi,EN DONDE SE PRETENDE IDENilFICAR LOS 

FACTORES QUE FACILITAN U O~STRUYEN LA RECUPERACIÓN DE FUNCIO

NES P~RDIDAS POR EL DAÑO CEREBRAL, CONSIDERANDO BÁSICAMENTE -

ALTERACIONES MOTORAS, 

SIGUIENDO ESTA LfNEA, EN EL PRESENTE TRABAJO SE CONSIDERA, EN 

LA ESTRUCTURA DE SU PRESENTACIÓN, UNA PARTE INTRODUCTORIA AL· 

TEMA Y /l.L OEJETIVO DEL TRABAJO EXPERIMENTAL EN EL PRIMER CAP! 

TULO, 
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¿L SEGUNDO CAPfTULO CORRESPONDE A LOS ANTECEDENTES QUE EVIDEN

CIAN LA PLASTICIDAD CEREBRAL Y SU DESARROLLO EN LA HISTORIA DE 

LAS NEUROCIENCIAS, EL TERCER CAP(TULO SE REFIERE A LA SINTE-

SIS DE PROTEINAS CEREBRALES EN LA CONDUCTA Y SU RELACIÓN EN LA 

RECUPERACIÓN DE FUNCIONES, ASPECTO RELACIONADO CON EL OBJETIVO 

DE LA INVESTIGACIÓN AQU{ REPORTADA, EN UN CUARTO CAPfTULO SE 

ABORDA EL FENÓMENO DE LA PLASTICIDAD CEREBRAL CON UN ENFOQUE 

ANATÓMICO, QUfMICO Y EL~CTRICO, 

t:N EL CAPITULO CINCO, SE TOCA EL PUNTO DE LA RECUPERACIÓN DE 

FUNCIONES GENERALES Y LAS NEUROMUSCULARES, QUE SON EL TIPO DE 

FUNCIONES cori LAS QUE TUVO RELACIÓN EN ESTA INVESTIGACIÓN, 

t:L TRAbAJO EXPERIMENTAL SERA REFERIDO EN EL CAPfTULO SEIS EN 

LO RELATIVO A MATERIAL Y EL M~TODO EN EL CAP(TULO SIETE, RE

PORTANDO LOS RESULTADOS EN EL CAPÍTULO OCHO, 

LA DISCUSIÓN ES PRESENTADA EN EL CAPfTULO NUEVE Y LAS CONCLU

SIONES EN EL CAPITULO DIEZ. 



1 l ANTECEDENTES 4 

HACIENDO UN RAPIDO RECORRIDO POR LA HISTORIA DE' LAS NEUROCIEN

CIAS PARA UBICAR LAS ANTECEDENTES DE LA PLASTICIDAD CEREBRAL1 PODE

MOS ENCONTRAR QUE YA EN 18731 LOS MtDICOS FRANCESES PRONOSTICABAN 

RECUPERACIÓN DE FUNCIONES DE TIPO MOTOR, SECUELA DE ACCIDENTES VA~ 

CULARES, COMO EN EL CASO ANECDÓTICO DEL DR, JOHNSON 1 S QU 1 tN RESUL

TÓ AFÁSICO COMO RESULTADO DE UN ACCIDENTE VASCULAR CEREBRAL Y A -

QUl~N LOS MtDICOS PRONOSTICARON RECUPERACIÓN RÁPIDA1 SIN NECEDIDAD 

DE PROCEDIMIENTOS O INTERVENCIONES EXTERNAS (BURTON 1973), 

POSTERIORMENTE, CON FRANZ JOSEPH GALL1 DA INICIO UNA IMPORTA!::! 

TE ETAPA: LA FRENOLOGIA.; ESTE AUTOR Y SU PUPILO JOHANN CASPAR SPUB. 

ZHE 1 M, TUV 1 ERON GRAN 1 NFLUENC l A CON SU TEOR t A.CON LA QUE POSTULARON 

QUE EL CEREBRO ESTABA DIVIDIDO EN DIFERENTES ZONAS QUE REGfAN DIF~ 

RENTES FUNCIONES CEBEBRAL.ES, ES DECIR QUE EXISTfA LA "LOCALIZACIÓN 

FUNCIONAL", EL ERROR FUNDAMENTAL Erl ESTA TEOR1A FUE EL DE SUPONER 

QUE EL DESARROLLO DE LAS FUNCIONES SE VERJA REFLEJADO EN EL CRÁ-

NEO Y QUE DEBIDO AL ACRECENTAMIENTO DE LA ZONA ENCEFÁLICA,PODfA SER 

DETECTADO POR PALPACIÓN, 

ESTA TEORIA TUVO GRAN INFLUENCIA EN LAS INVESTIGACIONES REALl 

ZADAS EN FRANCIA E INGLATERRA1 SIN EMBARGO EN 1824, PIERRE FLUORENS 

SIGUIENDO LA TEORIA LOCALIZACIONISTA1 DEMOSTRÓ QUE LA DESTRUCCIÓN 

DE PORCiONES CEREBELOSAS PRODUCIA ALTERACIONES EN LA COORDINACIÓN -

MIENTRAS QUE REMOCIONES CEREBRALES PRODUCIAN TRANSTORNOS EN LA INT~ 

LIGENCIA, MEMORIA Y ACCIONES VOLUNTARIAS1 SIN EMBARG01 DESPU~S DE .. 

tSTAS1 SE PRESENTABA RECUPERACIÓN DE FUNCIONES AÚN CUANDO EL DISTUB. 

BIO FUERA ALTAMENTE MARCADO, 

.1 
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CON ESTOS TRABAJOS REALIZADOS EN PÁJAROS, fLUORENS PARECE 

SER EL PRIMERO EN RECONOCER CLARAMENTE EL FENÓMENO DE LA RECUPg 

RACIÓN DE FUNCIONES PERDIDAS POR DA~O CEREBRAL, 

FUt EN ESTA MISMA tPOCA CUANDO SE REALIZARON UN GRAN NÚME-

RO DE INVESTIGACIONES PARA DEMOSTRAR LA LOCALIZACIÓN FUNCIO-

NAL CEREBRAL Y FUE TAMBltN COMO SE DEMOSTRÓ LA PRESENCIA DEL Fg 

NÓMEHO DE LA RECUPERACIÓN E INDIRECTAMENTE LA PLASTICIDAD CERE

BRAL, 

DENTRO DE ESTE MISMO MARCO, FUt lASHLEY QUIEN MAYOR CON -

TROL EXPERIMENTAL HA REPORTADO PARA LA REALIZACIÓN DE SUS INVE.§. 

TIGACIONES PARA DEMOSTRAR LA LOCALIZACIÓN DE FUNCIONES, SIENDO 

SU OBJETIVO FUNDAMENTAL ENCONTRAR LA O LAS ESTRUCTURAS RESPONSA 

BLES DE LA MEMORIA Y EL APRENDIZAJE EN EL CEREBRO, Y AUNQUE PU~ 

DA RESULTAR CONTRADICTORIO, LLEGÓ A LA CONCLUSIÓN DE QUE NO 

EXISTfA TAL Y POR LO TANTO CONTRADECfA LA CORRIENTE LOCALIZACIQ 

NI STA 

DE ESTA FORMA, LA RECUPERACIÓN DE FUNCIONES CAMBIÓ EL CUR

SO DE ESTA CORRIENTE, PUESTO QUE CON ESTE ENFOQUE, NO EXISTfA 

EXPLICACIÓN PARA LA OCURRENCIA DE'ESTE FENÓMENO, SIENDO ASf UN 

CUESTIONAMIENTO BÁSICO EN LOS FUNDAMENTOS CONCEPTUALES DE LA -

MISMA, 

EN 1929 REPORTO QUE RATAS EXPUESTAS A SOLUCIÓN DE LABERIN

TOS CON DISCRIMINACIÓN DE BRILLANTEZ DE LAS PAREDES, 1NO SUFRIAN 

.1 
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ALTERACIONES MARCADAS DESPU~S DE REMOCIONES EN LA CORTEZA OCCIPl 

TAL, POR OTRA PARTE, TAMBI~N REPORTÓ QUE EL APRENDIZAJE DE DIS-

CRIMINACIÓN DE DIFERENCIAS EN EL COLOR SE VEfA AFECTADO POR LA 

REMOCIÓN TOTAL DEL ÁREA 17 Y QUE DEJANDO UNA PORCIÓN DE ~STA, -

POR PEQUEÑA QUE FUERA, LA DISCRIMINACIÓN SE LLEVABA A CABO SIN 

ALTERACIÓN, SIENDO NECESARIO EN ALGUNOS CASOS LA INSTAURACIÓN DEL 

REENTRENAMIENTO PARA QUE SE PRESENTARA LA EJECUCIÓN DE LA TAREA 

APRENDIDA, 

POSTERIORMENTE ENTRENÓ A MONOS ·EN CADENAS DE DISCRIMINACIÓN 

DE PARES DE ESTfMULOS DIFERENTES: TONOS, LUCES V ESTfMULOS SOMA

TOSENSPRIALES, SOMETIENDO A LOS ANIMALES A UNA INTERVENCIÓN QUl

RÜRGICA EN LA QUE REMOVIÓ EL TEJIDO DE LAS DIFERENTES ZONAS DE 

LA CORTEZA ASOCIATIVA DE CADA UNA DE LAS MODALIDADES SENSORIALES 

IMPLICADAS EN LOS PARES DE ESTfMULOS A DISCRIMINAR, DESPU~S DE 

LA LESIÓN, BASTÓ CON QUE LOS ANIMALES ADQUIRIERAN LA DISCRIMINA 

CION DE UN. PAR DE ESTfMULOS PARA QUE RECUPERARAN LA EJECUCIÓN 

DE TODA LA CADENA, 

DE ESTA MISMA MANERA EN 1917 , LEYTON Y SHERRINGTON MOSTRA 

RON QUE LA EXTIRPACIÓN DE LA CORTEZA MOTORA EN MONOS, PRODUCfA 

UNA MARCADA PAR~SIS, PERO QUE DESAPARECfA EN UN MES APROXIMADA

MENTE Y QUE OPERACIONES POSTERIORES A ~NA PRIMERA INTERVENCIÓN 

NO PRODUCfAN D~FJCITS NOTÁBLES, 

POR ESTA MISMA ~POCA, LAS INVESTIGACIONES REALIZADAS POR -

CAJAL (1928) INCREMENTARON LA INCERTIDUMBRE SOBRE LOS MECANIS -

,/ 
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MOS SUBYACENTES DE LA RECUPERACIÓN DE FUNCIONES, PUESTO QUE CAJAL 

DEMOSTRÓ LA l NCAPAC IDAD DE LAS NEURONAS PARA REGENERARSE, CON ES

TE ANTECEDENTE, LAS TEORf AS QUE SE ELABORARON PARA EXPLICAR EL F~ 

NÓMENO DE LA RECUPERACIÓN SE VIERON ALTAMENTE LIMITADAS, ASf COMO 

EL AVANCE EN LA CONCEPTUALIZACIÓN DEL CEREBRO COMO UN ÓRGANO - -

CON CAPACIDAD PARA SUFRIR MODIFICACIONES POR AGENTES EXTERNOS, 

No OBSTANTE LAS LIMITACIONES DE LA ~POCA, SE PROPUSIERON 

TRES TEORfAS PARA TRATAR DE EXPLICAR LA RECUPERACIÓNJ LA PRIMERA 

FUE PROPUESTA POR HUGLINS JACKSON, QUIEN POSTULÓ QUE DADO QUE LA 

FUNCIÓN ERA REPRESENTADA VARIAS VECES A DIFERENTES NIVELES, ESTA 

NO ESTABA EN UNA SOLA REGIÓN, COMO GALL LO HABfA EXPUESTO, SEGÚN 
.. 

JACKSON, LOS NIVELES SUPERIORES DEL SISTEMA NERVIOSO ERAN EXITA-

DOS CON MAYOR FACILIDAD QUE LOS NIVELES INFERIORES, ESTOS NIVE-

LES BAJOS, A SU VEZ SE VEf AN INHIBIDOS POR LOS NIVELES SUPERIO -

RES Y CUANDO UNA LESIÓN AFECTABA LOS NIVELES SUPERIORES, LOS IN

FERIOR~S SE LIBERABAN DE LA INHIBICIÓN Y REALIZABAN LA FUNCIÓN 

LO MEJOR QUE ELLOS PODf AN, MOSTRANDOSE CON ESTO LA SINTOMATOLO -

GfA, SIN EMBARGO,COMO LOS NIVELES SUPERIORES RESULTABAN SER MÁS 

SENSIBLES A LA EXITACIÓN, LA PARTE RESTANTE DE ESTOS, AL RECUPE

RARSE, SE HACfA CARGO DE LA FUNCIÓN, A ESTA HIPÓTESIS SE LE LLA

MÓ "PRINCIPIO DE COMPENSACIÓN" 

LA SEGUNDA TEORfA FUE PROPUESTA POR MUNK, QUIEN SUGIRIÓ QUE 

LAS V(AS QUE NO ESTABAN OCUPADAS CON ALGUNA FUNCIÓN ESPECf FICA 

ANTES DE LA PRESENCIA DEL DAÑO CEREBRAL, PODfAN HACERSE CARGO DE 

LA FUNCIÓN PERDIDA, ESTA SUSTITUCIÓN DE Vf AS SE BASÓ EN LA RECU

PERACIÓN SOBRE LA BASE DE LA EQUIPOTENCIALIDAD, 

,/ 



8 

ESTAS TEORIAS APARECIERON EN LA ÚLTIMA D~CADA DEL SIGLO XIX 

POSTERIORMENTE, EN EL INICIO DEL SIGLO XX, MONAKOW (1914) PROPO

NE UNA TERCERA ALTERNATIVA, ESTE AUTOR ARGUMENTÓ QUE UNA LESIÓN 

CEREBRAL DEPRIVA A OTRAS ÁREAS DE SUS· INFLUENCIAS NORMALES, ESTA 

BAJA EN LA ENTRADA PRODUCE UN SHOCK, AL QUE LLAMÓ "DISQUISIS",

LAS REGIONES INTACTAS EN ESTE CASO, TRABAJABAN POBREMENTE HASTA 

LA RECUPERACIÓN DE LA DISQUISIS Y DE ESTE MODO SE DABA LA RESTAJ.1. 

RACIÓN DE LA FUNCIÓN PERDIDA, 

ESTAS TEORIAS BUSCAN LA EXPLICACIÓN DEL FENÓMENO DE LA RE

CUPERACIÓN y NACEN DE LA NECESIDAD DE ACLARAR LOS MECANISMOS sua 

YACENTES QUE JUSTIFIQUEN LOS HALLAZGOS REPORTADOS EN DIFERENTES 

ESCENARIOS, MISMOS QUE PUSIERON EN TELA DE JUICIO ALGUNAS DE LAS 

CONCLUS10NES RELATIVAS A LA LOCALIZACIÓN DE FUNCIONES, GENERANDQ 

SE CON ESTO, MAYOR INVESTIGACIÓN EN ESTE CAMPO, 

UNA CUARTA TEORIA FUE DESARROLLADA DENTRO DE LOS ÚLTIMOS 30 

AÑOS Y SUGIERE QUE LA PARTE RESTANTE DEL TEJIDO CEREBRAL, SE RE

ORGANIZA DINÁMICAMENTE Y LLEVA A CABO LA FUNCIÓN PERDIDA POR ME

DIO DE NUEVAS VfAS., LAS CUALES HAN COMPARTIDO LA INFORMACIÓN CON 

LA VlA PERDIDA., ESTA TEORIA INCLUYE EL REENTRENAMIENTO ESPECIFI

CO COMO PARTE DE LA REHABILITACIÓN PARA RECUPERAR LA FUNCIÓN -

(LURIA 1969), 

Poco A POCO SE FUE ACUMULANDO LA EVIDENCIA EXPERIMENTAL QUE 

JUSTIFICÓ LA CREACIÓN DEL CONCEPTO DE PLASTICIDAD CEREBRAL,; CON 

DATOS COMO LOS QUE SE MENCIONARON, ADEMÁS DE LOS QUE MUESTRAN -

QUE ES POSIBLE REGISTRAR POTENCIALES EVOCADOS O RESPUESTA DE NE~ 

RONAS AISLADAS DE ESTIMULACIONES VISUALES., EN ZONAS ALEJADAS DE 

.! 
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LA CORTEZA ESTRAIDA CDOTY 1958,, BURNS 1960'>,, ASf COMO TAMBl~N EXI§. 

TE EL HECHO DE QUE SE ESTABLECEN DISCRIMINACIONES VISUALES DESPU~S 

DE REMOCIONES EXTENSAS EN LA REGIÓN COLICULAR Y CORTICAL DEL SIST~ 

MA VISUAL, URBATIS Y HINSEY 1966), DE ESTA FORMA SURGIERON DATOS -

EXPERIMENTALES DIFf CILES DE EXPLICAR POR LOS CONCEPTOS TRADICIONA 

LES QUE ENFOCABAN AL S,N, COMO UN SISTEMA RfGIDO NO SUCEPTIBLE DE 

CAMBIOS, DATOS COMO LOS REPORTADOS POR KENNARD EN 1936 AL RESPECTO 

DE QUE LAS ABLACIONES AGUDAS EN GATOS ADULTOS,, OCASIONABAN EFECTOS 

MÁS DRAMÁTICOS QUE LAS ABLACIONES REALIZADAS EN GATOS INFANTES,, -

PRODUCIENDO EN ESTOS POCA O NINGUNA ALTERACIÓN AUNQUE EL TIPO DE 

LESIÓN FUERA SIMILAR A LA REALIZADA EN LOS ANIMALES ADULTOS,, (ESTE 

DATO YA ERA REPORTADO POR SOL TMAN DESDE 1876) , 

DE LA MISMA MANERA, NORTON Y COL. EN 1966,, REPORTARON QUE GA

TOS CON LESIONES EN EL TRACTO ÓPTICO DE HASTA EL 98.4% DE LAS FI -

BRAS PUEDEN REALIZAR TAREAS DE DISCRIMINACIÓN VISUAL, 

Asf, ESTE TIPO DE FENÓMENOS LLAMA LA ATENCIÓN Y ES CONSIDERA

DO COMO UN FENÓMENO GENERALIZADO DEL SISTEMA NERV 1 OSO IMPERANTE EN 

TODAS LAS MODALIDADES FUNCIONALES, PUES ASf COMO SE REPORTARON NU

MEROSAS INVESTIGACIONES QUE INVOLUCRABAN LA VfA VISUAL,, TAMBl~N H!! 

BO REPORTES EN OTRAS MODALIDADES COMO LOS DATOS QUE DESCRIBEN REA

PRENDIZAJE DE FRECUENCIAS AUDITIVAS EN GATOS.1 DESPU~S DE ABLACIÓN 

BILATERAL DE TODAS LAS ÁREAS AUDITIVAS CORTICALES,, INCLUIDAS LA 

CORTEZA TEMPORAL INSULAR Y LA CINCUNVOlUCIÓN SUPRASILVIANA, MISMA 

QUE PRODUCE DEGENERACIÓN RETROGRADA TOTAL DEL CUERPO GENICULADO 

MEDIAL (GOLDBERG Y NEFF 1964) , 

POR OTRA PARTE SE REPORTÓ QUE LAS LESIONES BILATERALES EXTEli 

,/ 
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ZAS DE LAS FORMACIONES TALÁMICA Y MESENCEFÁLICA NO PRODUCE INCON

CIENCIA, P~RDIDA DE EXITACIÓN1 INCAPACIDAD.?ARA ADQUIRIR NUEVAS -

RESPUESTAS CONDICIONADAS, SI EL DAÑO SE REALIZA EN VARIAS INTER -

VENCIONES (ADES Y RAAB 1946), KENNARD 1940, CHOW Y RANDAL 1964), 

DE LA MISMA FORMA SE HAN REPORTADO INVESTIGACIONES SOBRE PLA~ 

TICIDAD CEREBRAL QUE DEMUESTRAN, A DIFERENCIA DE LOS REPORTES CLÁ

SICOS, QUE LOS D~FICITS NEURALES Y CONDUCTUALES PERMANENTES PRODU~ 

TO DE DEPRIVACIÓN SENSORIAL EN ETAPAS TEMPRANAS DEL DESARROLLO PU~ 

DEN SUPERARSE MEDIANTE LA UTILIZACIÓN DE ENTRENAMIENTO, QUE INCLU

YE REFORZAMIENTO POSITIVO Y NEGATIVO, FORZANDO LA FUNCIÓN Y GENE-

RÁNDOSE ASf CAMBIOS NEURALES EN EL GENICULADO LATERAL Y LA CORTEZA 

(CHOW Y STEWART 1972), 

EN ESTA MISMA D~CADA EN 1979, BUELL Y COLEMAN, DEMUESTRAN 

PLASTICIDAD CEREBRAL EN HUMANOS PRESENTANDO DATOS DE CAMBIOS EN LA 

CAPA 11 DE NEURONAS PIRAMIDALES EN EL GIRO PARAHIPOCAMPAL, EN DON

DE ENCONTRARON UNA MAYOR ARBORIZACIÓN DENDRITICA EN PERSONAS DE -

EDAD AVANZADA NO DEMENCIADAS (PROMEDIO DE 79,6 AÑOS) EN RELACIÓN 

CON CEREBROS DE JOVENES ADULTOS (PROMEDIO 51,3 AÑOS) MOSTRANDO DI

FERENCIAS EN EL NÚMERO Y LARGO DE LOS SEGMENTOS TERMINALES DE LAS 

ARBORIZACIONES DENDRITICAS, 

PASIK Y SHILDER EN 1969, INFORMARON QUE MONOS A LOS QUE SE 

LES EXTIRPÓ EL ÁREA ESTRIADA Y QtiE ADEMÁS PRESENTABAN DEGENERACIÓN 

COMPLETA DEL GENICULADO LATERAL,. PUDIERON RESOLVER PROBLEMAS DE DI.§. 

CRIMINACIÓN DE LUCES DE ALTA Y BAJA INTENSIDAD, ASf MISMO EN 1971 -

ESTOS MISMOS AUTORES PRESENTARON EVIDENCIA DE DISCRIMINACIÓN DE BRl 

LLANTEZ, FORMA Y COLOR EN MONOS, DESPU~S DE LA EXTIRPACIÓN DE TODA 

.! 



11 

EL AREA 17, LA MAYOR PARTE DE LA 18 Y PARTE DEL ÁREA 19. A ESTOS 

ESTUDIOS SE LES INTERPRETÓ LA RELEVANCIA DEL ADIESTRAMIENTO, VA -

SEA COMO PARTE INTEGRAL DEL EXPERIMENTO O DE MANERA ACCIDENTAL, 

COMO FACTOR CRITICO AL QUE SE DEBEN LOS DIVERSOS GRADOS DE RECUP~ 

RACION, 

POSTERIORMENTE CARLEN Y COL, EN 1978, ENCUENTRAN CON TOMOGRA 

FIA COMPUTARIZADA, ATROFIA EN OCHO CEREBROS DE PACIENTES ALCOHÓLl 

COS CRÓNICOS, EN DONDE CUATRO QUIENES SUSPENDIERON LA INGESTIÓN, 

MOSTRARON MEJORÍA FUNCIONAL, OBSERVANDOSE TAMBl~N ATROFIA REVERSl 

BLE PARCIAL, ESTOS AUTORES SUGIEREN QUE EL MECANISMO DE RECUPERA

CIÓN INCLUYE LA REGENERACIÓN DE NEURONAS DAÑADAS, QUE DE ALGUNA -

MANERA NO RESULTARON MUERTAS POR EL EFECTO DEL ETANOL. 

TAMBl~N DENTRO DE LA INVESTIGACIÓN REALIZADA EN HUMANOS, SE 

HAN REPORTADO CASOS DE RECUPERACIÓN DE FUNCIONES EN PACIENTES CON 

LESIONES DE HASTA EL 80% DE DAÑO EN FIBRAS DE LA V[A PIRÁMIDAL A 

NIVEL DE LA DECUSACIÓN DE LAS PIRÁMIDES, ~STE TIPO DE RECUPERACIÓN 

HA SIDO ACOMPAÑADO POR T~CNICAS DE RETROALIMENTACIÓN SENSORIAL -

(BACH Y RITA 1976), 

Qu1zA NO DENTRO DEL CAMPO DE LA PLASTICIDAD CEREBRAL, PERO SI 

, COMO APORTACIÓN IMPORTANTE DENTRO DEL CAMPO DE INVESTIGACIÓN EN E~ 

TE SENTIDO, SE ENCUENTRAN LOS TRABAJOS QUE REALIZO ROSENZWEIG EN 

1968 SOBRE EL EFECTO DEL MEDIO AMBIENTE EN EL S.I~. ASI COMO .EN LA 

RECUPERACIÓN DE FUNCIONES PERDIDAS, 

ROSENZWEIG REPORTA QUE CAMBIOS EN EL AMBIENTE, CORRELACIONAN 

CON CAMBIOS EN LA S[NTESIS DE PROTEINAS CEREBRALES, EL PESO Y LA 

.! 
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CITOARQUITECTURA. Los TRABAJOS DE ESTE AUTOR, APORTAN AL AREA QUE 
INTENTA DESCUBRIR LOS MECANISMOS GUE SUBYACEN AL FENÓMENO DE LA 
PLATICIDAD CEREBRAL, MISMOS QUE NOS PERMITIRÁN MEDIANTE SU MANEJ01 
POTENCIALIZAR LA RECUPERACIÓN DE FUNCIONES E IDENTIFICAR LOS FACTO
RES QUE OBSTRUYEN LA INICIACIÓN O FACILITACIÓN DE ESTOS MECANISMOS, 
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Ill.- SINTESIS DE PROTEINAS CEREBRALES 

A) EL PAPEL DE LA S(NTESIS DE PROTEINAS EN LA CONDUCTA, 

Lf\S PROTElNAS SON LOS ELEMENTOS .ESTRUCTURALES BÁSICOS DE TODAS 

LAS CELUAS, SUS FUNCIONES SON MUY VARIADAS Y NO OBSTANTE ESTO, EN LO 

ESENCIAL SON COMPUESTOS ORGÁNICOS COMPLEJOS QUE PARTEN DE AMINOÁCIDOS 

Y SE CARACTERIZAN POR PRESENTAR UN GRUPO CARBOXILO (COOH) Y UN GRUPO 

AM 1 NO CNH2) UN IDOS AL M 1 SMO ÁTOMO DE CARBONO, DE ESTA FORMA PUEDEN 

AGRUPARSE EN UNA CADENA SENCILLA DE AMINOÁCIDOS O ESTRUCTURAS DE AL

TA COMPLEJIDAD COMO LAS ENZIMAS O LAS HORMONAS, 

PARTIENDO DE ESTA BASE, EXISTEN PROTEfNAS CONJUGADAS QUE SON 

DE GRAN IMPORTANCIA PARA LOS ORGANISMOS, ENTRE LOS QUE SE ENCUENTRAN 

LAS NUCLEOPROTEINAS, QUE SON PROTEfNAS COMBINADAS CON ÁCIDOS NUCLE--

1 COS Y FORMAN EL ADN Y EL ARN, 

EL ARN SE ENCUENTRA PRESENTE TANTO EN EL CITOPLASMA COMO EN EL 

NÓCLEO tiE LAS CELULAS NEURONALES Y AL PARECER DESEMPEAA UN PAPEL Ei 

PECIALIZADO LIGADO CON PROCESOS DE APRENDIZAJE Y MEMORIA, COMO SE 

ANALIZARÁ MÁS ADELANTE, 

DENTRO DEL SNC PUEDE OBSERVARSE QUE EL CONTENIDO DE RMA EN LAS 

C~LULAS GLIALES ES DE ALREDEDOR DE UN DECIMO DE LAS CELULAS NERVIO

SAS Y DE LA MISMA FORMA LA GLIA PRESENTA ÚNICAMENTE CHE A DIFERENCIA 

DE LA ACHE QUE SE ENCUENTRA· EN LAS CtLUL.AS NERVIOSAS, LO QUE HACE 

PENSAR EN SU RELAC!ÓN CON PROCESOS NEURALES COMPLEJOS, 

Los TRABAJOS PUBLICADOS POR HAYDEN EN 1955 HACEN REFERENCIA A 

LAS ALTAS CONCENTRACIONES DE ARN A NIVEL DEL CUERPO CELULAR, DURAN 

,/ 
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TE LA GEMACIÓN DE FIBRAS NERVIOSAS, DE LA MISMA FORMA, TAMBl~N HA 

DEMOSTRADO QUE EXISTEN CAMBIOS EN EL CONTENIDO DE ARN EN PERIODOS 

DE INTENSA ACTIVIDAD FISICA: EL ESFUERZO MUSCULAR AL PARECER BAJA 

EL CONTENIDO DE ARI~ EN LAS MOTONEURONAS ESPINALES Y SE REQUIEREN 

72 HORAS PARA LA RECUPERACIÓN DE LOS NIVELES NORMALES, SOBRE LA -

MISMA LINEA, RISEN (1921) DEMOSTRÓ QUE LOS ANIMALES CRIADOS EN OB.§. 

CURIDAD MOSTRARON UNA REDUCCIÓN CONSIDERABLE DE ESTE ELEMENTO EN 

LAS C~LULAS DEL OJO, SIENDO POSIBLE OBSERVAR REVERSIÓN SI LOS ANI

MALES ERAN COLOCADOS NUEVAMENTE EN LA LUZ. 

COMO SE MENCIONÓ CON ANTERIORIDAD, LA PRESENCIA DE ARN EN ·LAS 

C~LULAS NERVIOSAS HA DADO PIE PARA RELACIOHARLO CON PROCESOS COMPLg_ 

JOS COMO LA MEMORIA, COMO SE EJEMPLIFICA EN LOS ESTUDIOS REALIZADOS 

CON PLANAR 1 AS <NcCoNNELL y COL. 1962, AGRANOFF 1967) BN RELAC l ÓN 

CON LA TRANSFERENCIA DE MEMORIA, 

LA EXTRACC 1 ÓN DE ÁCIDOS NUCLE 1 COS EN ANIMALES ENTRENADOS EN -

ALGUNA TAREA ESPECIFICA Y PROPORCIONADOS POSTERIORMENTE A SUJETOS 

INGENUOS, COBRÓ GRAN INTER~S POR ALGUNOS INVESTIGADORES (EABICH Y -

COL 1965),0BTIENIENDOSE REPORTES DE TRANSFERENCIA DE APRENDIZAJE.EN 

PLANARIAS Y RATAS, 

No OBSTANTE ESTOS REPORTES EXPERIMENTALES, LA MAYORf A DE ELLOS 

NO HA SIDO REPLICADOS Y EN ALGUNOS CASOS NO SE HAN OBTENIDO LOS MI~ 

MOS RESULTADOS, ASJ COMO SE OBSERVA EN OTROS LA CARENCIA Ó EXACTI -

TUD DE LAS CONDICIONES EXPERIMENTALES. 

POR OTRA PARTE CAMERON V SOVLMON (1961) TRABAJARON CON PAC I EN

TES SENILES DE 70 AÑOS COMO PROMEDIO, DIVIDIENDO LA MUESTRA EN DOS 

.! 
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GRUPOS V EMPLEANDO UN DISEÑO DOBLE CIEGOJ ADMINISTRARON ARN POR VIA 

ORAL A UN GRUPO V PLACEBO A OTRO, ENCONTRANDO QIJE EL GRUPO EXPERIMEt! 

TAL PRESENTÓ UN INCREMENTO DEL 100% EN TAREAS DE RETENCIÓN A COTRO 

PLAZO, SIN EMBARGO ~STOS RESULTADOS PRESENTAN EL INCONVENIENTE DE LA 

Vfl\ DE ADMINISTRACIÓN, Y NO 8E EXPLICA EL PAPEL DE LA BARRERA HEMATQ 

ENCEFÁLICA. 

SIGUIENDO ESTA MISMA LINEA, UNGAR V 0CEGUERA-NAVARRO (1965) RE

PORTARON EL EFECTO DE TRANSMISIÓN DE HABITUACIÓN V TOLERANCIA A LAS 

DROGAS, MEDIANTE LA ADMINISTRACIÓN DE ESTRACTOS DE ARN EN PERROS, -

PRIMERO INYECTARON MORFINA A LOS ANIMALES HASTA QUE DESARROLLARON 

TOLERANCIA, POSTERIORMENTE PROCEDIERON A EXTRAER ARN Y LO INYECTARON 

A ANIMALES EXPERIMENTALES INGENUOS, LOS CUALES DESPUtS DE LA INTER

VENC l ÓN EXPER 1 MENTAL, MOSTRARON llAYOR TOLERANC 1 A QUE LOS GRUPOS CON

TROLES, DE LA MISMA FORMA, ESTOS ~UTORES REPORTARON QUE LA TOLERANCIA 

ESTUVO EN FUNCIÓN DE LA CANTIDAD DE ARN INYECTADO, 

Asf COMO SE REALIZARON ESTUDIOS PARA ASOCIAR LA Sf NTESES DE PRO

TEfNAS CEREBRALES CON EL APRENDIZAJE Y LA MEMORIA, TAMBI~N SE LLEVA

RON A CABO DIFERENTES TRABAJOS MEDIANTE EL BLOQUEO DE LA SfNTESIS DE 

PROTEINAS, 

FLEXNER REALIZÓ VARIOS TRABAJOS Cl.9.6.3 :} EN LOS CUALES ADMI

NISTRÓ PUROMICINA POR V[A SUBCUTANEAE lNTRACRANEAL, ENCONTRANDO QUE 

LAS ADMINISTRACIONES POR VfA SUBCUTÁNEA·NO PRESENTAN EFECTOS SIGNIFl 

CATIVOS SOBRE LA ADQUISICIÓN DE TAREAS, SIN EMBARGO, LA ADMINISTRA-

CIÓN INTRACRANEAL PRESENTA ALTERACIONES SIGNIFICATIVAS, YA.QUE EN TQ 

DOS LOS SUJETOS SE OBSERVÓ PÉRDIDA COMPLETA DE TAREAS. Los TRABAJOS 

SOBRE EL PAPEL DE LA SfNTESIS DE PROTEfNAS SE HAN VISTO COMPLEMENTA-

'/ 
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DOS POR LOS REPORTES DE Rov JOHN, QUIEN TRABAJÓ CON GATOS A LOS QUE 

SOMETIÓ A ENTRENAMIENTO DE DISCRIMINACIÓN DE EST[MULOS VISUALES, 

UTILIZANDO PARADIGMAS DE EVITACIÓN Y.REFORZAMIENTO ALIMENTICIO, POi 

TERIORMENTE, INYECTÓ INTRAVENTRICULARMENTE. ARN ASA, ENCONTRANDO QUE 

ESTA INTERVENCIÓN PRODUCE EFECTOS EN LA FASE DE CONSOLIDACIÓN, 

AGRANOFF EN 1967, REPORTÓ RESULTADOS RELACIONADOS CON LA ALTERA

CIÓN DE LA RETENCIÓN, MEDIANTE EL BLOQUEO DE LA SINTESIS DE PROTEl 

NAS, TRABAJANDO CON CARPAS, EN TAREAS DE EVITACIÓN, SE ENTRENARON -

CARPAS EN UNA PECERA DE DOS COMPARTIMIENTOS PARA QUE ESTAS SE DIRI

GIERAN DE LA PARTE ILUMINADA DE LA MISMA A LA PARTE OBSCURA ANTE LA 

PRESENCIA DE UN EST[MULO LUMINOSO, UNA VEZ QUE LOS SUJETOS REALIZA

BAN LA TAREA, FUERON INYECTADOS CON PUROMICINA DIRECTAMENTE EN EL 

ENCEFALÓ. LAS CARPAS QUE RECIBIERON LA INYECCIÓN INMEDIATAMENTE DEi 

PU~S DE LA EJECUCiÓN, NO MOSTRARON RETENCIÓN ALGUNA, SI EMBARGO, SI 

LA INYECCIÓN SE REALIZABA A LOS 30 MIN, DESPU~S , SE ENCONTRARON -

EFECTOS INTERMEDIOS, AGRANOFF TAMBl~N REPORTÓ QUE LAS INYECCIONES -

APLICADAS ANTES DEL ENTRENAMIENTO NO ALTERABAN LA ADQUISICIÓN, PERO 

AL SER PROBADOS TRES D!AS DESPU~S DE LA SESIÓN EXPERiMENTAL, SE EN

CONTRÓ P~RDIDA DE DICHO ENTRENAMIENTO, 

CON LA EVIDENCIA EXPERIMENTAL MOSTRADA HASTA AQUf, ES POSIBLE 

CONSIDERAR QUE LA SfNTESIS DE PROTE!NAS CEREBRALES, ESTÁ RELACIONA

DA DE ALGUNA MANERA CON LAS FUNCIONES CEREBRALES Y LA CONDUCTA, 

POR OTRA PARTE, LA IMPORTANCIA DE LAS PROTE[NAS EN EL ORGANIS

MO, V 1 ENE A SER OTRO CAMPO DE 1 NVESTI GAC 1 ÓN, ENCONTRANDO EN LA L ITg_° 

RATURA CIENT[FICA, UN GRAN NÚMERO DE BEPORTES QUE EVIDENCIAN LA RE

LEVANCIA DE ESTos' ELEMENTOS EN EL DESARROLLO FISICO y PSICOLÓGICO DE 

.! 
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LA CARENCIA DE PROTEfNAS EN LOS PERIODOS TEMPRANOS DEL DESARR~ 

LLO O DURANTE EL PERIODO DE GESTACIÓN, HAN SIDO AMPLIAMENTE ESTUDIA 

DOS POR VARJOS AUTORES, GALLER JANINA 1981; GORDON E. 1981; TURKEWITZ 

G, 1975; STEWART J,C, 1973,1974,1975; CRAVIOTO Y ROBLES 1965) OBTE -

NI~NDOSE REPORTES DE ALTERACIONES EN VARIOS CAMPOS CON APRENDIZAJE, 

RELACIONES ESPACIALES, MEMORIA, COMPORTAMIENTO SOClAL, CONDUCTA MO

TORA, ASI COMO CAMBIOS EN LA CONFIGURACIÓN NEUROENCEFÁLICA Y CITO -

ARQUITECTÓNICA, 

ALGUNA DE ESTAS ALTERACIONES, DEPENDIENDO DE LA DURACIÓN, MAG

NITUD O PERJODO, PUEDEN O NO SER SUPERADAS, MEDIANTE EL USO DE TERA 

PIAS DE REHABILITACIÓN NUTRICIONAL COMBINADAS CON ESTIMULACIÓN TEM

PRANA, SIENDO EN ALGUNOS CASOS NECESARIA LA SOBREESTIMULACIÓN, PARA 

LA SUPERACIÓN DE ALGUNAS ALTERACIONES INFRINGIDAS POR LA DESNUTRI -

CIÓN, 

DE LA MISMA FORMA, SE HA OBSERVADO QUE EL PERIODO MÁS SENSIBLE 

PARA QUE LA DESNUTRICIÓN TENGA EFECTOS ALTAMENTE NOCIVOS PARA EL OB. 

GANISMO, ES LA ETAPA DE LA LACTANCIA, ASf COMO EL HECHO DE QUE EL 

TIPO DE ALIMENTACIÓN VARIA CON LOS DIFERE~TES ESTADIOS DEL DESARRO

LL01 CONFORME CAMBIAN LOS REQUERIMIENTOS NUTRICIONALES,, ESPECIALMEfi 

TE EN EL CONSUMO DE .PROTE f NAS Y CAUl.R f AS, 

EL ANÁLISIS BIOQUfMICO Y CONDUC:TUAL DEL EFECTO QUE PRODUCE LA 

CARENCIA DE PROTEÍNAS CEREBRALES, AlÚN NO HA SIDO ESTUDIADO A DETALLE 

SIN EMBARGO, Sf SE HA PODIDO IDENT~fICAR QUE LA SfNTESIS DE PROTEf

NAS CEREBRALES, SE VE IMPLICADA EN F.ROCESO COMO LA MEMORIA Y EL APRE~ 

,/ 
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DIZAJE ENTRE OTROS, Y QUE ES IMPORTANTE EL CONSUMO ADECUADO DE LAS 

CANTIDADES REQUERIDAS DE PROTEINAS, YA QUE QUIZÁ DEBIDO A SUS COM

PONENTES Y SU PARTICIPACIÓN ENZIMÁTICA, SEAN FUNDAMENTALMENTE PARA 

OTRO TIPO DE PROCESOS, ENTRE ELLOS LA RECUPERACIÓN DE FUNCIONES -

PERDIDAS, 
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B) SfNTESlS DE PROTEINAS CEREBRALES Y LA RECUPERACIÓN DE FUNCIONES 

PERDIDAS POR DAÑO CEREBRAL, 

HASTA LA FECHA ES ACEPTADO QUE LA EST 1 MULAC IÓN NEURAL, I NCRE -

MENTA LA SINTESIS DE PROTEfNAS, COMO ES EVIDENCIA EN LOS ESTUDIOS 

REALIZADOS POR WEGENER EN 1970, ESTE AUTOR EXTIRPÓ EL OJO lZQUlERDO 

DE RANAS Y LAS MANTUVO EN OBSCURIDAD DURANTE 10 D(AS, LOS ANIMALES 

FUERON POSTERIORMENTE PARALIZADOS CON CURARE Y SE LES APLICÓ UNA lli 

YECCIÓN DE HISTIDINA RADIOACTIVA, UN AMINOÁCIDO CONSTITUYENTE DE UNA 

PROTEfNA. LAS RANAS, QUE HABfAN SIDO DIVIDIDAS EN CUATRO GRUPOS, FU~ 

RON EXPUESTAS A DIFERENTES CONDICIONES , UN GRUPO A LUZ DIFUSA, OTRO 

ÜNICAMENTE A UNA BANDA VERTICAL DE LUZ, UN TERCERO A DOS BANDAS DE 

LUZ y EL CUARTO SE MANTUVO EN OBSCURIDAD, Los EST(MULOS PERMANECIE--

RON POR 75 MIN., SACfHFICt.rmo PCSTERIORMENTE A LOS ANIMALf.S; LAS Rt\-

NAS EXPUESTAS A LUZ DIFUSA CONTENfAN RADIOACTIVIDAD EN TODO EL TECHO 

ÓPTICO CONTRALATERAL AL OJO INTACTO, LAS MANTENIDAS EN OBSCURIDAD 

MOSTRARON LA MISMA CANTIDAD EN CADA HEMISFERIO, Los ANIMALES EXPUES

TOS A LUZ CON UN PATRÓN PRESENTARON UNO SIMILAR SOBRE EL TECHO ÓPTI

CO, UNA SOLA BANDA O DOS MÁS ANGOSTAS SEGÚN EL GRUPO ALCUE PERTENE-

CIAN, 

ESTOS RESULTADOS SUGIEREN QUE UN ESTfMULO VISUAL PUEDE ALTERAR 

LA TAZA DE LA SfNTESIS DE PROTEfNAS EN LAS C~LULAS QUE RESPONDEN A 

UN ESTIMULO QUE SE ENCUENTRA EN EL AMBIENTE, 

POR OTRA PARTE, YA DESDE 1964# SCHUARTZ DEMOSTRÓ QUE SOMETIEN

DO A RATAS A UN AMBIENTE ENRIQUECIDO, MEJORABAN SU PUNTUACIÓN EN EL 

RECORRIDO DE LABERINTOS DESPUtS DE HABER SIDO LESIONADAS EN LA COR

TEZA OCCIPITAL, A LA EDAD DE UN DfA DE NACIDAS V MANTENIDAS EN LA 
,/ 
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CONDICIÓN ENRIQUECIDA POR 120 DÍAS, 

SCHUARTZ COMPARÓ LOS PUNTAJES DE ESTAS RATAS Y LOS DE RATAS -

NORMALES, ENCONTRANDO QUE NO HABfA DIFERENCIA ENTRE AMBOS, PERO QUE 

SE DETECTABAN RESULTADOS MÁS BAJOS EN SUJETOS EXPERIMENTALES MANTE

NIDOS EN AMBIENTES EMPOBRECIDOS O BAJOS EN ESTIMULACIÓN, 

POSTERIORMENTE ROSENZ~IEIG (1970-1972) BASADO EN LOS TRABAJOS 

DE SCHUARTZ, PROBÓ EL EFECTO SOBRE EL SISTEMA NERVIOSO DEL AMBIENTE 
1 

QUE RODEA AL SUJETO,,CONSIDERANDO ÜHICAMENTE TRES TIPOS DE AMBIENTE 

AMBIENTE ENRIQUECIDO, POBRE Y ESTANDARD. 

EL AMBIENTE RICO CONSISTIÓ EN JAULAS METÁLICAS CON DIFERENTES 

OBJETOS E~ SU INTERIOR, COMO RUEDAS DE ACTIVIDAD, BALANCINES, ESCA

LERAS Y DIFERENTES OBJETOS QUE RESULTARAN ESTIMULANTES PARA LOS ANI

MALES, SIENDO CAMBIADOS CADA DÍA A RAZÓN DE 5 OBJETOS HASTA OBTENER 

UN TOTAL DE 25. 

EL AMBIENTE EMPOBRECIDO CONSISTIÓ EN CAJAS METÁLICAS OBSCURECl 

DAS CON ESTIMULACIÓN MONOTONA Y CASI NULA, 

flNAUlENTE _EL AMBIENTE [TANDARD G'.UE SE CONSTITUYÓ CON 'éAJAS DE 

BIOTERIO NORMALES PARA MANTENER A LOS ANIMALES EN GRUPO O COLONIA. 

Los SUJETOS PERMANECIERON EN sus CONDICIONES RESPECTIVAS POR 

ESPACIO DE 120 DfAS y SACRIFICADOS POSTERIORMENTE, Los RESULTADOS 

OBTENIDOS DEL ANÁLISIS HISTOLÓGICO ASf COMO DEL ANÁLISIS BIOQUfMl 

CO, MOSTRARON CAMBIOS EN EL PESO DEL CEREBRO, SIENDO MAYOR EN LOS 

,/ 
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ANIMALES QUE PERMANECIERON EN EL AMBIENTE RICO, CON UNA VARIACIÓN 

DE UN L¡ A 10~ MAYOR Y MÁS EVIDEIHE EN LA CORTEZ/\ OCCIPITAL, 

TAMBl~N SE ENCONTRARON CAMBIOS EN LA CANTIDAD DE ACETILCOLl

NESTERASA (ACHE) Y LA COLINESTERASA (ACH) SIENDO UN INCREMENTO EN 

LA ACHE Y UNA BAJA EN LA ACH, ADEMÁS DE UN INCREMENTO EN EL TEJI

DO GLIAL. 

EN NINGUNO DE LOS CASOS ESTE EFECTO PUEDE INTERPRETARSE COMO 

CORRELATIVO DEL PESO CORPORAL YA QUE EN AMBOS GRUPOS LOS ANIMALES 

TUVIERON EL MISMO PESO, 

EN ESTUDIOS POSTERIORES SE IDENTIFICÓ UN NÚMERO MAYOR DE CAM

BIOS COMO UN INCREMENTO EN EL NÚMERO DE ESPINAS DENDRfTICAS DE LA 

CORTEZA CEREBRAL, LOS CUERPOS CELULARES Y LOS NUCLEOS SON SIGNIFl 

CATIVAMENTE MAYORES, SE OBSERVA UN INCREMENTO E'N EL TAMAÑO DE LAS 

C~LULAS BASALES, HAY UN MAYOR NÚMERO DE ESPINAS DENDRfTICAS POR -

UNIDAD DE ESPACIO TANTO DE BASALES COMO OBLICUAS, PERO NO ASf PARA 

LAS APICALES, ESTO EN LOS GRUPOS QUE PERMANECIERON EN EL AMBIENTE 

ENRIQUECIDO Y COMPARADOS CON LOS DEL AMBIENTE EMPOBRECIDO, 

TOMANDO EN CUENTA ESTOS RESULTADOS, SE LLEVARON A CABO ESTU -

DIOS PARA OBSERVAR EL EFECTO DEL AMBIENTE SOBRE LESIONES CEREBRALES 

(WILL 1976) REALIZADAS EN LA CORTEZA OCCIPITAL, CON REPORTES DE -

EFECTOS POSITIVOS, 

TAMBl~N SE PROBÓ EL TIEMPO DE EXPOSICIÓN AL AMBIENTE RICO PA~ 

RA OBTENER EFECTOS BENÉFICOS PARA LA RECUPERACIÓN DE LESIONES Y SE 

,/ 
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CONCLUYÓ QUE BASTA CON LA EXPOSICIÓN AL AMBIENTE RICO DURANTE DOS 

HORAS PARA LOGRAR EL EFECTO (WILL ET AL 1976), ESTAS OBSERVACIONES 

NO SOLO FUERON HECHAS EN LESIONES OCCIPITALES, SINO TAMBl~N HIPO-

CÁMPICAS Y LESIONES PRODUCTO DE INDUCCIÓN HIPOTIROIDEA EN RATAS, -

POR LO QUE ~L AUTOR CONCLUYÓ QUE EL AMBIENTE ENRIQUECIDO AYUDA A 

LA RECUPERACIÓN EN VARIAS CLASES DE DAÑOS, 

PARA LA IDENTIFICACIÓN DE LOS FACTORES QUE DETERMINAN EL INCR~ 

MENTO DE PROTEINAS CEREBRALES, EN 1978 RosENZWEIG SOMETIÓ A GRUPOS 

DE RATAS A DOS CONDICIONES, ESTIMULACIÓN FISICA Y SOCIAL, CON RATAS 

DE LA MISMA CAMADA. Los RESULTADOS PRESENTAN SOLO INCREMENTO EN LA 

SfNTESIS DE PROTE!NAS.ANTE LA CONDICIÓN DE ESTIMULACIÓN FISICA Y NO 

ASJ EN LOS ANIMALES QUE RECIBIERON ÚNICAMENTE LA ESTIMULACIÓN SOCIAL, 

EXISTE TAMBl~N UNA SERIE DE DATOS QUE EVIDENC[AN LA PERDIDA DE 

CELULAS SECUNDARIA Y PROGRESIVAMENTE, LOS CEREBROS DE RATAS DAÑADAS 

SE OBSERVAN CON BAJA EN EL PESO CEREBRAL Y EL DNA, EN EL REMANENTE 

DEL TEJIDO DE LA CORTEZA OCCIPITAL, SITIO DE LA LESIÓN, PUEDE OBSER"

VARSE QUE EL 50% DEL TEJIDO DAÑADO ES PRODUCTO DE LA LESIÓN Y EL -

RESTO POR DEGENERACIÓN SECUNDARIA, NO OBSERVÁNDOSE EN NINGUNO DE LOS 

GRUPOS DIFERENCIA AL RESPECTO (ROSENZWEIG 1978), 

POR OTRA PARTE, PALACIOS (1984,.TESIS DE MAESTRfA) REPORTA EN 

ESTUDIOS PILOTO, QUE SUJETOS EXPERIMENTALES CON BLOQUEO DE LA SfNTE

SIS DE PROTEfNAS CEREBRALES, NO SE RECUPERAN DE LESIONES EFECTUADAS 

EN.LA CAPSULA INTERNA, A DIFERENCIA DE LOS GRUPOS CONTROLES, EN QUI~ 

NES SE OBSERVA RECUPERACIÓN DE LA PARESIS INDUCIDA POR LA LESIÓN, 

LA INVESTIGACIÓN DE EXPERIENciA DIFERENCIAL HA RESULTADO SER - . 
.! 
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SUMAMENTE CONSISTENTE EN SUS RESULTADOS, INCLUSO EN LOS CAMBIOS EN 

LA SINTESIS DE PROTEINAS CEREBRALES, NO SOLO EN RATAS SINO TAMBIEN 

EN MONOS (LA TORRE 1968), 

Los CAMBIOS AL PARECER TAMBltN SE PRESENTAN EN LOS ESTADOS TAR

ntos DEL DESARROLLO, YA QUE s~ HAN OBTENIDO REPORTES DE RATAS DE 25 

DIAS DE EDAD QUE SOMETIDAS A EXPERIENCIA DIFERENCIAL, HAN PRESENTA

DO CAMBIOS COMO LOS DESCRITOS, INCLUSO A LOS 120 DfAS PUEDE OBSER

VARSE EL EFECTO DEL AMBIENTE ENRIQUECIDO EN RELACIÓN AL PESO CERE -

BRAL DESPUtS DE 15.DfAS DE EXPOSICIÓN (RIEGE 1971) 

EL ARN PUEDE SER INCREMENTADO CON PERIODOS CORTOS DE PERMANEN 

CIA EN EL AMBIENTE RICO, BASTA LA EXPOSICIÓN DE LOS ANIMALES 10 Ml 

NUTOS AL Df A PARA QUE EL FENÓMENO SEA DADO, EN RATAS MENORES DE 90 

DIAS, AUNQUE ESTE DATO NO PARECE CONSISTENTE, DEBIDO A QUE YA SE 

HAN OBTENIDO REPORTES DE ESTA INDOLE EN SUJETOS ADULTOS (CONNOR Y 

COL 1981), 

SOBRE ESTA MISMA LINEA ROSENZWEIG TAMBI~N MIDIÓ LAS DIFEREN -

CIAS DE RNA DE ANIMALES SILVESTRES, COMPARÁNDOLOS CON LOS ANIMALES 

QUE FUERON SOMETIDOS A EXPERIENCIA ENRIQUECIDA Y ENCONTRÓ QUE LOS 

ANIMALES SILVESTRES MOSTRARON UN INCREMENTO SIGNIFICATIVO COMPARA

DOS CON LOS SUJETOS EXPERIMENTALES, 

ESTOS RESULTADOS MARCAN LA PAUTA PARA IUCREMENTAR LA INVESTI

GACIÓN SOBRE LA EXPERIENCIA DIFERENCIAL Y LA RECUPERACIÓN DE FUN-

CIONES PERDIDAS POR DA~O CEREBRAL, ASf COMO PARA INDAGAR EL PAPEL 

DE LA SfNTESIS DE PROTEINAS CEREBRALES EN EL FENÓMENO DE LA PLASTl 

CIDAD CEREBRAL, 
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LA DEFINICIÓN DE PLASTICIDAD CEREBRAL, ES HASTA LA FECHA, POCO 

CLARA Y PRECISA EN LA ESPECIFICACIÓN DEL MECANISMO, TENIENDO QUE -

CONFORMARSE CON DAR UNA DESCRIPCIÓN DEL PROCESO QUE SE PROPONE EXPLJ_ 

CAR, LO QUE NO ES SUFICIENTE PARA EL ENTENDIMIENTO DEL MISMO. 

DESGRACIADAMENTE, LA INVESTIGACIÓN EN ESTE CAMPO NO HA SIDO S!J. 

FICIENTE COMO PARA ELUCIDAR / LOS MECANISMOS QUE SUBYACEN A LA REC!J. 

PERACIÓN DE FUNCIONES Y POR TANTO A LA PLASTICIDAD CEREBRAL, 

ABORDAR EL PROBLEMA DE UNA DEFINICIÓN SATISFACTORIA, NOS CONDU

CE A HACER UN BREVE ANÁLISIS DE LA MODIFICACIÓN EN LA CONCEPCiÓN DEL 

SISTEMA NERVIOSO Y EL CEREBRO EN Sf, PARTIENDO DE LOS DATOS QUE AP8. 

RECEN EN LA LITERATURA CIENT{FICA ANTES DE LA SEGUNDA GUERRA MUNDIAL 

EN DONDE SE OBSERVA LA TENDENCIA A CONSIDERAR AL CEREBRO COMO UN ÓR

GANO RIGIDO Y CON POCA O NULA CAPACIDAD PARA LA MODIFICACIÓN DENTRO 

DE UN CONTEXTO QUE IDENTIFICA PRINCIPALMENTE DOS ORIENTACIONES OPUEi 

TAS; EL LOCALIZACIONISMO Y EL EQUIPOTENCIALISMO, ESTE ÚLTIMO CON LA 

TENDENCIA A ABANDONAR VIEJOS CONCEPTOS EN RELACIÓN A LAS CAPACIDADES 

DEL SNC. 

DESPU~S DE LA SEGUNDA GUERRA MUNDIAL, LOS AVANCES TECNOLÓGICOS 

PERMITIERON IDENTIFICAR FUNCIONES Y EVENTOS QUE NO PODIAN SER RECO

NOCIDOS N 1 ABORDADOS SIN LA TECNOLOG 1 A ADECUADA, GENERÁNDOSE CON Ei 

TO'. DATOS QUE RESULTARON INCOMPATIBLES CON LAS TEORIAS EXISTENTES, 

DANDO COMO RESULTADO EL RECHAZO DE LA NOCIÓN SIMPLISTA DEL LOCALIZA 

,/ 
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CIONISMO DE FUNCIONES, TOMÁNDOSE LAS MISMAS COMO FORMAS COMPLEJAS 

Y CON UNA ORGANIZACIÓN INTERCOMUNICADA POR MEDIO DE DIVERSAS CO-

NEXIONES EN LA CONSTRUCCIÓN DE ACTIVIDAD COMPLEJA, 

EN 1930, BETHE CONSIDERÓ A LA PLASTICIDAD CEREBRAL COMO UN -

PRINCIPIO GENERAL DE VIDA DE LOS ORGANISMOS, DEFINI~NDOLA COMO LA 

HABILIDAD PARA ADAPTARSE A LOS CAMBIOS Y ENFRENTAR LOS PELIGROS DE 

LA VIDA, SIENDO LA CAPACIDAD DEL SISTEMA NERVIOSO CENTRAL DE REORGa 

NIZARSE SIGUIENDO A UN DARO Y RESTAURAR LA FUNCIÓN PERDIDA , 

MÁS RECIENTEMENTE, lURI/\ CONSIDEflÓ A LA PLASTICIDAD CEREBRAL, 

COMO LA CAPACIDAD DEL SISTEMA NERVIOSO PARA REORGAIHZ/\RSE DlllÁMICA -

MENTE Y DAR COMO RESULTADO LA RESTAURACIÓN DE LA FUNCIÓN, 

ESTE CONCEPTO DE PLAST I C !DAD SE VE RELAC 1 ONADO CON EVENTOS DE 

LESIONES CEREBRALES Y LA PERDIDA DE FUNCIONES, LO QUE MARCA SU CON -

TEXTO PARA INFLUIR EN LAS POSICIONES QUE INDICAN LA LOCALIZACIÓN DE 

FUNCIONES O PARTICIPACIÓN DE CIERTAS ÁREAS CON MAYOR COMPROMISO EN -

LA REALIZACIÓN DE UNA FUNCIÓN QUE OTRAS, POR LO QUE UNA LESIÓN AFEC

TARÁ UN TODO DINÁMICO ALTERANDO TODOS LOS SISTEMAS FUNCIONALES QUE 

SE INCLUYEN DENTRO DEL CIRCUITO DE CONEXIONES (LURIA 1973), 

POR OTRA PARTE BACH Y RITA EN 1980, DESCRIBE A LA PLASTICIDAD -

CEREBRAL COMO LA CAPACIDAD DEL SISTEMA NERVIOSO CENTRAL PARA MODI FI

CAR SU PROPIA ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES, LA PLASTICIDAD CEREBRAL ES 

TOMADA POR ESTE AUTOR COMO UNA RESPUESTA ADAPTATIVA A LA DEMANDA FUli 

CIONAL Y QUE DA LUGAR A CAMBIOS FUNCIONALES CUYA CARACTERISTICA ES 

QUE SON DE CARÁCTER DURADERO, A DIFERENCIA DE LOS CAMBIOS NO PERMA-

NENTES CONOC!DOS COMO Ex'ITABILIDAD, 
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R) PLASTICIDAD ANATÓMICA 

PARA EXPLICAR EL FENÓMENO DE LA RECUPERACIÓN DE FUNCIONES, 

EXISTEN DIFERENTES TEORfAS COMO LA EQUIPOTENCIALIDAD O ACCIÓN EN 

MASA, EN LA QUE SE POSTULÓ QUE LA RESPONSABLE DE LA DEFICIENCIA 

FUNCIONAL O ALTERACIÓN, ES LA CANTIDAD DE TEJIDO REMOVIDO, DE LA 

MISMA FORMA ES LA RESPONSABLE POR LA MANIFESTACIÓN PERMANENTE O 

TEMPORAL DE ESTA INCAPACIDAD, SIENDO INDEPENDIENTE DE LA ZONA Y 

FUNCIÓN AFECTADA (LASHLEY 1938), 

OTRA TEOR[A FUE LA DE LA FUNCIÓN VICARIANTE, EN DONDE SE PRQ 

PUSO QUE UN SISTEMA INTACTO PUEDE ALTERAR SU MARCHA NORMAL PARA 

REEMPLAZAR LA FUNCIÓN QUE USUALMENTE ERA MEDIADA POR OTRO SISTEMA, 

MISMO QUE POR ALGUNA RAZÓN HA SIDO DESTRU[DQ, ESTA TEORfA SURGE DE 

DIFERENTES MANERAS, CON FRECUENCIA IMPLICA UN MECANISMO POSEEDOR 

DE CIERTA CAPACIDAD PARA MEDIAR FUNCIONES QUE NO LE SON ATRIBUfDAS 

USUALMENTE; SOLO ES PUESTO EN ACCIÓN CUANDO EL MECANISMO NORMAL ES 

ABOLIDO POR ALGUNA CIRCUNSTANCIA EXTRA~A. 

LA DIFERENCIA ENTRE LAS DISTINTAS VERSIONES DE ESTA TEORfA, -

CONSISTEN EN LA IMPLICACIÓN DE SISTEMAS PRIMARIOS O SECUNDARIOS, LOS 

CUALES HAN PODIDO COMPARTIR LA FUNCIÓN O DEFLNITIVAMENTE NO HABER 

SIDO PARTICIPE EN NINGUNA SITUACIÓN ANTERIOR, 

LA RECUPERACIÓN CONDUCTUAL SURGE COMO OTRA ALTERNATIVA A LOS -

MODELOS ESTRICTAMENTE NEURONALES, ESTAS TEORf AS IMPLICAN RELATIVA -

MENTE POCA RECUPERACIÓN EN EL SENTIDO NEURONAL PERO OBTENIENDOSE CQ 

MO PRODUCTO FINAL LA CONDUCTA PERDIDA, UNO DE SUS PRINCIPALES EXPO

SITORES FU~ SPERRY QUIEN EN 1947, DESCRIBIÓ LO QUE LLAMÓ "MANIOBRAS 

.! 
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LA TEOR[A DE LA REORGANIZACIÓN FUNCIONAL FUE FORMULADA COMO OTRA 

ALTERNATIVA DE LA FUNCIÓN VICARIANTE, SE POSTULA UN CAMBIO PER-

MANENTE EN LA FUNCIÓN DEL TEJIDO ILESO, EN LUGAR DE EXPRESIÓN DE 

FUNCIONES LATENTES O SISTEMAS TAMBIEN LATENTES, 

EXISTEN ALGUNOS PROCESOS QUE PARECEN DAR APOYO ANATÓMICO AL FENÓ

MENO DE LA PLASTICIDAD CEREBRAL, ESTAS SON: RETORO COLATERAL, RE

TOÑO REGENERATIVO Y LA SUPERSENSIBILIDAD, 

EL FENÓMENO DEL RETOÑO REGENERATIVO, HA SIDO REPORTADO EN EL SIª 

TEMA NERVIOSO PERIFERICO (CAJAL 1928), NO OBSTANTE QUE LOS PRIME

ROS REPORTES TIENEN APROXIMAD~~ENTE CINCUENTA AÑOS, NO SE HA AVA~ 

ZADO MUCHO EN EL ESTUDIO DE ESTE MECANISMO, INICIALMENTE, SE LE 

CONSIDERÓ UN PROCESO PRIVATIVO DEL SISTEMA NERVIOSO PERIFERICO, SIN 

EMBARGO HASTA LA FECHA YA SE HAN ENC.ONTRADO ALGUNAS EVIDENCIAS DE 

SU EXISTENCIA EN EL SISTEMA NERVIOSO CENTRAL,. MISMAS QUE SERÁN CO

MENTADAS POSTERIORMENTE. 

EL RETOÑO REGENERATIVO CONSISTE EN UN DESARROLLO EXTENSIVO DE LA 

FORMACIÓN DE SINAPSIS CERCANAS AL ÁREA DESTRUIDA, YA QUE LOS AXO

NES PRESENTAN LA CAPACIDAD DE DESARROLLARSE Y FORMAR CONEXIONES -

FUNCIONALES DE PLEXOS TERMINALES AUNQUE LA FUNCIONALIDAD DE LOS -

MISMOS SE HA CUESTIONADO SERIAMENTE, 

ALGUNOS ESTUDIOS MUESTRAN QUE ALREDEDOR DE LAS ZONAS DONDE SE LLE

VA A CARO EL RETOÑO REGENERATIVO, EXISTE UNA RÁPIDA ACUMULACIÓN DE 

NEUROTRANSMISORES AMINERGICOS EN VARIOS AXONF; (UNGERSTEDT 1971) -

DESPUES DE DOS O TRES D[AS POSTERIORES AL DA~u, LOS MUÑONES DE LOS 

.! 
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AXONES PROXIMALES SE ENGRUESAN Y FORMAN BORDES DE FIBRAS DITORCJO

NADAS, UNA SEMANA DESPU~S, LA REGENERACIÓN APARECE EN LOS MUAONES 

' PARTES PROXIMALES, ADVERTIDAS COMO PEQUEAOS PAQUETES DE GRUPOS DE 

DELICADAS FIBRAS VARICOSAS, 

ENTRE LA PRIMERA Y LA TERCERA SEMANA, ESTAS FIBRAS SE DESARRO

LLAN Y LLENAN SUSTANCIALMENTE LA PARTE PROXIMAL A LA LESIÓN (KARZMAN 

Y COL. 1971), 

EL RETOAO DE ESTOS PLEXOS ES CAPAZ DE FORMAR UNA INERVACIÓN AU[ 

QUE SE DISCUTE LA NORMALIDAD DE LA MISMA, YA QUE PUDIERA SER MARCADA 

MENTE ANORMAL, PARTICULARMENTE EN LO QUE SE REFIERE A LA IRRIGACIÓN 

DE VASOS SANGU[NEOS Y LA RUTA NERVIOSA QUE FORMARÁ EN ALGUNA PARTE -

DEL SISTEMA NERVIOSO, 

ESTE TIPO DE RETORO HA SIDO OBSERVADO .EN VfAS ADRENERGICAS DE~ 

PUES DE LESIONES EN EL HAZ MEDIAL DEL CEREBRO ANTERIOR Y VfAS ASCEN 

DENTES COLINERGICAS DENTRO DEL CORDÓN ESPINAL, AUNQUE ESTO NO SIGNl 

FICA QUE NECESARIAMENTE FORMEN TERMINALES POTENC1ALMENTE FUNCIONA-

LES, 

LA REGENERACIÓN DE TEJIDO NEURONAL EN EL SISTEMA NERVIOSO CEN

TRAL, HA SIDO DEMOSTRADA EN TRABAJOS CON IMPLANTE 'DE TEJIDO. LAS o~ 

SERVACIONES EN ESTE TIPO DE INTERVENCIONES EN EL CEREBRO, INDICAN 

QUE EL TEJIDO INJERTADO POSEE LA CAPACIDAD PARA REGENERARSE Y SOBR~ 

v1vrn, HASTA FORMAR CONEXIONES SINÁPTICAS EN LA ZONA DEL IMPLANTE 

(BbüJKLUND 1971), ESTOS ESTUDIOS SERÁN DESCRITOS CON MAYOR DETALLE 

EN ESTE MISMO CAPITULO, DESPUES DE FINALIZAR LA DESCRIPCIÓN DE LOS 

' .! 
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DE LA DEGENERACIÓN AXONAL, AL PARECER fSTAS CELULAS HAN CRECIDO AL 

MÁXIMO DE SUS POSIBILIDADES Y SON AHORA INCAPACES DE EXPANDFR SU 

CAMPO lERMINAL POR LO QUE NO SE OBSERVA LA PRESENCIA DE LA REGENE

RACIÓN COLATERAL EN ELLOS, 

POR OTRA PARTE ESTE fENÓMENO OCURRE EN EL SISTEMA NERVIOSO -

CENTRAL, COMO LO DEMUESTRAN ESTUDIOS REALIZADOS EN LAS C~LULAS DEL 

NÚCLEO SEPTAL DE RATAS ADULTAS, LAS QUE RECIBEN ESTIMULACIÓN DE DOS 

ÁREAS SEPARADAS, SI CUALQUIERA ES DESTRUIDA, LA PARTE INTACTA TIEN

DE A OCUPAR TODA LA SUPERFICIE INERVADA ANTERIORMENTE POR AMBAS -

VIAS, 

O TAL 

VEZ MENOR, 

- .. : "-. ' . ' - -. ~ ·: ·. ' 

LA PREGUNTA AL RESPECTO DE. su ~ELAcI6~ có'N LA RECUPERACIÓN EN 

EL SENTIDO DE SI LA PROMUEVE O NO, ES TODAVIA UNA INCOGNITA, YA 

QUE LA LITERATURA QUE ABORDA ESTE PROBLEMA, NO INDICA SI LOS CAM 

BIOS SON DIRECTAMENTE RESPONSABLES DE LA RECUPERACIÓN DE FUNCIONES 

AL PARECER LA HABILIDAD DE LOS AXONES CENTRALES PARA GENERAR RETO

ÑOS COL.ATERALES SE CIRCUNSCRIBE A NIVELES POSTSINÁPTICOS, COMO HA 

SIDO DEMOSTRADO EN SISTEMAS NERVIOSOS DE ADULTOS (GOLDBERGER Y Mu
RRAY 1972; RAISMAN 1969) SIN EMBARGO COMO SE MENCIONÓ, ESTA CAPACl 

DAD NO ES PRIVATIVA DE TODAS LAS CELULAS NERVIOSAS, COMO DE LA Mil 

MA FORMA PUEDEN EXISTIR COMPONENTES MORFOLÓGICOS FUNCIONALES EN AJ:. 

GUNAS REGIONES PERO NO EN OTRAS, 

.! 
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EL FENÓMENO DE LA REGENERACIÓN COLATERAL DE AXONES INTACTOS, QUE 

SON COLATERALES DE AXONES ADRENERGICOS TRANSECCJONADOS, ES DE PAR

TICULAR INTERES POR DOS RAZONES EN E~PECIAL; PRIMERO UN AXÓN INTA' 

TO TOMA EL LUGAR DE LOS ELEMENTOS DAílADOS EN LA ESTRUCTURA INERVA 

DA, SEGUNDO, EL FENÓMENO ESTÁ LIMITADO A LOS POCOS D(AS DESPUES DE 

LA LESIÓN Y DESAPARECE APROXIMADAMENTE A LAS SEIS SEMANAS, 

ESTE TIEMPO SIGNIFICA EL CIERRE DE MUCHOS EVENTOS DE RECUPERA 

CIÓN DE FUNCIONES Y AUNQUE NO HAYA SIDO DEMOSTRADO, PUEDE SER DE 

GRAN IMPORTANCIA EN LA DETER~INACIÓN DE LA RECUPERACIÓN (PIKEL Y -

COL 1972). 

DERIVADO DE ALGUNAS INVESTIGACIONES, SE LLEGÓ A POSTULAR ~UE 

LA REGENERACIÓN COLATERAL, ERA UN EVENTO GENERAi.iZADO DE LAS Fl -

BRAS ADRENERGICAS, ABIRENDO CON ESTO UNA SERIE DE EXPERIENCIAS QUE 

DEMUESTRAN LA EXISTENCIA DE LA MISMA, PERO NO EN TODAS LAS FIBRAS, 

LAS PRIMERAS INVESTIGACIONES DE RAISMAN, QUIEN REALIZÓ UN ES

TUDIO EN EL CUAL SECCIONÓ LAS PROYECCIONES IPSILATERALES DEL FOR

NIX, FUERON EL INICIO DE UNA SERIE DE INVESilGACIONES, ESTE AUTOR 

OBSERVÓ EL EFECTO DE LA LESIÓN DURANTE VARIOS DfAS SUBSECUENTES A 

LA INTERVENCIÓN QUIRÜRGICA ENCONTRANDO DATOS QUE INDICAN QUE ENTRE 

15 Y 30 DIAS SE OBSERVA UN MARCADO INCREMENTO DE FIBRAS ADRENERGI

CAS EN EL NÚCLEO SEPTAL, DE LA MISMA FORMA QUE ENTRE 30 Y 60 D[AS 

POSTERIORES,, ESTE PROCESO SE ESTABILIZA PERMANECIENDO ASI HA.STA -

LOS 100 Df AS, 

OTRAS INVESTIGACIONES SE HAN REALIZADO REMOVIENDO LA RETINA Y 

./ 
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LA ENTRADi\ nEL RAF~ AL NUCLEO SUPRAQUISMÁTICO HIPOTALÁMIC01 EN DO!i 

DE SE PUEDEN APRECIAR CAMBIOS EN LA INERVACIÓN ADRENERGICA1 DE LA 

MISMA FORMA QUE NO SE OBSERVAN CAMBIOS DESPUES DE ABLACIÓN IPSILA

TERAL DE LA CORTEZA VISUAL O SECCIÓN DEL NERVIO ÓPTICO CONTRALATE

RAL O AMBOS, T J\MPOCO COMO r~ESULTADO DE ABLACIONES EN LA AMI GDALA 

CON SU CONSECUENTE DEGENERACIÓN DE LAS Vf AS VENTRALES AMIGDALOFUGA 

LES EN El HIPOTÁLAMO LATERAL, 

EN CONTRASTE, LA ABLACIÓN DEL BULBO OLFATORIO PRODUCE UN PE -

QUEÑO INCREMENTO EN LA INERVACIÓN DOPM1INERGICA DEL TUBERCULO OLFA 

TOR I o' ESTE ESTUD 1 o RE/1Ll ZADO POR MEYER (1973 tsuH~~#,~,'.2-uE FIBRAS 

PRODUCTOfU\S DE DOPAMil~A1 SON CAPACES DE PRODUCIR;ÚNk:lRESPÚESTA DE 
\.·'.·,<: 

RETOÑO COLATERAL ANTE LA DENERVAC l ÓN, . . ~+p:;_,i1~~t':« 

POR OTRA PARTE EXISTE LA EVIDENCIA DE" LA~€~~A~~ACIÓN COMPLE

TA DE NEURONAS coN DAi~o EN Los cuERPos cELULÁ~g~?-~§rn·' HA s rno DE

MOSTRADO EN EL CUERPO VOMERONASAL. DEL SISTEMA OLFATORIO EN MONOS 

(BARBER Y Rtd SMAI~ 1979. MONTO GRAZIADEI Y GRAZIADEI 1979), ESTOS -

~STUDIOS REPORTAN LA REPRODUCCIÓN DE CELULAS NEURALES EPITELIALES 

POR MEDIO DE MITOSIS , 

LA P~RDIDA DE NEURONAS CASI TOTAL.ES SEGUIDA POR LA REAPARI -

CIÓN DE CELULAS POCO DIFERENCIADAS, MISMAS QUE SE PRESENTAN APROXl 

MADAMENTE A LOS 12 DIAS SIN EMBARGO A LOS 3 O 4 MESES ES POSIBLE 

OBSERVAR, MEDIANTE MICROSCOPIA ELECTRÓNICA1 QUE LOS ESPACIOS HAN 

SIDO OCUPADOS POR CtLULAS NEURONALES DIFERENCIADf>.S 

EN OTRA SERIE DE INVESTIGACIONES CEREBRALES, SE HA TOMADO AL 

IMPLANTE O INJERTO DE TEJIDO NEURONAL, COMO UNA ALTERNATIVA PARA -

,/. 
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LA RECUPERACIÓN DE FUNCIONES PERDIDAS, 

SE HA OBSERVADO EN DIVERSOS ESTUDIOS, QUE LOS IMPLANTES PUE

DEN SOBREVIVIR SI PROVIENEN DE SUJETOS NO llATOS O EN LOS PRIMEROS 

DfAS DE NACIMIENTO Y SI SON COLOCADOS EN ANIMALES HUESPEDES JÓVE

NES, AUNQUE ESTO ÚLTIMO AL PARECER NO ES UNA LIMITACIÓN, YA QUE 

SE HAN REPORTADO DATOS QUE INDICAN LA SOBREVIVENCIA DE INJERTOS 

EN RATAS ADULTAS (STENEVI 1976), 

GRAN PARTE DEL tXITO DEL INJERTO Y SU SOBREVIVENCIA EN UN C!;_ 

REBRO HUESPED, CONSISTE EN L/\ tECNICA PARA LA IMPLANTACIÓN, ESTA 

DEBE PROVEER DE UNA RÁPIDA Y EFICIENTE REVASCULARIZACIÓN PARA LOS 

rnJElnos. Lo QUE ES DE GRAN IMPORTANCIA SOBRE TODO CUANDO SE IM-

PLANTAN EN CEREBROS RECEPTORES ADULTOS' Orno FACTOR QUF. PARECE IM

PORTANTE PARA ESTE FIN, ES LA EDAD DEL DONADOR AS f COMO LA .EDAD -

DE HUESPED, YA QUE LOS LIMITES DE TOLERANCIA PARECEN SER MENORES 

EN SUJETOS MADUROS, Y DE LA MISMA FORMA, LA EDAD ÓPTIMA DEL DONA -

DOR VARIA DE ACUERDO A LAS D!FERElliTES PARTES DE DONDE SE EXTRAIGA 

EL INJERTO PARA SER IMPLANTADO, \S'EIGER Y ÜLSON 1977, STENEVI 1976) 

SEGÚN ALGUNOS DATOS LOS INJEIITTíOS MÁS MADUROS SE REFIEREN A -

LOS DE DON.ADORES DE 15 DI AS DE GE'SlrACIÓN PARA IMPLANTES CERE!3ELO .. -

SAS Y ESTO TAL VEZ SE DEBA A QUE :STAS CtLULAS CONTINÚAN SIENDO Gg_ 

NERADAS EN PERfODOS POSTNATALES, 

PARECIERA SER QUE LAS NEURONAS: CENTRALES SOBREVIVEN SI SON TQ. 

MADAS DURANTE EL PERfODO DE PROU.RIRACIÓN, QUE COINCIDE CON LOS -

DlAS 11 A 15 DE GESTACIÓN (LAUDER i BLOOM 1974) Y LOS DIAS 13 Y 15 

PARA LAS C~LULAS DE PURKINJE, CAuTinAN 1969), 

.1 
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AOtl CUANDO RESULTE ALGO DESCONCLRTANTE.1 LOS INJERTOS HAN SI

!JO OBSERVADOS SIN SIGNOS DE NECROSIS O REGRESIÓN HASTA UN AÑO DE.§. 

PUES DEL IMPLANTE, ESTO A NIVEL CENTRAL, AUNQUE A NIVELES PERIFERl 

CDS SE HAN REPORTADO SIGNOS DE DEGENERACIÓN (SUENDGARD 1975), Los 

TRABAJOS REPORTADOS POR BJbRKLUD EN 1982 DAN EVIDENCIA DE SOBREVI

VENCIA DE NEURONAS DOPAMINtRJICAS DEL ESTRIADO, E,NTRE ESPECIES Y 

DE LA MISMA FORMA SE HAN OBTEN IDO DATOS DE TRAN.SPLAlffES HECHOS DE 

RATA A CONEJO ADULTO, 

AÚN CUANDO SE REPORTAN DATOS SOBRE REACCIONES INMUNOLÓGICAS., 

APARENTEMENTE ALGUNAS NEURONAS SOBREVIVEN EN CANTIDAD SUFICIENTE 

PARA PROVEER FIBRAS DOPAMINERGICAS (8J5RKLUND 1982), 

UN~ EXPLICACIÓN A LA POCA REACCIÓN INMUNOLÓGICA DEL CEREBRO -

CONSISTE EN LA PRESENCIA DE LA BARRERA SANGUINEA CEREBRAL Y LA MI

GRACIÓN DE CÉLULAS, LO QUE EN CIERTA FORMA PERMITE EVITAR LA REAC

Cl ÓN DE LA PROTECCIÓN DE LA BARRERA (BACKER Y BILLlNGHAM 1977), 

ÜTRO ASPECTO DE PARTICULAR IMPORTANCIA DENTRO DE ESTA L[NEA 

ES.1 QUE EL INDICE DE SOBREVIVENCIA DEL INJERTO ES MAYOR CUANDO SE 

IMPLANTA TEJIDOS DE LAS MISMAS CARACTERfSTICAS DE LA ZONA DE IM -

PLANTACIÓN, COMO SE REPORTA EN LOS ESTUDIOS REALIZADOS CON IMPLA.ti 

TES NORADRENÉRGICOS INJERTADOS EN ZONAS DOPAMINERGICAS.1 DANDO COMO 

RESULTADO UN CRECIMIENTO LIMITADO, LO QUE NO SUCEDE CUANDO SE IM

PLANTAN NEURONAS HOMOLOGAS., AílADIENDOSE EL HECHO DE QUE SU CRECI-

MIENTO ES MAYOR CUANDO SE HA LESIONADO LA INERVACIÓN NORMAL DEL H 

SITIO DE IMPLANTE., TAL PARECE QUE ESTE CRECIMIENTO SE VE INFLUEN -

CIADO POR LA PRESENCIA DE INERVACIÓN.1NTRfNSECA, HASTA EN UN 50% 

MÁS, ESTAS OBSERVACIONES HAN SIDO PRODUCTO DE IMPLANTES DE FIBRAS 
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TIPOS DE REGENERACIÓN QUE SE POSTULAN COMO RESPONSABLES DE LA RECU

PERACIÓN DE FUNCIONES, 

No OBSTANTE LA PRESENCIA DE ESTE FENÓMENO DE REGENERACIÓN AXO

NAL1 NO SE HAN OBTENIDO DATOS OUE EVIDENCIEN LA CORRELACIÓN DE ESTE 

CON LA REAPARICIÓN DE FUNCIONE~, POR LO QUE NO ES POSIBLE POSTULAR

LO COMO BASE PARA LA RECUPERACIÓN FUNCIONAL DESPUtS DE LESIONES CE

REBRALES, PERO POSIBLEMENTE SI PUEDA JUGAR UN PAPEL COMO COMPONENTE 

DE ALGÜN OTRO TIPO DE MECANISMO (MOORE 1974), 

POR OTRA PARTE EXISTE LA EVIDENCIA DE QUE EN EL MAMfFERO ADUL

TO, CUANDO SE ATRAVIEZA UN AXÓN POR SU PARTE CENTRAL TIENDE A DEGE

NERAR, SIN EMBARGO, LAS CtLULAS VECINAS PARECEN DETECTAR LOS ESPA-

CIOS SINÁPTICOS DEJADOS POR LAS TERMINALES DA~ADAS Y ENVIAN SUS RA

Ml FICACIONES OCUPANDO LOS SITIOS EVACUADOS, ESTE EVENTO ES PARTE -

DEL FENÓMENO LLAMADO RETOÑO COLATERAL, Y ES OTRO MECANISMO DEL SIS

TEMA NERVIOSO QUE AL PARECER SE ENCUENTRA LIGADO CON LA RECUPERA-

CIÓN DE FUNCIONES, 

ESTE TIPO DE PROCESO HA SIDO ESTUDIADO CON MAYOR AMPLITUD EN 

LA PERIF~RIA1 EN DENERVACIONES PARCIALES DE MÚSCULO, EN DONDE AL PA 

RECER, ES SEGUIDO RETORO DE AXONES MOTORES INTACTOS, LOS QUE ENVfAN 

SUS RAMIFICACIONES OCUPANDO Y EXITANDO LA PLACA TERMINAL QUE HA SI

DO EVACUADA POR LA DEGENERACIÓN DE SUS CONTACTOS SINÁPTICOS (EDDS 

1977). 

No TODOS LOS P.XONES SON CAPACES DE PRODUCIR RETOÑO COLATERAL.. 

LOS AXONES PREGANGLIONARES DEL CORDÓN ESPINAL DEL GANGLIO SINÁPTI

C01 ES UN EJEMPLO DE AXONES QUE NO OCUPAN LAS ÁREAS VACIAS PRODUCTO 

./ 
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DOPAMINtRGICAS EN EL ESTHlADO, DANDO COMO RESULTADO CRECIMIENTO 

HACIA AFUERA DEL ÁREA, SIN EMBARGO ESTE MISMO TEJIDO IMPLANTADO EN 

CORTEZA PAR 1 ETAL, fl 1 POTÁLAt10 LATERAL O GLOBO PÁLIDO DÁ COMO RESU!,,. 

TADO UN CRECIMIENTO EXT~EMADAMENTE PEQUERO, 

Los INJERTOS PRODUCEN CONEXIONES AXOtlALES CON LAS DENDRITAS -

CON CARACTER!ST!CAS NORMALES, SIN EMBARGO NO SE HA DEMOSTRADO CON

TUNDENTEMENTE LA CORRELACI6N CON LA RECUPERACIÓN FUNCIONAL O CON -

DUCTUAL, ALGUNOS ESTUDIOS HAN PODIDO REGISTRAR POTENCIALES EVOCADOS 

EN EL TEJIDO INJERTADO (SEGAL 1981) Y SE HAN REPORTADO CAMBIOS POSI

TIVOS EN ANIMALES AKirJ~TICOS,, Y ALGUNOS DEFICITS SENSORIOMDTRICES 

(D1 INNETT 1981, P.JORKLUND 1980) , 
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C) PLASTICIDAD OUfMICA. 

OTRO MECANISMO QUE SE HA ASOCIADO CON LA RECUPERACIÓN DE 
FUNCIONES PERDIDAS POR DAÑO CEREBRAL ES LA SUPERSENSITIVIDAD, 
MISMA QUE ES DESCRITA cor10 EL 1 NCEMENTO EN LA RESPUESTA DE -
N~URONAS DENERVADAS, ESTIMULADAS PARCIALMENTE EN LA PARTE RE~ 
TANTE, 

ESTE CONCEPTO SURGIÓ DE OBSERVACIONES REALIZADAS EN DE-
NERVACIONES PERIFtRICAS (SHARPLESS 1964) OBSERVÁNDOSE LA MANl 
FESTACIÓN DE UN INCREMENTO EN LA REACTIVIDAD A LA APLICACIÓN 
DE NEUROTRANS!HSORES, PRECEDIENDO A UNA DEPRESIÓN INICIAL; E~ 

TA REACCIÓN AUMENTADA, SE ACOMP~~A DE UNA BAJA EN LA ESPECf
F ICA EN EL SITIO DE RECEPCIÓN, 

LA MAYORf A DE LOS ESTUDIOS REALIZADOS AL RESPECTO DE LA 
SUPERSENSITIVIDAD HAN SIDO LLEVADOS A CABO EN NIVELES PERIFt
RICOS Y SU.DEMOSTRACIÓN A NIVEL CENTRAL HA SIDO MUY DISCUTIDA, 

EN UN ESTUDtO REALIZADO POR STAVAKY EN 1961 SE DE-
MUESTRA LA SUPERSENSITIVIDAD EN GATOS CON LESIONES EN LA MtD!l. 
LA ESPINAL Y 2 SEMANAS DESPUtS DE REALIZADA LA INTERVENCIÓN SE 
ENCONTRÓ UN INCREf1ENTO EN LA REACTIVIDAD ANTE ESTIMULACIÓN DE 
LOS MIEMBROS AFECTADOS O DE ALGÚN S 1 STEMA REMANENTE. 

Los RESULTADOS OBTENIDOS POR ESTE TRABAJO DE HEMISECCIÓN 
DE LA MtDULA, NO HAN PODIDO SER REPLICADOS POR INVESTIGACIONES 
RECIENTES Y SE HA UBICADO AL FENÓMENO DE LA SUPERSENSITIVIDAD 
A NIVEL DE ALGUNOS REFLEJOS, 

QUIZÁ SEA DE ESPERARSE QUE ESTE MECANISMO PUDIERA CONTRl 
BUIR A LA RECUPERACIÓN DE FUNCIONES, POR EL AUMENTO DE LA EX! 
TACIÓN CENTRAL, MEDIANTE CIERTA GEN~RALIZACIÓN Y ACCIONES DE 
ALGUNOS PATRONES DE TIPO MOTOR, 

EDDS EN 1953, POSTULÓ QUE tl!IANDO SE LLEVA A CABO EL RETQ. 
ÑO COLATERAL, LA DENERVACIÓN S'iJPERSENSlTIVA SE VE INHIBIDA 
POR LO QUE SE PUEDE INFERIR QUE PUEDE ACTUAR COMO ESTfMULO PA 
RA LOS AXONES INTACTOS VEC IMOS J. LAS C~LULAS DAÑADAS Y JUGAR 
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UN ROL DE FACILITACIÓN PARA QUE SE DESARROLLE EL RETOÑO COLA
TERAL. 

WALL CONSIDERA QUE ESTE MECANISMO DE INCREMENTO EN LA 
EXITABILIDAD QUE MUESTRAN LAS CtLULAS NERVIOSAS DEBE DE SER 
UN TIPO DE HOMEOSTÁSIS, MANIFIESTO EN OTROS PROCESOS IMPLICA 
DOS EN LA RECUPERACIÓN, COMO PUEDE SER EL DESENMASCARAMIENTO 
DE VIAS, 

SEGÚN LO EXPUESTO POR BACH Y RITA, EL DESENMASCARAMIENTO 
DE CONEXIONES INEFECTIVAS MERECE SERIA CONSIDERACIÓN COMO POSl 
BLE MECANISMO DE.RECUPERACIÓN DESPUtS DE DAÑO CEREBRAL, EL TtR 
MINO DE DESENMASCARAMIENTO IMPLICA A LOS AXONES Y SINAPSIS, Mil 
~~S_QUE ESTÁN PRESENTES EN EL SISTEMA NERVIOSO PERO QUE NO HAN 
SIDO USADAS EN UNA FUNCIÓN PARTICULAR Y PUEDEN SER LLAMADAS 
CUANDO FALTA EL SISTEMA ORDINARIAMENTE DOMINANTE (WALL 1980), 

No ES DE EXTRA~AR QUE ESTE MECANISMO SE VEA IMPLICADO EN 
EL PROCESO DE RECUPERACIÓN DE PACIENTES QUIENES, REALIZANDO Ab 
GÜN ENTRENAMIENTO, OBTIENEN LA PERCEPCIÓN DE MENOR ESFUERZO -
AL CONTINUAR LA PRÁCTICA O BIEN EN CASOS EN DONDE LA EXTENSIÓN 
DE LA LESIÓN HA SIDO DE CASI LA TOTALIDAD DE LA ESTRUCTURA O 
FIBRAS EN CUESTIÓN, (BACH Y RITA 1980), 

SOBRE ESTE MISMO ENFOQUE, ADKINS (1966) ENCONTRÓ.QUE GATOS 
ANESTESIADOS CON CLORALOSA, MOSTRABAN UN INCREMENTO NO SOLO EN 
EL CAMPO RECEPTOR O DE RESPUESTA NEURONAL, ANTE ESTIMULACIÓN Pl 
RAMIDAL, SINO TAMBl~N RESPUESTAS DE OTRAS MODALIDADES SENSORIA 
LES QUE NO SE MANIFESTARON ANTE LA SOLA ESTIMULACIÓN PIRAMIDAL, 

DE LA MISMA FORMA, EN OTROS ESTUDIOS REALIZADOS POR ALBE 
fESSARD Y FESSARD (1963) SE EVIDENCIÓ EL EFECTO DE LA CLORALQ 
SA SOBRE LOS POTENCIALES EVOCADOS EN ZONAS DE CONVERGENCIA, 
PRODUCIENDO EN LOS SUJETOS EXPERIMENTALES, UN INCREMENTO EN E~ 
TOS POTENCIALES, ASf COMb EL PENTOTHAL INCREMENTA EL CAMPO RE
CEPTIVO EN LAS CELULAS DE LA CORTEZA VISUAL EN GATOS, EN DOSIS -
DE 2-8 MG/KG OBSERVADAS DE 30 A 60 SEG, DESPUtS DE LA APLICA-
CIÓN , (ROBERTSON 1965), 



. " TABLA l AGENTES COLIN~RGICOS 
BARAIVLOSKY 1980, 

DROGA 
ESPECIE EFECTO. REPORTADO 

AUTOR ACETIL-B METILCO- RÁTA 
ACELERÓ LA RECUPERACIÓN DE LESIONES WOLF 1940 

LICA 
GATO EN El NERVIO CÁTICO 

NEOSTIGMINA RATA 
ACELERÓ LA RECUPERACIÓN DE LESIONES WOLF 1940 · GATO EN EL NERVIO CIÁTICO 

HOMBRE AYUDÓ EN LA RECUPERACIÓN DE UNA PA- WOLF 1940 RÁLISIS DE BELL Y UN CASO DE ESCLE-
ROSIS LATERAL AMIOTRÓFICA 

HOMBRE AMINORÓ PARtSIS EN PACIENTES CON L~ PARELMAN SIONES TRAUMÁTICAS 
1945 

CARBAMILCOLINA MONO INCHEMENTÓ EL RITMO DE RECUPERACIÓN WARD Y KENNARD 
CC> 

DE FUNCIONES MOTORAS DESPUtS DE - 1942 ABLACIONES EN LAS ÁREAS 4 Y 6 
C- TIAMINA MONO I NCREMENT6. EL RITMO DE RECUPERACIÓN WARD Y KENNARD 

en 
DE FUNCIONES MOTORAS DESPUtS DE ABLA 1942 CIONES EN LAS ÁREAS 4 Y 6 

C T ATROPINA MONO 
INCREMENTO EL RITMO DE RECUPERACIÓN 

WARD Y KENNARD DE FUNCIONES MOTORAS DESPUtS DE ABLA 1942 CIONES EN LAS ÁREAS 4 Y 6 
C-DIPENIL-HIDRATION MQNO 

INHIBE LA RECUPERACIÓN DE LA C. SOLA 
WATSON Y KENNARD 

1942 
GALANTAMINA HOMBRE 

FACILITÓ LA RECUPERACIÓN DE PACIEN-~ PRAVDINA-VINARS TES CON DISTURBIOS CORTICALES SUPERIQ KAYA Y RUDAYA RES, 
1959 

1 

O'I 
o 



' TABLA 11 ESTIMULANTES 
BRAILOVSKY 1980 

DROGA ESPECIE EFECTO REPORTADO AUTOR 
ESTRICNINA MONO INCREMENTÓ.LA RECUPERACIÓN DE FUN- WATSON Y 

CIONES MOTODAS DESPUtS DE ABLACIO- KENNARD 1945 
NE3 EN LAS ÁREAS 4 Y 6 

RATA No CAMBIA LOS EFECTOS DEL AMBIENTE BENNET 1973 
RICO 

D- ANFETAMINA RATA REVIRTIÓ EL EFECTO DECREMENTATIVO KRIECHLTAUS 
DE LA SECCIÓN DEL TRACTO MAMILOTALÁ 1965 
MICO SOBRE CONDUCTA DE EVITACIÓN -

RATA ACELERÓ LA RECUPERACIÓN DE UNA RES- BRAUN 1966 
PUESTA CONDICIONAL VISUAL , 

RATA INCREMENTÓ LA RETENCIÓN EN UNA RES- COLE 1962 
PUESTA DE EVITACIÓN DESPUtS DE UNA 
ABLACIÓN OCCIPITAL ESPACIAL 

RATA MEJORÓ EL EFECTO DEL AMBIENTE RICO BENNET 1973 
SOBRE EL PESO CEREBRAL Y LA ACTIVI-
DAD DE LA COLINESTERASA 

METANFETAMI NA RATA MEJORÓ EL EFECTO DEL AMBIENTE RICO BENNET 1973 
SOBRE EL PESO CEREBRAL Y LA ACITIV-
DAD DE LA COLINESTERASA 

METRAZOL RATA PEQUEÑOS EFECTOS POSITIVOS EN EL PESO BENNET 1973 
CEREBRAL Y ACTIVIDAD DE LA COLINESTg_ 

·RASA (DESPUtS DE EXPOSICIONES AL AM--
BIENTE RICO) 

°' ~ 



TABLA 111 HIPNOTicos y TRANQUILIZANTES BRAlLOVSKY 1980 

DROGA 
ESPECIE 

EFECTO REPORTADO 
. AUTOR 

PENTOBARB I TAL 
MONO 

BAJO EL RITMO DE RECUPERACION DES-
WATSON Y KENNARD . PUtS DE LESIONES EN LA CORTEZA MO-

1945 
TORA 

RATA 
DECREMENTÓ LA RETENCIÓN DE RESUPDES 

COLE 1967 TAS DE EVITACIÓN DESPUtS DE UNA ABLA 
CI6N DE CORTEZA OCCIPITAL ESPACIAL 

RATA 
DECREMENTÓ EL PESO CEREBRAL E INCRE-

BENNET 1973 MENTO EFECTOS ENZIMATrcos DEL AMBIEH TE RICO 
MONO 

PROMOVIÓ RECUPERACIÓN DESPUtS DE UNA 
HOSLEY 1975 0ClUS16N DE LA ARTERIA MEDIA CERE--BRAL 

MEPROBAMATO 
MONO 

REDUJO EL RETRASO DE UNA RESPUESTA 
WE IS KRANTZ 1965 CONDICIONADA DESPUtS DE LESIÓN FRON TAL 

HALOPERIDOL 
RATA 

. REDUJO LA I Ne lDENc I A DE MUERTE y FA-
HYNES 1975 CILITO LA RECUPERACIÓN DESPUtS DE L~ 

SióN HIPOTALÁMICA LATERAL 



TABLA IV NEUROREGULADORES 
BRAILOVSKY 1S80 

DROGA ESPECIE EFECTO REPORTADO AUTOR 
L-TIROXINA RATA PP.OMOVIÓ LA RECUPERACIÓN AXONAL DES- HARVEv·v PU~S DE COMPRENSIÓN DEL CORDÓN ESPl SREBNIK 1962 NAL, 

TRIODOTIRONINA RATA MEJORÓ LA REGENERACIÓN AXONAL DESPU~S DE CASTRO Y DE UNA LESIÓN HIPOCAMPAL DORSAL BALAGUERA 1976 

L-DOPA RATA RECUPERACIÓN DE UNA PARAPL~JIA IN POPOVIC 1976 DUCIDA POR INYECCIONES DE AIRE EN LA 
AHORTA DESCENDENTE 
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Es IMPORTANTE REMARCAR QUE EN LA MAVORf A DE LOS CASOS., LOS AGEN -

TES FARMACOLÓGICOS CENTRALES TIENEN EFECTOS POR INTERACCIONES EN 

SITIOS ESPECIFICOS, DEPENDIENDO DE SUS PROPIEDADES FISIOQUfMICAS 

Y DEL MOMENTO EN QUE LA INTERACCIÓN TENGA LUGAR ASf COMO DE LA 

REACCIÓN DEL ORGANISMO A LA LESIÓN, YA QUE ESTO PUEDE CAMBIAR LA 

REACCIÓN A LA DROGA TANTO CUALITATIVAMENTE COMO CUANTITAT IVAMEN--

TE, 

POR OTRO LADO, LURIA ENUNCIA COMO PARTE IMPORTANTE DE LA TI;_ 

RAP~UTICA REALIZA EN PACIENTES AFÁSICOS, LA UTILIZACIÓN DE AGEN

TES FARMACOLÓGICOS EN LA FASE QUE El LLAMA "AGUDA" PARA LA RESO

LUCIÓN DEL PROBLEMA DE LA EXITABILIDAD INHIBIDA O REDUCIDA POR -

EL EFECTO DE LA "DIASQUISIS" 

ESTE AUTOR EXPLICA QUE DEBEN UTILIZARSE ESTOS AGENTES FARM8. 

COLÓGIVOS,, COMO LA PROSTIGMINA PARA REDUCIR LA PRESENCIA DEL EDg_ 

MA, Y CORREGIR EL NIVEL DE EXITACIÓN, 

SIN EMBARGO, EN OCASIONES, ESTE TIPO DE INTERVENCIONES NO 

MOSTRARÁ LOS EFECTOS ESPERADOS DEBIDO AL EFECTO DE LA DIASQUISIS, 

(LURIA 1978), 
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D) PLASTICIDAD EL~CTRICA, 

Es PROBABLE QUE UNA DE LAS ÁREAS DENTRO DE LA INVESTIGA

CIÓN QUE D~ MAYORES MUESTRAS DE CAMBIOS A NIVEL NURONAL ANTE 

ESTIMULAC!ÓN EXTERNA, SEA LA REFERENTE A LAS MODIFICACIONES -

EN LA ACTIVIDAD ELtCTRICA DEL SISTEMA NERVIOSO, 

A ESTE RESPECTO, LOS ESTUDIOS SOBRE 11EMORIA PUEDEN PRO-

PORCIONAR ALGUNOS EJEMPLOS QUE PERMITEN LA INTERPRETACI6N DE 

SUS RESULTADOS EN TtRMINOS DE PLASTICIDAD CEREBRAL DE TIPO -

ELÍ:CTRICO, YA QUE EN ELLOS SE VE .REFLEJADA LA CAPACIDAD DE -

S. N, PARA MODIFICAR SUS PATRONES DE ACTIVIDAD DE~ENDIENTE DEL 

T 1 PO Y CARACTER J STI CAS DEL EST f MULO, 

Rov JOHN PROPONE QUE EL SISTEMA NERVIOSO POSEE CIERTAS -

CARACTER1STICAS /1 DE TAL NATURALEZA QUE CUANDO ES.·SOMETIDO A 

CUALQUIER PATR6N DE ACTIVIDAD DE TIPO EXITATORIA, SURGE EN EL 

UN PATRÓN QUE SE VUELVE A DUPLICAR EN TODA EL ÁREA FUNCIONAL 

POR PROPAGACIÓN DE EXITACIONES, CASI DE LA MISMA MANERA QUE -

EN LA SUPERFICIE DE UN LIQUIDO SE DESARROLLA UN PATRÓN DE IN

TERFERENCIA DE ONDAS PROPAGADAS CUANDO ES PERTURBADA EN VA- -

RIOS PUNTOS, ESTO SIGNIFICA QUE, DENTRO DE UN ÁREA FUNCIONAL, 

LA~ NEURONAS DEBEN SER SENSI61LIZADAS PARA REACCIONAR EN CIER 

TAS COMBINACIONES, QUIZA EN CIRCUITOS REVERBERATORIOS DUPLICA 

DOS POR TODA EL ARE/\ /1 (KOY JOHN 1977) 

riUCHO DE ESTA HIPÓTESIS PLANTEADA POR J.OHN, SE ENCUENTRA 
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BASADO EN LOS TRABAJOS DE LASHLEY Y SU LLAMADO SISTEMA DE HUE

LLA, EN EL QUE POSTULA QUE LOS HÁBITOS O RECUERDOS SE ENCUEN-

THAN EN MILES DE MILLONES DE NEURONAS, SIN EMBARGO, PARTICIPAN 

EN UN SISTEMA CON MAYOR COMPROMISO QUE EN OTROS SISTEMAS DIFE

RENTES, TAL VES A MENOR ESCALA, EN ALGWIDS PERO EN UN TIPO DE

PARTICIPACIÓN ACTIVA, ESTOS SISTEMAS SEGÜN LASHLEY, PUEDEN -

SER IMPULSADOS POR ESTIMULACIÓN EXTERNA A UN ESTADO DE ACTIVI

DAD TÓNICA QUE SERVIRÁ DE BASE PARA LA REORGANIZACIÓN QUE GU!l\. 

RA LAS ASOCIACIONES E IDEAS DE LOS ASUNTOS CONCERNIENTES A ESA 

HUELLA, A LA VEZ QUE DOMINARÁ EL Cf1MPO CEREBRAL IMPIDIENDO LA 

ACCIÓN DE OTROS SISTEMAS SELECTIVAMENTE, A MANERA DE INHIBI- -

CIÓN ACTIVA, A DIFERENCIA DE LA FACILITACIÓN QUE SE PRESENTA -

EN LOS SISTEMAS SOMETIDOS A ACTIVIACIÓN TÓNICA (LASHLEY 1952) 

JOHN PREFIERE UBICAR A LA CODIFICACIÓN NEURAL COMO PROBA

BI Lf STI CA, TOMANDO LAS BASES COMO SE MENCIONÓ ANTERIORMENTE, -

DE LOS TRABAJOS DE LASHLEY, POSTULA QUE .LA REPRESENTACIÓN DE 

CADA UNO DE LOS ELEMENTOS SE EllCUENTRA AMPLIAMENTE DI STRIBUfDO 

EN EL CEREBRO EN FORMA PROBABIL{STICA, 

ARGUMENTA QUE LAS NEURONAS SE ENCUENTRAN DISPARANDO ACTI

VAMENTE EN CASI TODO MOMENTO Y QUE. UN SOLO POTENCIAL DE ACCIÓN 

EN UNA NEURONA CARECE DE SIGNIFICADO, ADEMÁS DE PARECER POCO

FACTIBLE QUE LA INFORMACIÓN PUDIERA ENCONTRARSE EN UNA SOLA, -

DEBIDO A LA P~RDIDA DE MILLONES DE ELLAS QUE SE SUFRE POR D{A, 

DE ESTA FORMA ES RAZONABLE PENSAR QUE LA INFORMACIÓN DEBE SER 

REDUNDANTE A LOS PATRONES DE ACTIVACIÓN DE UN GRAN NÚMERO DE -
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NEURONAS, 

C:STO PUEDE SER COMPARADO CON LA ACTIVIDAD MOTORA, EN LA -

QUE PARA HACER UN MOVIMIElffO DETERMINADO, SE REQUIERE DE LA Af,_ 

TIVACIÚN DE UN GRAN NÜMERO DE MOTONEURONAS, DE LA MISMA FORMA 

PUEDE ESTflH OCURRIENDO EN LOS PROCESOS DE APRENDIZAJE Y MEMO-

RIA, ASI, MIENTRAS MÁS NEURONAS EST~N SOMETIDAS A ALGÜN TIPO -

DE ALTERACIÓtl QUE CODIFIQUE EL EVENT011 MÁS FÁCIL ES QUE EST~ 

DISPONIBLE PARA SER RECUPERADO EN UN MOMENTO POSTERIOR, Po- -

DRIA PENSARSE QUE UNA SOLA ASOCIACIÓN PUEDE SER REPRESENTADA -

POR utl ENSAMBLE ESPECf FICO Y LOCALIZADO DE NEURONAS Y CON ES-

TOS FACTORES MENCIONADOS ES POSIBLE QUE LOS RECUERDOS .SOPORTEN 

EL DESGASTE DEL TIEMPO O EL EFF.STO DE UNA LESIÓN, (JHON 1977) 
.' .·.,,',. 

!~XISTE POR OTRA PARTE IMILACIÓN DEL Rll 

MO, DESARROLLADA PRIMERAMENTE POR LIVANOV EN 1945, EN UN INTE!i 

TO POR DENOMINAR A LA ACTIVIDAD ELi:cTRICA QUE APARECf A EN MU

CHAS REGIONES DEL CEREBRO A LA MISMA FRECUENCIA QUE UN ESTIMU

LO INTERMITENTE, QUE HABfA SIDO USADO COMO EST[MULO CONDICION.ll 

DO PARA LA FORMULACIÓN DE UNA RESPUESTA CONDUCTUAL, ESTE FENÓ

MENO DE REPETICIÓN AL ESTfMULO (DE CARÁCTER AUDITIVO) PODf A -

SER ARMÓNICO O SUBARMÓNICO DE LA FRECUENCIA UTILIZADA, 

SEGON L!VANOV, ESTA ACTIVIDAD 'APARECIA DURANTE LOS INTER

VALOS EN QUE tlO ESTABA PRESENTE EL ESTIMULO REAL, 

A MEDIDA QUE UN ANIMAL ADQUIERE UNA RESPUESTA CONDICIONA-
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DA A UN ESTf MULO 1 NTEHMITENTE, LAS ONDAS ELtCTRI CAS EN LA FRE

CUENCIA DE ESTE ESTfMULO AUMENTAN DE CANTIDAD GRADUALMENTE DU

RANTE LOS INTERVALOS DE ENSAYOS Y TERMINAN POR PREDOMIN/1R tN -

EL REGISTRO, LA RESPUEST/1 DESAPARECE CUANDO EL ANIMAL ES COLQ. 

CADO EN SU JAULA, PERO SE. PRESENTA NUEVAMENTE CUANDO REGRESA -

A LA SITUACIÓN EXPERIMENTAL, 

EN 19S9, JOHN REALIZÓ OBSERVACIONES SJ,Ml'LARES EMPLEANDO -

LUCES INTERMITENTES DE 10 DESTELLOS POR SEGUNDO COMO ESTfMULO 

CONDI C!Of~AL, PARA ESTABLECER UNA RESPUESTA DE EVITACIÓN CONDI

CIONADA CON UN CHOQUE ELtCTRICO EN GATOS, 

DESPU~S DE DIEZ DfAS DE ENTRENAMIENTO SE INICI~ LA PRE- -

SENCIA DE LA ACTIVIDAD RfTMICA, APf1REClENDO C/1SI SIMULTANEA- -

MENTE EN LA FORMACIÓN RETICULAR, EL FORNIX Y EL SPTUM, EN UN -

RITMO DE 5 VECES POR SEGUNDO, LA MITAD DEL ESTIMULO, 

LA INTERPRETACIÓN DE ESTOS DATOS, SUGIERE QUE PODRf A TRA

TARSE DE ACTIVIDAD DE TIPO REVERATORIO QUE PERSISTE DESPUtS ··

DEL ESTfMULO, DURANTE EL PERIÓDO DE LA CONSOLIDACIÓN, DE LA -

MISMA MANERA, SE PUEDE FORMAR UN SISTEMA QUE ABARCA UN GRAN -

NÜMERO DE HEGIONES ANÁTÓMI CAS, EL .QUE PRESENTE LA CAPACIDAD -

DE DESCARGA ESPONTANEÁ CON EL PATRÓN TEMPORAL DE LA ESTJMULA-

CIÓN PREVIA, 

EN orno EXPERIMENTO SOBRE ASIMILACIÓN DEL RITMO, SE DEMO~ 

TRÓ QUE ESTOS RITMOS ASIMILADOS SE LOCALIZAN EN EL HEMISFERIO 
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DE "APRENDIZAJE" EN GATOS CON CEREBRO DIVIDIDOJ PERO APARECEN 

EN EL OTRO LADO DURANTE LA TRANSFERENCIA DE LA RESPUESTA CONDI 

CIONADA, 

ALGUNOS DATOS PARECEN APOYAR LA IDEA DE QUE LA ASIMILA- -

CIÓN POSEE CIERTA REU1CIÓN CON TAREAS FUNCIONALES YA QUE SE HA 

OBSERVADO QUE LA EJECUCIÓN ESPONTÁNEA DE ALGUNAS TAREAS, VA -

PRECEDIDA DE LA APARICIÓN llE RITMOS ASiMILADOS A LA FRENCUEN-

CIA DEL ESTfMULO CONDICIONADOJ AUNQUE ESTO HA SIDO CUESTIONADO 

PüR LOS ESTUDIOS DE JOHN (1957) Y COL, QUIENES DEMOSTRARON QUE 

A LA LIBEfU',CJÓN DE RITMOS NO MSTA POR SI MISMA PARA LA APARI

CIÓN DE UNA CONDUCTA, 

ADEMÁS DE LA EXISTEí~CIA DE ESTAS TEüRf AS,, LOS DATOS REPOB. 

TADOS POR ALGUNAS 1NVEST1 GAC IONES, NO PUEDEN SER EXP LI CADciS EN 

TtRMINOS DE LA RELACIÓN QUE GUARDAN LAS REGIONES CORTICALES DE 

FUERA DE LAS ÁREAS DE PROYECCIÓN SENSORIALJ Y TAMPOCO PUEDEN -

EXPLICAR ALGUNAS INCOGNITAS SOBRE LA ACTIVIDAD ELÉCTRICA CERE

BRAL Y SUS FUNCIONES, UN EJEMPLO ES EL REPORTE DE LA APARI- -

ClúN DE RESPUESTAS VISUALES EN LA CORTEZA SOMESTÉS!CA EN PRI-

MER LUGAR Y SU APARICIÓN POSTERIOR EN LA CORTESA VISUAL ESPEC1 

FICA (JOHN 1977), DE LA MISMA FORMA SE HAN REGISTRADO RESPUEi 

TAS A LA ESTIMULACIÓN DE LA PIEL EN REGIONES DIVERSAS DE LA -

CORTEZA, l'.ÚN EN LA CORTEZA VISUAL muRATA y COL. 1965) 1 POR -

OTRA PARTE SE HAN ESTUDIADO RESPUESTAS A LA ESTIMULACIÓN CUTÁ

NEA Y AUDITIVA EN LA CORTEZA VISUAL EN GATOS, ENCONTRÁNDOSE -

QUE LA ESTIMULACIÓN PUNZANTE APLICADA EN LAS PATAS, PRODUCE --
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EFECTO EN UNA SOLA NEURONA CORTICAL Y SE POSTULA QUE LOS IMPU~ 

SOS NOCIVOS SON TRASMITIDOS POR SISTEMAS MODULARES NO DORSALES 

(LOS REGISTROS SE HICIERON DESPUES DE SECCIONAR, A NIVEL DE T~ 

RAX MEDIO, AMBAS COLUMNAS DORSALES Y LOS TRACTOS ANTEROLATERA

LES). LA MAYOR t A DE LAS NEURONAS RESPONSIVAS A LOS P 1 NCHAZOS, 

TAMBltN LO FUERON ANTE ESTIMULACIÓN AUDITIVA, SIENDO MENORES -

SUS LATENCIAS PARA ESTA MODALIDAD QUE PARA CUALQUIER OTRA, DAN 

DO VALORES COMO LOS SIG41ENTES: CELULAR VISUALES QUE RESPODEN 

A LA ESTIMULACIÓN VISUAL, TIENEN UNA LATENCIA DE 35 MILISEGUN

DOS, CELULAS VISUALES QUE RESPONDEN A ESTIMULACIÓN TACTIL - -

(46~) PRESENTAN UNA LATENCIA DE 70 MILISeGUNDOS Y CELULAS Vl-

SUALES Q.UE RESPONDEN A ESTIMULACIÓN AUDITIVA (37%) DE 63 MILl

SfGUNDO CMURATA 1965) 

ESTOS DATOS IDICAN QUE LA CORTEZA Vl'SUAL, QUE ES CONSIDE

RADA COMO DE LAS MAS ESPECIALIZADAS DE LAS.AREAS DE PROYECCIÓN 

SENSORIAL, RECIBE ENTRADA DE OTRAS MODALIDADES, POR LO QUE SU 

PAP~L PUEDE SER ASOCIATIVO O INTEGRADOR. OTRO TIPO DE ESTUDIOS 

DENTRO DEL CAMPO DE LA PLASTICIDAD, SON LOS RELATIVOS AL ~ - -

•KINDLING•, T~CNICA DESARROLLADA POR GODDARD EN 1967, CON EL -

OBJETO DE PROPORCIONAR UN MODELO CONFIABLE DE EPIL~PSIA, 

tSTA T~CNICA SONSISTIÓ EN UN PRINCIPIO, EN LA ADMINISTRA

CION DIARIA DE PULSOS DE 50 MAMP, DE 6i) SEG, CON ELECTRODOS IM 

PLANTADOS CR6NICAMENTE EN ESTRUCTURAS CORTICALES O SUBCORTICA

LES (GODDARD 1967), ¿L "KINDLING" HA SIDO DEFINIDO COMO UNA -

ALTERACIÓN RELATIVAMENTE PERMANENTE EN LA FUNCIÓN CEREBRAL, LA 
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QUE RESULTA DE LA ESTIMULACIÓN EL~CTRICA REPETIDA EN DIVERSOS 

NOCLEOS DEL S,N, Y CULMINA CON LA APARICIÓN DE CONVULSIONES -

ELECTROMIOGRÁFICAS Y CONDUCTUALES, CONSIDERANDOSE COMO UN MO-

DELO DE APRENDIZAJE, MEMORIA A LARGO PLAZO Y PLASTICIDAD, 

SEGON SE HA PODIDO OBSERVAR AL TRAV~S DE DIFERENTES INVE~ 

TIGACIONES, (fERNANDEZ GUARDIOLA Y COL, 1981) QUE NO TODAS LAS 

REGIONES DEL CEREBRO REACCIONAN PRESENTANDO CRISIS CONVULSIVAS -

COMO RESULTADO DEL "KINDLING", EN ESPECIAL LA NEO CORTEZA, EL -

TALAMO Y EL TALLO CEREBRAL, ASf MISMO, ALGUNAS OTRAS SON MAYOR 

MENTE SUSCEPTIBLES, COMO LAS ESTRUCTURAS'DEL SISTEMA LfMBICO -

PARTICULARMENTE LA AMIGDLA, EL FORNIX, LA FIMBRIA EL CUERPO -

CALLOSO Y LA COMISURA ANTERIOR (GODDARD 1967), SIN EMBARGO, -

ALGUNOS AUTORES PROPONEN QUE LAS ZONAS "SILENCIOSAS", QUE NO -

PRODUCEN CONVULSIONES GERERALIZADAS AL SER ESTIMULADAS PROGRE

SIVAMENTE, PUDIERAN CAUSAR ALGÚN OTRO TIPO. DE ·ALTERACIÓN (fER

NANDEZ GUARDIOLA Y COL, 1981) 

PARECE SER QUE EL MECANISMO DE ACCIÓN DEL KINDLING ORIGI

NA POSDESCARGAS QUE INCREMENTAN PROGRESIVAMENTE EN DURACIÓN, -

AMPLITUD Y FRECUENCIA, CON PROPAGACIÓN HACIA ATRAS ZONAS NO -

ESTIMULADAS CULMINANDO CON LA APAR'ICIÓN DE CRISIS CONVULSIVAS 

GENERALIZADAS, DEBIDO .A QUE, iEÓRICAMENTE, PRODUCE UN CAMBIO -

EN LA FUNCIÓN CEREBRAL DE DESARROLl:.O PAULATINO, 

MUCHO SE HA D 1 SCUTIDO SOBRE LA APAR 1 CION DE ESTE FENÓMENO 

EN EL QUE SE CUESTIONA SU OCURRENCIA EN T~RMINOS DE APRENDIZA-
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JE DEL SISTEMA NERVIOSO, O BIEN COMO UNA MANERA DE CONDUCCIÓN 

ANTIDRÓMICA INDUCIDA POR LA ESTIMULACIÓN RECIBIDA, DE LA MISMA 

MANERA, SE HA VENIDO INVESTIGANDO SOBRE LOS EVENTOS QUE PUDEN 

INTERFERIR CON EL DESARROLLO O EFECTO DEL MISMO,, COMO EL TIPO 

DE SUSTANCIAS QUE PUDEN INHIBIR LA PRESENCIA DEL EFECTO KIN-

DLING, 

PROBAR EL EFECTO DE DIFERENTES FARMACOS HA SIDO UNO DE -

LOS CAMINOS USADOS FRECUENTEMENTE EN LA INVESTIGACIÓN PARA - -

ATENDER EL MECANISMO DE ACCIÓN DE ALGÚN FENÓMENO,, EN ESTE SEN

TIDO WAUQUIER EN 1975, DESCRIBE EL EFECTO' DE ALGUNOS TRANQUILl 

ZANTES COMO EL DIAZEPAM, TRABAJANDO BÁSICAMENTE EN PERROS,, -

ENCONTRÓ QUE ESTE FARMACC INHIBE LA MANIFESTACIÓN DE CRISIS -

EN TODOS LOS ANIMALES, ASt COMO CLONAZEPAM Y FLUNARIZINE MANI

FIESTAN EFECTOS MENOS CONSISTENTES, SIENDO EFECTIVOS EN MENOR 

ESCALA (WAUQUIER 1975), 

POR OTRA PARTE fERNANDEZ-GUARDIOLA Y SU GRUPO, HAN REPOR 

TADO DATOS EN DONDE UTILIZANDO NALOXONA EN GATOS CON MANIFESTA 

CION DE CRISIS GENERALIZADAS,, ENCUENTRAN CONTRARIO A SUS ESPE~ 

TATIVAS, QUE ESTE FARMACO INCREMENTA LA RESPUESTA DEL KINDLING 

(FERNANDEZ GUARDIONA Y COL, 1982) 

EN OTRA SERIE DE INVESTIGACIONES, SE HA INCURSIONADO EN 

EL ESTUDIO DE LAS ENCEFALINAS Y SU RELACIÓN CON EL EFECTO - -

KINDLING REPORTÁNDOSE UN INCREMENTO DE LAS L ENCEFALINAS, MIS

ft'OS QUE ES PROGRESIVO DURANTE EL PROCESO DE INSTAURACIÓN DEL -
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MISMO., DE LA MISMA MANERA, LA META ENCEFALINA ES SOLO INCREME!! 

TADA CUANDO EL ANIMAL PRESENTA MÁS DE CINCO CRISIS GENERALIZA

DAS (FERNANDEZ GUARDIOLA Y COL, 1981) ,' 

¿N OTROS ESTUDiós, -SÉ HA IMPLICADO A LAS SINAPSIS COLlNER 

GICAS MUSCAR1NICAS COMO ELEMENTO RELACIONADO CON LA G~~~SIS DE 

LA EPILEPSIA PRODUCIDA POR KINDLING. EN UN ESTUDIO REALIZADO -

POR GIRGIAS.1 ESTO PARECE CONFIRMARSE DEBIDO A LOS RESULTADOS -

PRESENTADOS POR ESTE AUTOR,, QUIEN OBSERVO UNA RESPUESTA DE - -

HIPERSENSIBILIDAD A INYECCIONES DE FISOSTIGMINA., SIENDO DICHA 

RESPUESTA PROGRESIVA SEGÚN EL AVANCE DEL PROCESO DE INSTAURA-

CION DE LA EPILEPSIA EXPER IMENTAL.1 MISMA QUE PERSISTIÓ DES- -

PU~S DE FINALIZADA LA INTERVENCIÓN, 

1 
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V. - RECUPERAC 1 ON DE FUNCIONES PERO IDAS POR DA no CEREBRAL 

A),- FUNCIONES GENERALES, 

LA RECUPERACIÓN DE FUNCIONES PERDIDAS HA SIDO UNO DE LOS 
OBJETIVOS PRIMORDIALES TANTO DE LA INVESTIGACIÓN BÁSICA COMO -
DE LA APLICADA, 

..... ,. 
EXISTEN DIFERENTES T~CNICAS Y TRATAMIENTOS PARA LA INSTA!J. 

RACION DE LAS FUNCIONES PERDIDAS MEDIANTE EL USO DE LA REHABI
LITACIÓN ACTIVA O LA RECUPERACIÓN PASIVA, AUNQUE A NIVEL TEÓRl 
COSE HA ANALIZADO A LA RECUPERACIÓN PASIVA Y A LA REHABILITA
CIÓN ACTIVA COMO FEl:á'1ENOS QUE SI BIEN AMBOS RESTAURAN LA FUN-
CJ0N, LOS PROCESOS PARA OBTENER EL RESULTADO ES DIFERENTE TAN
TO CUALITATIVA COMO CUANTITATIVAt'iEMTE (PALACIOS 1985 PRENSA) 

ESTE TIPO DE CONSIDERACION ES ALTAMENTE INTERESANTE, -
AL PARECER, LA REHABILITACIÓN ACTIVA PRODUCE EFECTOS MÁS MAR
CADOS EN LA RECUPERACIÓN DE FUNCIONES, COMO SE EVIDENCIA EN 
LOS TRABAJOS REALIZADOS POR CHOW (1972) Y DE BAC.H Y RITA 
(1980) EN DONDE GRACIAS A LAS MAIUPULACIONES AMOIENTALES DE -
DIFERENTES TIPOS COMO PUEDEU. SER LOS AMBIENTES PROST~TICOS, E§. 
TIMULACIÓN ENRIQUECIDA ETC,, INTERVENCIONES QUE INDUCEN EL 
USO FORZADO DE LA FUNCIÓN, SE HA LOGRADO TANTO EN ANIMALES CO
MO EN HUMANOS, LA READQUISISCIÓN DE FUNCIONES PERDIDAS POR DA
ÑO CEREBRAL DE DIFERENTES MODALIDADES SENSORIALES, 

LA RECUPERACIÓN PASIVA SE LIMITA A PROPICIAR LA HHCIA-
CION DE LA PUESTA EN MARCHA DE.LOS MECANISMOS DEL SNC SIN Et:1 
BARGO SON ALTAMENTE RESTRICTIVOS EN T~RMINOS DE ESTIMULACIÓN 
SENS'oRIAL Y MOTORA, DE LA MISMA FORMA QUE PRESENTAN OBSTÁCU-
LOS PARA LA INTERVENCIÓN DE LAS DEMANDAS AMBIENTALES QUE PU-
DI ERAN FORZAR LA RECUPERAC 1 ÓN. Los PROCEDIMIENTOS EN LOS QUE 
SE APOYA LA RECUPERACIÓN PASIVA SON HIDROMASAJES, MASAJES,ETC. 
INTERVENCIONES QUE REQUIEREN UNICAMENTE DEL APOYO EXTERNO Y 
QUE NO DAN RESULTADOS MÁS ALLÁ DE LA RESOLUCIÓN DEL EDEMA, 
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EN ESTE SENTIDO LOS TRABAJOS DEL DR. ROSENZWElG DESCRI
TOS CON ANTERlORlDAD1 HAN DADO UN POCO.DE LUZ.AL RESPECTO DE 
LA LlNEA A SEGUIR' EN CUANTO A LA FACILITACIÓN DE LA ACCION 
DE LOS MECANISMOS QUE SUBYACEN A LA RECUPERACION1 YA QUE ~L 
CONSIDERO COMO CONCLUSlÓN A.LA SERIE DE TRABAJOS QUE TANTO -

. EL COMO SUS COLABORADORES REALIZARON1 QUE NO ES SOLO EL ESTA· 
l\L~C.IMIENTO DE LA SALUD GENERAL DEL ORGANISMO, NI LA PROTEC
c1''TDEL INDIVIDUO DE ESTIMULACION NOCIVA LA QUE PRODUCE ES
TA FACILITACIÓN1 SINO LA DEMANDA DEL AMBIENTE V LA NECESIDAD 
DE ADAPTACIÓN LA QUE APOYA O AYUDA A LA RECUPERACION, PROPI
CIANDO UNA SERIE DE CAMBIOS INTERNOS QUE DAN COMO RESULTADO 
DICHA RECUPERACIÓN (ROSENZWEIG 1980), 

POR OTRA PARTE, MORRE EN 1980, BASADA EN SUS EXPERIEN-
CIAS CLINICAS, PROPORCIONA LO QUE ELLA CONSIDERA 10 PUNTOS -
CARDINALES PARA LA REHABILITACIÓN, 

l.- PREVENCIÓN DE LA DEPRIVACION SENSORIAL EN CUALQUIE
RA DE SUS FORMAS, SIENDO LO ME,JOR DOTAR DE ESTIMULA 
CION AL PACIENTE, 

2.- PARTICIPACIÓN ACTIVA, 
EN LA QUE EL PACIENTE ES EL EJECUTOR DE LAS ACCIO-
NES A REALIZAR DENTRO DEL TRATAMIENTO, NO SER UNIC8. 
MENTE EL RECEPTOR, 

3.- REPETICIÓN CON Y SIN VARIACIÓN, 
COMO UNA FORMA DE ESTABLECER V REAFIRMAR LA RESPUES
TA O MOVIMIENTO REINSTAURADO EN EL PACIENTE, PERO -
CON ALGUNAS VARIACIONES PARA EVITAR LA MONOTONIA V 

EL TEDIO QUE PUDIERA CAUSAR LA REPETICIÓN CONSTANTE 
DE UN EJERCICIO, 

4,- SIGNIFICANCIA, 
CUALQUIER INTERVENCIÓN TENDRÁ MAYOR EFECTO CUANDO EL 
PACIENTE ENTIENDE EL PORQU~ DE SU EJECUCJÓN O ENTIE~ 
DE PARA QUE LO HACE, 
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5,- MOTIVACIÓN 

EN GENERAL ESTA AUTORA AFIRMA QUE SI .'EL PACIENTE NO ......... 
DESEA LA RECUPERACIÓN, ESTA NO SE PRESENTARA, POR ~ 

LO QUE DEBE INVOLUCRARSE A LOS FAMILIARES PARA QUE 
PARTICIPEN EN ESTE RUBRO, 

6,- ENTUSIASMO, FUERZA 
EL PACIENTE DEBE HACER EL MAYOR DE SUS ESFUERZOS E~ 
CADA PROCEDIMIENTO PARA QUE ESTE RESULTE LO EFECTI
VO QUE DEBE, 

],- LEY DE DESARROLLO CEFALOCAUDAL, 
SEGÚN MOORE, LA REHABILITACIÓN DEBE SEGUIR EL MISMO 
CURSO QUE EL DESARROLLO NATURAL DEL SER HUMANO, INl 
CIANDOSE EL TRATAMIENTO CON INTERVENCIONES SOBRE LA 
MOVILIDAD DEL CUELLO, BRAZOS, TORAX, Y ASf SUBSE--
CUENTEMENTE HASTA FINALIZAR CON LA MARCHA, QUE EN -
DESARROLLO ES .EL ÚLTIMO PASO, 

8.- INTEGRACIÓN SUBCORTICAL PRECEDIDA DE INTEGRACIÓN 
CORTICAL. 
LAS FUNCIONES CEREBRALES NO SOLO SE CONTROLAN A NI
VEL CORTICAL, SINO QUE EXISTE UNA INTERACCIÓN CON -
ESTRUCTURAS SUBCORTICALES QUE TAMBl~N INFLUYEN EN 
LA EJECUCIÓN DE UNA ACCIÓN DETERMINADA, 

9.- FACILITACIÓN - INHIBICIÓN, 
DE LA MISMA FORMA, DEBE DE EXISTIR UN BALANCE ENTRE 
ESTOS DOS FENÓMENOS, PARA QUE UNA FUNCIÓN PUEDA SER 
EJECUTADA CON NORMALIDAD, PARA QUE EN EL CASO DE -
FUNCIONES t1>TORAS POR EJEMPLO, SE INHIBA UN GRUPO -
MUSCULAR Y OTRO SE EXITE PARA REALIZAR UN MOVIMIEN
TO CUALQU 1 ERA, 

10,- PACIENCIA, 
LA REHABILITACIÓN DE FUNCIONES REQUIERE DE LA· INVER
SIÓN DE MUCHO TIEMPO Y ESFUERZO TANTO DEL PACIENTE 
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COMO DEL TERAPEUTA, POR LO QUE DEBE DE CONTARSE -
CON ESTE FACTOR, 

ESTOS PUNTOS NO SON DESCRITOS POR MOORE EN ORDEN DE 1 M 
PORTANCIA,YA QUE TODOS ELLO~. JUEGAN UN PAPEL RELEVANTE DEN

ºTRO DE LA RECUPERACIÓN, 
... :'.,.: 

-~ .. OTRO TIPO DE RECOMENDACIONES DE CARÁCTER TERAP¡;UTICO, 
SON LAS PROPUESTAS POR EL 0R, BACH Y RITA (1980) QUIEN HACE 
LAS SIGUIENTES CONSIDERACIONES, TAMBltN BASADO EN OBSERVACI~ 
NES EN PACIENTES COH FUNCIONES PERDIDAS, 

1.- LA RECUPERAC J"ÓN PUEDE OCURRIR CUANDO LA LES lÓN SE 
HA INFLl NG 1 DO EN EDAD AVANZADA, AÚN CON UN REMENENTE DEL 3%
DE LAS FIBRAS, AL MENOS tN ZONAS QUE ESTÁN COMPROMETIDAS -
CON EL CONTROL MOTOR Y VISUAL, 

ESTE AUTOR CONSIDERA QUE EN ESTE FENÓMENO, SE PUEDE IN
. FERIR LA PRESENCIA DE ARBORIZACIÓN DENDRITICA Y EL DESENMAS

CARAMIENTO DE VIAS COMO MECANISMOS QUE LO SUBYACEN, 

2,- LA MOTIVACIÓN COMO FACTOR ALTAMENTE RELEVANTE EN LA 
RECUPERACIÓN DE CUALQUIER MODALIDAD SENSORIAL. 

TAMBitN BACH V RITA CONSIDERA~ QUE DEBE INTRODUCIRSE A 
LA FAMILIA EN ESTE PROCESO A LA VEZ QUE TRATAR DE MOTIVAR Ab 
PACIENTE PARA QUE ESTE DESEE LA RECUPERACIÓN, 

3.- SE REQUIERE DE UN PROGRAMA QUE SE APROXIME A LAS A~ 
TIVIDADES DE LA VIDA REAL E INTERESES PERSONALES PRELESIÓN -
DEL PACIENTE, SIENDO ESTO DE UN VALOR PARTICULAR PARA EL MI~ 
MO. 

4.- SE PUEDEN UTILIZAR TERAPIAS NO PROFESIONALES, EN -~ 

LAS CUALES PUEDEN l NTERVEN IR LOS SERES CERCANOS AL PACIENTE, 
DENTRO DE PROGRAt1AS DE REHABILITACIÓN, ARMADOS PARA LA INCL!J. 
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ESTE TIPO DE TERAPIAS, SEGON BACH~Y RITA PUEDEN SER CON.:. 
SIDERADOS PARA LA CREACIÓN DE TERAPIAS FORMALES YA QUE RESUL~ 
TAN EFECTIVOS PARA REINSTAURAR FUNCIONES PERDIDAS POR DAÑO C~ 
REBRAL, 

POR OTRA PARTE, ALEKSANSER LURIA, PROPONE UN TIPO DE TERB. 
PtUTICA BASADO EN LAS TEORIAS DE MoNAKOW Y ESTABLECE QUE PARA 
LA REHABILITACIÓN REALMENTE FUNCIONE, SE REQUIERE DE UN CURSO 
DE REEDACCIÓN SISTEMATICA Y A LA VEZ CONCIENTEMENTE DIRIGIDO 
LO QUE CONSTITUYE EL ÚNICO MtTIDO PARA COMPENSAR EL DtFICIT -
QUE SURJA DEBIDO A LA LESIÓN CEREBRAL PRIMARIA, REORGANIZADO 

• LA FUNCIÓN ES POSIBLE RESTAURAR LAS ACTIVIDADES QUE PODf AN -
DARSE POR PERDIDAS, 

Los DtFICITS VERBALES DE LA AFASIA TRAUMÁTICA, HAN SIDO -
EL CAMPO DE 1 NVESTIGACl·ÓN Y TRATAMIENTO ESCENCI ALES PARA ESTE 
AUTOR, DE LAS CUALES DERIVA GRAN PARTE DE SUS PROPOSICIONES, 
LURIA EXPONE QUE EN LA LESIÓN HAY DOS COMPONENETES, UNO LA P~g_ 

DIDA DE LOS SISTEMAS FUNCIONALES Y OTRO, LA INHIBICIÓN DE LOS 
SISTEMAS CORTICALES NO DESTRUIDOS POR LA PtRDIDA DE LA CONDUC
CIÓN NORMAL DE LA EXITACIÓN A TRAVtS DE LAS ÁREAS DIRECTAMENTE 
AFECTADAS, ASf ES NECESARIO CONTAR CON AGENTES COLINtRGICOS O 
FARMACÓLOGICOS QUE PUEDAN RESTABLECER FUNCIONES PERTURBADAS A 
TRAVtS DE PROCESOS BIOQUfMICOS, 

TAMBltN SON PROPUESTOS POR LURIA, TRES FACTORES SOBRE LOS 
QUE BASA LA REALIZACIÓN DE SUS TRATAMIENTOS TERAPEOTICOS, PRl 
MERO ESTA LA DESTRUCCIÓN QUE PPRODUCE UN ESTADO DE EXITACIÓN
DISMINUIDA ASOCIADA CON EL EDEMA Y CAMBIOS EN EL FLUJO SANGUl 
NEO, 

SEGUNDO, SE TRASTORNA LA TOTALIDAD DEL SISTEMA TEMPORAL
MENTE Y TERCERO, SI LA LESIÓN TRASTORNA TODO EL SISTEMA FUN-
CIONAL, LA PERSONA REACCIONA EVITANDO ACTIVAMENTE EL USO DEL 
SISTEMA AFECTADO, EN ALGO PARECIDO A UN BLOQUE MENTAL, POR -
LO QUE LOS ESFUERZOS SE DEBEN DIRIGIR HACIA LA DESHINIBIC16N 



so 

DE LAS FUNCIONES QUE HAN QUEDADO BLOQUEADOS, PARA CADA UNO DE 
ESTOS PUNTOS MENCIONADOS, SE PROPONE UN PROCEDIMIENTO DIFEREli 
TE QUE ES EL PUNTO BAS ICO DE LAS T~CNICAS PARA RESTABLECER LA . 
FUNCIÓN, • t; 

EN LA FASE AGUDA, CUANDO ESTÁ PRESENTE EL PROBLEMA DEL 
EDEMA, DEBE DE DIRIGIRSE LA ACCIÓN DE AGENTES FARMACOLOGICOS-..r. 
C{.~!RA LA EXITABILIDAD PRODUCIDA, SIN EMBARGO DEBIDO A LA DIA~ 
QUISIS, ESTA TERAPtUTICA PUEDE NO FUNCIONAR NOTABLEMENTE, SIN 
EMBARGO, ENTRE LOS AGENTES FARMACOLÓGICOS QUE HAN RESULTADO -
EFECTIVOS ESTAS LOS COMPUESTOS DE LA ANTICOLINESTERASA YA QUE 
SE SABE QUE LA ACETICOLI NA ES BLOQUEADA POR LA COLINESTERASA -
Y QUE EL NIVEL DE tSTA AUMENTA EN GRAN MEDIDA CON EL TRAUMATI~ 
MO Y OTROS POCESOS PATOLÓGICOS INTERFIRIENDO ASJ CON LA TRANS
MISIÓN SINAPTICA POR EL EFECTO SOBRE LA ACETILCOLINA. 

DURANTE LA 2A, GUERRA MUNDIAL, SE ADMINISTRARON ESERINA Y 
LA PROSTIGMINA (AGENTES ANTICOLIN~RGICOS) CON EL OBJETO DE IN-

. HIBIR LA COLINESTERASA, OBTENIENDO RESTAURACIÓN DE LOS COM0 0-
NENTES DE LA ACTIVIDAD MOTORA EN PACIENTES CON LESIONES EN EL 
TEJIDO CEREBRAL, AON CUANDO LOS PACIENTES PRESENTABAN DtFICl
TS MOTORES, LA RESTAURACIÓN DE PARTES DE LAS FUNCIONES MOTORAS 
ERA PERMANENTE CON LA PDOSTIGMINA. 

TAMBI~N SE HAN UTILIZADO LAS ANTICOLINESTERASAS PARA EL -
TRATAMIENTO DE TRASTORNOS VERBALES AUNQUE CON EFECTOS MENOS -
EFECTIVOS, EXCEPTO CUANDO LA ALTERACIÓN ES SÓLO UNA FACETA DE 
UNA PARÁLISIS CEREBRAL MÁS GRANDE, Y SON CAPACES DE ALIVIAR LA 
PAR~SIA Y LA DISTONIA. (LURIA 1978), P.P. 431,- 433, 

UNA VEZ QUE SE HA SUPERADO LA FASE AGUDA, SE DEBE INCOR
PORAR UN MOVIMIENTO A UN SISTEMA FUNCIONAL ACTIVO PARA DESHI- · 
NIBIR FUNCIONES, LO QUE ES MÁS EFECTIVO QUE LOS MtTODOS PASl
VQS COMO MASAJES ETC, UN EJEMPLO DE ESTA ACCIÓN DE DESHINIBl
CIÓN ES EL SISTEMA DE ACTIVIDAD BIMANUAL CARACTERfSTICO DE -
TRABAJO CON MADERA, AL PRINCIPIO UN BRAZO LESIONADO SERÁ BÁSL 
CAMENTE PASIVO, PERO GRADUALMENTE DESEMPEÑARA PAPELES MÁS AC-
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PARA LA ACTITUD MENTAL, SE REQUIERE DE UN CAMBIO RADICAL 
EN EL ENTORNO DEL PACIENTE PARA REDUCIR LA· INHIBICIÓN Y RESTAU 
RAR EL SISTEMA PERTURBADO, ESTO IMPLICA LA INCORPORACIÓN DE LA 
FUNCIÓN TRANSTORNADA A AL~UNA FORMA DE SISTEMA FUNCIONAL ACTI
VO, SOLAMENTE CUANDO.EL PACIENTE ESTE SEGURO DE QUE PUEDE ACTl 
VAR EL SISTEMA DArADO, DERÁ CAPAZ DE CREAR INTENCIONES SUFI-
CIENTEMENTE FUERTES PARA VENCER SU AC~ITUD DE PROTECló{A SI -
MISMO, 

COMO SE MENCIONÓ CON ANTERIORIDAD, EN BASE A ESTA ESTRAT~ 
GIA PRIMARIA, LURIA CONFORMA UNA SERIE DE T~CNICAS EN LAS QUE 
LOGRA LA RESTAURACIÓN DE FUNCIONES EN PACIENTES CON AFASIA 
TRAUMÁTICA EN DIFERENTES MODALIDADES COMO SON: RECUPERACIÓN DE 
FUNCIONES VERBALES Y LENGUAJE ARTICULATORIO PRESENTADO TANTO -
POR D~FICIT MOTOR COMO SENSORIAL, RECUPERACIÓN DE RECONOCIMIE~ 
TO DE PALABRAS Y DE RECUERDO, RESTAURACIÓN DE LA LECTURA Y ES
CRITURA ASf COMO RESTAURACIÓN DE LA COMPRENSIÓN VERBAL, (LURIA 
1978). 

EXISTEN POR OTRA PARTE, LAS T~CNICAS DE RETROALIMENTACIÓN 
SENSORIAL, MISMAS QUE HAN SIDO UTILIZADAS EN NUMEROSAS FUNCIO
NES TANTO PARA SU RESTABLECIMIENTO COMO PARA SU CONTROL,EN EL 
CASO DE ALGUNAS PATOLOGf AS , 

LA RETROALIMENTACIÓN SENSORIAL, ES UNA T~CNICA QUE EN SUS 
BASES SE ENCUENTRA LIGADA CON LAS TEORfAS DE THORNDIKE SOBRE 
EL ENSAYO Y EL ERROR, ASI COMO DEL EFECTO DEL CONOCIMIENTO DE 
RESULTADOS, SIENDO ESCENCI~~ PARA MEJORAR CUALQUIER ACCIÓN O 
ACTIVIDAD, EN CIERTA FORMA, LA RETROALIMENTACIÓN PROPORCIONA -
LA INFORMACIÓN MEDIANTE INSTRUMENTACIÓN ESPECIAL, QUE PUEDE -
TRANSDUCIR UNA MODALIDAD A OTRA, PROPORCIONANDO AL SUJETO EX
PERIMENTAL O AL HUMANO LA INFORMACIÓN REQUERIDA. 

AúN CUANDO ESTA T~CNICA HA RESULTADO SUMAMENTE EFECTIVA 
EN ALGUNOS CASOS, EXISTEN LAS DIFERENCIAS INDIVIDUALES, CON 
LAS QUE ES EVIDENTE QUE ALGUNOS PACIENTES PUEDEN PRODUCIR CA~ 
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BIOS MÁS MARCADOS CON OTROS. ESTAS T~CNICAS HAN SIDO UTILIZADAS 
PARA CONTROL CARDIOVASCULAR, PROBLEMAS GÁSTRICOS, CEFALES TEN -
SIONALES, TORTfCOLIS ESPASMÓDICA, PARÁLISIS FACIAL, PARÁLISIS -
HEMIPLEJICA ETC. (MILER 1979), 

LA BIORETROALIMENTACIÓN,. ES TAMBI~N UNA FORMA DE SUSTITU-
CIÓN SENSORIAL, YA QUE LA INFORMACIÓN SOBRE EL ÓRGANO EN CUES
Tlo.i·~ ES PROPORCIONADA AL SUJETO POR MEDIO DE OTRA MODALIDAD -· 

>J 

SENS.,,~JAL, OBTENI~NDOSE MEJORES RESULTADOS CUANDO ES VISUAL Y -
AUDITIVA, 

TAMBitN DENTRO DE LOS PROCEDIMIENTOS BÁSICAMENTE PSICOLÓGl 
COS, SE ENCUENTRAN LOS TRATAMIENTOS CON LA UTILIZACIÓN DE LAS 
T~CNICAS DE MODIFICACIÓN DE CONDUCTA, EN LOS QUE SE REPORTAN R~ 
SULTADOS DE MEJORfA EN EL CONTROL DE MIEMBROS PARtTICOS CONDU~ 
TAS DE ESCRITURA Y LECTURA A TRAVtS DE REFORZAMIENTO SOCIAL ANTE 
ACTIVIDADES DE INCREMENTO DE CONDUCTAS DF. ACTIVIDAD SOCIAL, ESCA 
LAMIENTO, COORDINACIÓN Y TRABAJO MANUAL, REALIZADAS EN NIÑOS CON 
ALTERACIONES CEREBRALES CAUSADAS POR MENINGITIS Y ENCEFALITIS , 
(HALL Y COL, 1967), 
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LA EXPLICACIÓN A ESTE TIPO DE FENÓMENOS HA SIDO QUE LAS 

FIBRAS SE ENCUENTRAN NORt~ALMENTE ·INHIBIDAS, HASTA QUE LA ALTE
RACIÓN DES~PARECE ANTE LA DROGA ADtlINISTRADA, POR LO QUE ESTAS 
VfAS PUEDEN SER ACCIONADAS POR LA ESTltiULACIÓN CV:ALL 1980), 

ESTE MISMO MECANISMO DE DESHIHIBICIÓN PUEDE SER EL QUE:SE 
ENCUEHTRA DURANTE LA RECUPERACIÓ~ DE.FUNCIONES, DEBIDO AL EFEC
TO DE LA LESIÓN SOBRE.El SISTEMA NERVIOSO, 

POR OTRA PARTE, EL USO DE DROGAS EN LA REHABILITAC1.ÓN DE 
!'JACIENTES DESPU~S DE DM:o CEREBRAL, SE HA LIMITADO A NIVEL DE 
LA Sl!Hm1ATOLOGfA, DEBIDO A LA DIFICULTAD QUE REPRESENTA LA PA
RAMETRIZACIÓN DE SUS EFECTOS SOBRE EL S.~., AUNQUE RECIENTEMEN
TE SE HAN OBTENIDO ALGUNOS DATOS DE ESTE TI PO DE I NVESTI GAC IÓN 
COMO SE OBSERVA EN LAS NUEVAS INTERPRETACIONES Y EXPLICACIONES 
A LOS FENÓMENOS COMO LA DENERVACIÓN SUPERSENSITIVA, MENCIONADA 
CON ANTERIORIDAD, IDENTIFICÁNDOSE EN ESTE MECANISMO, CAMBIOS A 
NIVEL DE LAS TERMINACIONES SINÁPTICAS, (BRAILOVSKY 1980), 

Los DATOS OBTENIDOS DE INTERVENCIONES FARMACOLÓGICAS, PRE
SENTAN ALGUNOS PROBLEMAS PARA SU INTERPRETACIÓN DEBIDO A QUE -
EXISTEN ALGUNOS FACTORES QUE MODIFICAN LOS EFECTOS DE LAS DRO-
GAS cmm SON: LOS RELATIVOS A LA DROGA EN SI (GRADO DE IONIZA
CIÓN, SOLUBILIDAD EN LIPIDES ETC,), LAS OUE SON INHERENTES AL 
SUJETO (EDAD, GtNERO, FACTORES GENtTICOS ETC,), O BIEN FACTORES 
AMBIENTALES (NUTRICIÓN, SOCIALES, CONTAMINACIÓN ETC,) 

No OBSTANTE LA INTERVENCIÓN DE ESTOS FACTORES, SE HAN PRO
BADO EFECTOS DE ALGUNAS DROGAS PARA INFLUENCIAR LA RECUPERA-
CIÓN, UTILIZANDO AGENTES COLIN~RGICOS, ESTIMULANTES, HIPNÓTI-
COS Y TRANQUILIZANTES ASf COMO NEUROREGULADORES, 

Los DATOS CUE SE MOSTRARÁN A CONTINUACIÓN FUERON T0f1ADOS 
DEL ARTICULO PUBLICADO POR BRAILOVSKY EN 1920, MISMO QUE CON -
FORMA UN CONDENSADO BASTANTE COMPLETO DE LOS AVANCES DEL CAM -
PO DE LA FARMACOLOGfA EN LA RECUPERACIÓN DE FUNCIONES, 
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B),- FUNCIONES NEUROMUSCULARES, 

UNO DE LOS CAMPOS EN DONDE LA PLASTICIDAD CEREBRAL1 ES EVl 
DENTE, ES EN LA RECUPERACIÓN DE FUNCIONES"NEUROMUSCULARES, DON-
DE GRACIAS A LA UTILIZACIÓN DE LAS T~CNICAS MENCIONADAS CON AN
TERIORIDAD, SE HAN REPORTADO ALGUNOS CASbS DE PACIENTES QUE HAN 

MO~T~ADO DICHA RECUPERACIÓN, AÚN CUANDO SUS SECUELAS TUVIERAN 
ORh'""_:IES DIVERSOS, 

ALGUNOS TRABAJOS DE REHABILITACIÓN REALIZADOS CON HUMANOS, 
HAN DADO CIERTA EVIDENCIA QUE PARECE INDICAR QUE ENTRE MÁS TEM
PRANO SEA LA INTERVENCIÓN, MAYOR.PROBABILIDAD HABRÁ DE RECUPER~ 
CIÓN, COMO LO INDICAN L'OS TRABAJOS REALIZADOS POR GUTTMAN (1953) 
EN PACIENTES PARAPL~JICOS, QUIENES PUDIERON DESARROLLAR UNA AC
TIVIDAD PRODUCTIVA, ÜTRO TIPO DE REPORTES INDICA QUE LA EDAD NO 
ES UN FACTOR DECISIVO EN LA RECUPERACIÓN DE FUNCIONES MOTORAS 
COMO ES DESCRITO POR EL DR, BACH Y RITA, QUIEN REPORTA LA REC~ 
PERACIÓN DE FUNCIONES EN UN PACIENTE DE 65 AHos, DESPU~S DE UNA 
LESIÓN PRODUCIDA POR UNA EMBOLIA. ESTE PACIENTE RECIBIÓ UNA T~ 

RAPIA CONSISTENTE EN FISIOTERAPIA TEMPRANA, AS! COMO RETROALIMEtl 
TACIÓN SENSORIAL Y DIFERENTES TIPOS DE TAREAS OUE FORZABAN AL -
USO DE LA FUNCIÓN, EL RESULTADO REPORTADO FUE LA RECUPERACIÓN -
DEL HABLA NORMAL, LA FACULTAD DE CAMINAR Y CONTROL FINO DE MOVI
MIENTOS, COMO EL DE ESCRIBIR A MANO, SOLO AL FALLECIMIENTO DEL -
PACIENTE SE DESCUBRIÓ UNA LESIÓN EXTERNA DEL TRACTO CORTICOESPI
NAL, 

POR OTRA PARTE, BRUNDY (1974) REPORTÓ LA RECUPERACIÓN DE PA 
CIENTES VOLUNTARIOS, A QUIENES APLICANDO T~CNICAS DE RETROALIMEli 
TACIÓN, LOGRARON LA RELAJACIÓN DE MIEMBROS ESPÁSTICOS A LAS DOS 
SEMANAS DE ENTRENAMIENTO, AL MISMO GRADO QUE EL EFECTO OBTEN IDO 
POR DOS AÑOS DE ASISTENCIA A FISIOTERAPIA, 

ANTERIORMENTE A LOS TRABAJOS REALIZADOS POR BRUNDY, EN 1963 
BASMAJ 1 AN REPORTA RESULTADOS DE CONTROL MOTOR AL T At~ENTE ESPEC [ F l 
COS, EN DONDE LOS SUJETOS APRENDEN A CONTRO MÚSCULOS. COMO EL AB-
DUCTOR DERECHO DEL BRAZO, TIBIAL ANTERIOR Y BICEPS BRANQUIAL AS! 
COMO EXTENSOR DIGITORIO LARGO, ESTE AUTOR MEDIANTE LA UTILIZA--
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CIÓN DE ESTIMULACIÓN IVSUAL Y AUDITIVA.1 DEMUESTRA LOS EFECTOS 
PRODUCIDOS POR LA BIORRETROALIMENTACIÓN BAJO CONDICIONES DE -. •···· . 
CONTROL EXPERIMENTAL, SOBRE SUJETOS CON ALTERACIONES EN EL ~ 

CONTROL MOTOR, No REPORTA DIFERENCIAS .ENTRE sexos, PERO SI ºª 
SERVA DIFERENCIAS INDIVIDUALES EN EL PROGRESO DE LAS 16 PERSQ 
NAS QUE CONFORMARON SU MUESTRA, 

POSTERIORMENTE A LOS TRABAJOS DE 8ASMAJIAN.1 SE HAN OBTE~ 
NIDO REPORTES DE INTERVENCIONES REALIZA'DAS EN HUMANOS, PARA EL 
TRATAMIENTO DE DIVERSAS ALTERACIONES DE INDOLE NEUROMUSCULAR 
DONDE HAN REPORTADO RESULTADOS EN EL TRATAMIENTO DE PARÁLISIS 
OROFACIAL EN PACIENTES CUADRIPL~JICOS UTILIZANDO LA BIORRETRQ. 
ALIMENTACIÓN Y UN ESPEJO PARA SUSTITUIR LA PtRDIDA DE LA PRO-

· PIOCEPCIÓN, EL USO DE LA COMBINACIÓN DE TtCNICAS PARA OBTENER 
MEJORES RESULTADOS EN LA RECUPERACIÓN SE HA EVIDENCIADO CON -
LOS TRABAJOS REPORTADOS UTILIZANDO.LA REHABILITACIÓN TRADICIO
NAL V LA BIORRETROALIMENTACIÓN (SHATUS 1976L DE LA MISMA MA

NERA QUE INCLUIR AL PACIENTE EN ACTIVIDADES DE PARTICIPACIÓN -
ACTIVA QUE SEAN DE SU AGRADO, COMO SE OBSERVA EN EL TRATAMIEN
TO DE PACIENTES PAR~TICOS DE EDADES DIFERENTES (17 A 52 AÑOS} 
EN LOS QUE SE OBSERVÓ MEJORIA AL SER INCLUfDOS EN ACTIVIDADES 
DE TIPO SOCIAL Y COGNITIV0.1 QUE IMPLICABAN ESFUERZO MOTOR 
CROGERS 197,), 

OTRO EJEMPLO DE RECUPERACIÓN DE FUNCIONES NEUROMOTORAS, 
ES EL REPORTADO POR PALACIOS Y COL. EN 1981, QUIENES TRATARON 
A UNA PACIENTE CON LESIÓN EN EL NERVIO CIÁTICO POPLITEO EXTER
NO, UTILIZANDO LA VELOCIDAD DE CONDUCCIÓN DEL MIEMBRO SANO C~ 
MO PARÁMETRO DE EJECUCIÓN, CON BIORRETROALIMENTACIÓN AUDITIVA 
V VISUAL, LOGRARON AUMENTAR LA VELOCIDAD DE CONDUCCIÓN DEL -
NERVIO LESIONADO HASTA CASI LA MISMA QUE EL MIEMBRO SAN0.1 RE~ 

TRUCTURANDO EL MOVIMIENTO DEL PIE QUE SE MOSTRABA COMO EJERCI
CIO, 

POR OTRA PARTE, EN EL LABORATORIO DE PLASTICIDAD CEREBRAL 
DE LA UNAM, SE HAN REALIZADO DIVERSAS INVESTIGACIONES EN ANIMA 
LES, LAS G.UE EVIDENCIAN LA CAPACIDAD DE LOS ORGANISMOS INFRAH\J. 
MANOS PARA RECUPERAR FUNCIONES MOTORAS PERDIDAS POR EL EFECTO 
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DE UNA HEMIPLEJIA EXPERIMENTAL. Los ANIMALES LESIONADOS EN LA 
CAPSULA INTERNA, MANIFIESTAN UNA PARESIS, MISMA QUE REVIERTE A 
LOS SEIS MESES DEPENDIENDO DE LA LESIÓN, PERIODO QUE PUEDE SER 
DISMINUIDO SI LA EXTENSIÓN DE LA LESIÓN NO CUBRE EL TOTAL DE 
LAS PORCIONES BAJAS DE ESTA ESTRUCTURA, 

EN ESTE MISMO LABORATORIO, DE LLEVARON A CABO ALGUNAS SE
SIONES CON PACIENTES HEMIPLEJlCOS, LOS CUALES FUERON TRATADOS 
CON TtCNICAS DE BIORRETROALIMENTACIÓN DE TIPO VISUAL Y AUDITI
VO, OBTENIENDOSE LA RECUPERACIÓN DE LA MARCHA EN UNA PACIENTE 
DE 82 AÑOS DE EDAD, ASf COMO REDUCCIÓN DE LA ESPASTICIDAD DEL 
BRAZO IZQUIERDO DE UN PACIENTE DE 40 AÑOS DE EDAD, 

TAMBltN EXISTEN REPORTES DE RECUPERACIÓN DE FUNCIONES MO
TORAS ESPONTÁNEAS EN HUMANOS (MOORE 1980) EN DONDE CABE HACER 
MENCIÓN, UN PACIENTE CUADRIPLEJICO SE RECUPERÓ REPITIENDO EL -
DESARROLLO DE CRECIMIENTO DURANTE SU RECUPERACIÓN, IMPLICANDO 
EN BSTE PROCESO, EL USO FORZADO DE LAS FUNCIONES PERDIDAS, 

ÜTRO EJEMPLO DE LA UTILIZACIÓN DE TECNICAS COMBINADAS PARA 
EL TRATAMIENTO DE FUNCIONES P,ERDlDAS NEUROMUSCULARES, SE OBTI~ 
NE DE LOS TRABAJOS REPORTADOS. POR BALLIET, SOBRE LA REHABILITA 
CIÓN DE PARÁLISIS FOCIAL DE CUATRO PACIENTES, UTILIZANDO BIORR~ 
TROALIMENTACIÓN, MODIFICACIÓN DE CONDUCTA Y EJERCICIOS ESPEC[Fl 
COS, UNA PARTE IMPORTANTE DEL TRATAMIENTO APLICADO POR BALLIET, 
FUE LA INFORMACIÓN PROPIRCIONADA AL PACIENTE SOBRE ANATOMfA FA
CIAL, LO QUE AYUDÓ PARA EL RECONOCIMIENTO DEL MÚSCULO TRATADO 
EN CADA SESIÓN, (BALLIET 1981), 

DE LA MISMA MANERA SE HAN OBTENIDO RESULTADOS CON LA UTILl 
ZACIÓN DE BIORRETROALIMENTACIÓN DE TENSIÓN RELAJACIÓN EN PACIEN
TES CON MUSCULO$ AFECTADOS POR PARÁLISIS CEREBRAL, EN ESTE TRA
BAJO, ORTEGA OBTIENE REDUCCIÓN DE LA. ESPASTICIDAD MUSCULAR EN 4 
ADULTOS (29 A 49 AÑOS), OBSERVANDO ALGUNOS MOVIMIENTOS COORDINA 
DOS DESPUtS DE LA RELAJACIÓN, 

No TODOS LOS TRASTORNOS NEUROMUSCULARES SE HAN PODIDO RESOk 
VER UTILIZANDO DIFERENTES T~CNICAS EN ALGUNOS CASOS1 LA INTERVE[ 



57 

CIÓN DE LOS FACTORES AMBIENTALES PUEDEN INTERFERIR CON EL PROC~ 
SO DE REHABILITACIÓN COMO EN EL CASO DE TRATAMIENTO DE DOLORES 
DE CABEZA POR TRAUMATISMOS CEREBRALES, (TSUSHIMA 1978}, ALGUNOS 
PACIENTES HIMIPL~JICOS (PALACIOS, VENEGAS COMUNICACIÓN PERSONAL) 

EN OTRO TIPO DE ESTUDIOS, SE HA INTENTADO CORRELACIONAR EL 
RITMO DE LA ACTIVIDAD EL~CTRICA MUSCULAR CON LAS PROBABILIDADES 
DE RECUPERACIÓN O PROGNOSIS DEL PACIENTE, COMO SE OBSERVA EN EL 
TRABAJO REPORTADO POR PALACIOS EN 1979, EN DONDE ENCUENTRAN UN 
RAZGO EN EL TRAZO ELECTROMIOGRÁFOCO ílUE ES COMPARTIDO POR LOS 
PACIENTES QUE EMPIEZAN A MOSf~AR RECUPERACIÓN DE FUNCIONES DE -, 
SECUELAS PAR~TICAS EN LAS EXTREMIDADES IZQUIERDAS, 



VI.- PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. 65 

A),- RECUPERACIÓN DE FUNCIONES CEREBRALES PERDIDAS POR EL DAAO 
CEREBRAL V LA QUfMICA EN EL SNC. 

HASTA AQUf SE HAN ANALIZADO LAS EVIDENCIAS SOBRE PLASTlCl 
DAD CEREBRAL,, AS f COtlO· LOS D 1 FE RENTES TI POS DE TERAP(UT 1 CAS QUE 
EXISTEN PARA LA RECUPERACIÓN DE FUNCIONES PERDIDAS POR DAno CE
REBRAL, SIN EMBARGO, AÜN CON TODAS ESTAS INVESTIGACIONES QUE 
SUSTENTAN LA EXISTENCIA DEL FENÓMENO, NO SE HAN ESCLARECIDO TQ 
TALMENTE LOS MECANISMOS QUE LA SUBYACEN. 

Los FACTORES AMBIENTALES V LOS INTERNOS, SE ENCUENTRAN Ll 
GADOS ESTRECHAMENTE; AFECTANDO AL INDIVIDUO U ORGANISMO DE DI.§. 
TINTAS MANERAS DEBIDO A LAS DIFERENCIAS INDIVIDUALES, AÚN CUAN 
DO EXISTE EN EL MISMO, LA ACCIÓN DE FENÓMENOS COMUNES, Los ES
TADOS INTERNOS COMO EL GRADO DE NUTRICIÓN AL TRAVES DE DESARRQ 
LLO, SON DE SINGULAR IMPORTANCIA, YA OUE COMO SE MENCIONÓ EN 
LOS CAP1TULOS ANTERIORES¡ LAS DEFICIENCIAS DE LA NUTRICIÓN EN 
ESTADOS TEMPRANO:> D::1_ DESARROU .. O PUEDEN TENER COMO RESULTADO 
CAMBIOS EN LA CITOLOGfA Y FUNCIÓN CEREBRAL, DEPENDIENDO DEL 
GRADO DE DESNUTRICIÓN EN EL SUJETO, DE LA MISMA FORMA, KoNORS
KYC1959) HACE EL PLANTEAMIEtno SOBRE LA INCAPACIDAD DE LOS Ofi 
GANISMOS ENFERMOS PARA RECUPERARSE DE LA MISMA FORMA Y CON LAS 
MISMAS POSIBILIDADES QUE UN ORGANISMO SANO, ESTO RELATIVAMENTE 
APOYADO POR LOS TRABAJOS DE ROSENZWEIG, <1980), QUIEN DETECTA 
CAMBIOS EN LA QU{MICA CEREBRAL COMO PRODUCTO DE LA EXPERIENCIA 
DIFERENCIAL. 

SIN EMBARGO LA CALIDAD DE NEUROTRANSMISORES TAMBltN SE VE 
AFECTADA POR EL CONSUMO DE NUTRIMENTOS, COMO SE DEMUESTRA EN 
LOS EXPERIMENTOS REALIZADOS CON LOS NIVELES DE SEROTON!NA EN EL 
CEREBRO EN FUNCIÓN DE LA INGESTIÓN D~ SU PRECURSOR, POR LO QUE 
NO DEBE DESCARTARSE LA EL11BORACIÓN DE DIETOTERAPIAS, CON LAS 
QUE SE PUEDA AYUDAR A LA PUESTA EN MARCHA DE LOS MECANISMOS -
INVOLUCRADOS EN LA RECUPERACIÓN DE FUNCIONES PERDIDAS POR DAÑO 
CEREBRAL. 
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SIGUIENDO EL CURSO DE LAS EVIDENCIAS PRESENTADAS CON AN
TERIORIDAD, ESTE TRABAJO PRETENDE IDENTIFICAR SI EXISTE ALGUNA 
RELACIÓN ENTRE LA INGESTIÓN DE PROTEINAS Y LA RECUPERACIÓN DE 
FUNCIONES MOTORAS PERDIDAS POR DA~O CEREBRAL, COMO UN INTENTO 
POR AYUDAR AL ESCLARECIMIENTO DE LOS MECANISMOS QUE SE EN -
CUENTRAN RELACl9WúXlS CON LA PLASTICIDAD CEREBRAL, APOYANDO LA 
HIPÓTESIS DE LA CREACIÓN DE DIETOTERAPIAS QUE CONTRIBUYArl' EN E§. 
TE SENTIDO, 

DE ESTE MODO, PARTIMOS DE LA SUPOSICIÓN DE QUE LA BAJA EN 
LA INGESTIÓN DE PROTEINAS, TENDRÁ ALGÜN EFECTO EN LA RECUPERA
CIÓN DE FUNCIONES, OBSERVÁNDOSE ESTE EN ROEDORES A LOS QUE SE 
LES PRODUJO UNA HEMIPLEJIA EXPERIMENTAL, COMPRADOS CON SUJETOS 
QUE, COMO LO DEMOSTRÓ PALACIOS VENEGAS Y COL, SE RECUPERAN SIN 
NECESIDAD DE INTERVENCIONES DE TIPO EXPERIMENTAL O EXTERNA POR 
PARTE DE LOS INVESTIGADORES, 
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VI 1. - TRABAJO EXPERIMENTAL 

A),- MATERIALES, 

LLEVAR A CABO ESTE ESTUDIO REQUIRIÓ DE 20 RATAS MACHO AL
BINAS WISTAR, CON PESOS DE 415 A 430 GR, EN PROMEDIO, PROVENIElt 
TES DEL BIOTERIO DEL INSTITUTO DE fISIOLOGfA CELULAR DE LA UNI
VERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MtXICO, 20 JAULAS INDIVIDUALES 
DE ACRfLICO CON TAPADERA DE REJA DE ALAMBRE, COMEDEROS Y BEBEDt 
ROS GRADUADOS, ASf COMO UNA BÁSCULA PARA ROEDORES, 

SE OBTUVO DE LA FACULTAD DE VETERINARIA Y ZoOTECNif. , LA 
ELABORACIÓN DE ALIMENTO ESPECIAL PELETIZADO CON EL 10% DE 
LOS REQUERIMIENTOS MfNIMOS DE PROTEINAS INDICADO PARA ROEDORES 
DE LABORATOR ID, 

SE UTILIZÓ ADEMÁS UN CORREDOR RECTO DE 1 MT, DE LARGO POR 
30 CM. DE ALTO rort 8 CM. DE ANCHO, DE MADERA CON UNA·"CARA LAT~ 
RAL DE VIDRIO QUE PERMITE OBSERVAR EL DESPLAZAMIENTO DE LOS 
SUJETOS, EL PJSO DE ESTE CORREDOR PUEDE SER CUBIERTO CON UNA 
FRANJA DE PAPEL PARA SUMADORA DE 8 CM, DE ANCHO, MISMA QUE PU~ 
DE SER 1NTERCAMB1 ABLE. EN LOS EXTREMOS SE ENCUENTRA EQUIPADO CON 
DOS MÓDULOS, UNO DE RECEPCIÓN V UNO DE SALIDA, AMBOS CON PUER
TA TIPO GUILLOTINA, LAS PAREDES LATERALES CUENTAN CON DOS BAN
DAS METÁLICAS QUE CORREN A LO LARGO, PARA PROPORCIONAR CHOQUES 
ELtCTRICOS DE 40 V, DE INTENSIDAD, 

PARA EL ENTINTADO DE LAS PATAS SE USÓ UN COJfN PARA SELLO 
DE GOMA ADAPTADO CON COJINETES EN AMBOS EXTREMOS DE LA CAJA, 
PARA COLOCAR TINTA AZÚL Y ROJA RESPECTIVAMENTE Y PODER DJFEREN 
CJAR LOS MIEMBROS, 

. 
EL TRANSPORTE DE LOS ANIMALES DEL BIOTERIO AL LABORATORIO 

DE PARAMETRfA FUE EFECTUADO MEDIANTE CAJAS DE TRANSPORTE SONDA 
MORTIGUADORES ELABORADAS CON CAJAS DE ACRfLICO CUBIERTAS DE Ab. 
GODÓN Y MANTA, PARA EVITAR LOS EFECTOS DE VARIABLES EXTRAÑAS O 
CONTAMINANTES DURANTE EL TRANSLADO DE LOS SUJETOS. 
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LAS CIRUGfAS SE LLEVARON A CABO UTILIZANDO UN APARATO ES
TEOTÁXICO DAVID KorFF DE CUJ\TRO TORRES, UN ATLAS ESTEílEOTÁX l r:o 
UN LESIONADOR ESTll-'ULAOOR GRASS LM, UN OSCILOSCOPIO GOUUJ ttont:-

LO OS 255, UN PREAMPLIFICADOR PARA SERALES BIOLÓGICAS DE LA MI~ 
MA MAí~CA MODELO LL, 1¡}23. 01, UN AUTOCLAVE CAISA MODELO 120, PA
RA LESIONAR LA CÁPSULA INTERNA SE UTILIZARON ELECTRODOS DE ACE
RO INOXIDABLE CON RECUBRIMIENTO DE TEFLÓN, UN TALADRO DENTAL -
CON FRESAS DE PUNTA REDo'r-mA DEL No 1 L MATERIAL QUIRÚRGICO y FAB. 
MACtUTICO CONVENCIONAL, COMO ANESTÉSICO PENTOTHAL SÓDICO y cono 
PREANESTtS I CO SULFATO DE ATROP ltJA, 

B> ,- METODOLOGTA 
PAqA LA REALIZACIÓN DE ESTA INVESTIGACIÓN, LOS ANIMALES PA

SARON POR UNA CONDICIÓN DE OBSERVACIÓN VETERINARIA CL[NJCA, CON 
EL OBJETO DE IDENTIFICAR POSIBLES ALTERACIOljES O ENFERl\EDADES 
CUE PUDIERAN INTERFERIR CON EL PRESENTE ESTUDIO, 

FINALIZADO ESTE PERfODO FUERON COLOCADOS EN CAJAS INDIVIDU~ 

LES DE BIOTERJO Y ASIGNADAS AL AZAR A SUS GRUPOS CORRESPONDIEN-
TES, INICIÁNDOSE CON ESTE EL PERIODO DE HABITUACIÓN AL MANEJO 
EXPERIMENTAL MISMO QUE CONSISTIÓ EN EL REGISTRO DIARIO DE PESO, 
INGESTIÓN DE Lf~UIDO Y ALIMENTO, ASf COMO ENTRENAl1IENTO PARA SU 
DESPLAZAMIENTO A TRAVtS DEL CORREDOR INSTRUMENTO PARAM~TRICO 

DESCRITO EN SU APARATO CORRESPONDIENTE. 

LA ADMINISTRACIÓN DEL ALU1ENTO FUE AD-LIBITUM DURANTE TODA 
LA INVESTIGACIÓN, DISTRIBUIDO DIFERENCIALMENTE SEGÚN EL ~RUPO 
AL QUE PERTENECIERA, 

EL GRUPO DE AIH MALES CLASIFICADO COMO GRUPO CONTROL LES l ÓN 
RECIBIÓ ALIMENTO BALANCEADO COMÚN AL QUE RECIBIERON DURANTE SU 
DESARROLLO EN EL BIOTERIO, CON UN CONTENIDO PROT~ICO NORMAL, 

DE LA MISMA FORMA, EL GRUPO DE SUJETOS PERTENECIENTE AL 
GRUPO CONTROL DE CONTROLES, RECIBIÓ ESTE MISMO TIPO DE ALIMEN

. TO BALANCEADO, 
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EL GRUPO CONTROL ALIMENTO Y EL GRUPO EXPERIMENTAL, RECI
BIERON ALIMEtlTO ESPECIAL BAJO EN PROTE[NAS, MISMO QUE CONSTITJ..J. 
YE LA VARIABLE EXPERIMENTAL MANIPULADA EN ESTE ESTUDIO. 

EL ENTRENAMIENTO DE DESPLAZAMIENTO EN EL CORREDOR, CON
SISTIÓ EN EL ESTABLECIMIENTO DE LA RESPUESTA A TRAV~S DEL -
MISMO, CON EL OBJETO DE OBTENER LA HUELLA DE LA MARCHA DE LOS 
ANIMALES POR MEDIO DEL ENTINTADO DE LAS PATAS. 

EL PROCEDIMIENTO FUE EL QUE SE DESCRIBE A CONTINUACIÓN: 

PARA EL ENTINTADO DE LAS EXTREMIDADES SE PROCEDIÓ A CO
LOCAR AL ANIMAL SOBRE UN COLCHÓN DE TINTA CON COJINETES EN AM
BOS EXTREMOS DE LAS PATAS, COLOCANDO llNTA AZÚL PARA LAS PATAS 
POSTERIORES Y ROJA PARA LAS ANTERIORES A FIN DE DIFERENCIARLAS, 
POSTERIORMENTE SE LE INTRODUJO EN LA CAJA DE SALIDA, ABRIENDO 
EL ACCESO AL CORREDOR, PERMITIENDOSE CON ESTO SU DESPLAZAMIElt 
TO HACIA EL MÓDULO DE RECEPCIÓN, ESTE PROCEDIMIENTO PERMITE QUE 
LA RATA IMPRIMA EN EL PAPEL SU HUELLA DURANTE EL RECORRIDO, 

PARA GARANTIZAR EL DESPLAZAMIENTO DE LOS SUJETOS, SE UTI
LIZÓ UN PROGRAMA DE CASTIGO CONTINGENTE CUANDO.EL ANIMAL SED~ 
TENIA o REGRESABA AL MÓDULO INICIAL, APLIC~NDO UN CHOQUE DE 4ov. 
EN LA MAYORfÁ DE LOS CASOS FUE NECESARIO APLICAR UNA SOLA CON-
TINGENCIA PARA ESTABLECER LA RESPUESTA, ESTA FASE FUE LLEVADA 
A CABO POR ESPACIO DE 13 SESIONES. 

CONCLUIDO EL PERIODO DE ENTRENAMIENTO, SE INICIÓ CON EL 
PROCEDIMIENTO EXPERIMENTAL SOMETIENDO A LOS GRUPOS A LAS DIFE
RENTES CONDICIONES: 

GRUPO CONTROL DE CONTROLES. 

ESTE GRUPO NO SUFRIÓ NINGÚN TIPO DE INTERVENCIÓN EXPERIMEN 
TAL, SIENDO REGISTRADO CON LA MISMA RUTINA QUE EN EL ENTRENA-
MIENTO, PROCEDIMIENTO AL QUE FUERON SOMETIDOS TODOS LOS ANIMA-
LES HASTA FINALIZAR LA INVESTIGACIÓN, ESTE GRUPO FUE° CORRIDO 
CON EL OBJETO DE CONTAR CON PARÁMETROS PARA LOS GRUPOS INTER-
VENIDOS EXPERIMENTALMENTE, 



70 
GRUPO CONTROL ALI MENTO 

Los ANIMALES TUVIERON COMO ÚNICA INTERVENCIÓN LA ADMINIS
TRACIÓN DE ALIMENTO BAJO EN PROTEINAS CON UN CONTENIDO DEL 10% 
DE LOS REQUERIMIENTOS PROTEfNICOS ESPECIFICADOS SEGÚN INDICA-
CIONES PROPORCIONADAS POR ESPECIALISTAS DE LA FACULTAD DE VET~ 
RINARIA Y ZOOTECIHA DE LA UNAM. EL ALIMENTO PERMANECIÓ AD-LIBl 
TUM AL IGUAL QUE EL LfQUIDO, 

GRUPO CONTROL LES ION 

ESTOS ANIMALES FUERON SOMETIDOS A UNA INTERVENCIÓN QUIRÚR
GICA CON EL OBJETO DE LESIONAR LA CAPSULA INTERNA, ESTRUCTURA 
QUE FORMA PARTE DE LA VfA PIRAMIDAL Y POR LO TANTO DEL.CONTROL 
MOTOR, LA JNVERVENCIÓN FUE REALIZADA CON LA TECNICA ESTEREO-
TÁXICA CONVENCIONAL, CON ABERTURA CRANEAL DE VEllTANA Y TOMANDO 
COMO REFEREl~C 1 A LA l NTEHSECC IÓN DE LAS S 1 SU RAS CREANEALES BRE§. 
MA Y LINEA MEDIA 

LAS COORDENADAS PARA LESIONAR DICHA ESTRUCTURA FUERON TO
MADAS DEL TRABAJO DE PALACIOS VENEGAS Y COL, (COMUNICACIÓN PE& 
SONAL) QUIENES BASÁNDOSE EN EL ATLAS ESTEREOTÁXICO DEL S. SKl
NNER (1975) ESTIMULARON CASI LA TOTALIDAD bE LA CAPSULA INTER
NA CON EL OBJETO DE IDENTIFICAR UN PUNTO CUYA LESIÓN PRODUJE
RA UNA SECUELA HEMIPLEGICA SEMEJANTE A LA DE LOS HUMANOS COMO 
PRODUCTO DE LESIONES CEREBRALES POR ALTERACIONES VASCULARES O 
TRAUMAS ·CRANEOENCEFÁLICOS , 

Los ANIMALES RECIBIERON LESIONES ELECTROLITICAS EN LAS c~ 
ORDENADAS AP-1,Q, 2.2, 2.41 2.6 P-Z.4 CON .PULSOS.DE 80 MV, DU
RANTE 60 SEGÜNDOS, LA RESPUESTA OBSERVADA A LA ESTIMULACIÓN -
FUE DE CONTRACCIÓN DE MIEMBRO POSTERIOR IZAQUIERDO, CONTRACCIÓN 
DEL MIEMBRO ANTERIOR IZAQUIERDO, CONTRACCIÓN DE BELFO Y MAND[
BULA ASf COMO LORDOSIS, 

COMO MEDIDAS DE CONTROL, DURANTE LA 1 NTERVENC l Ó!~ QU IRÜRG 1-
CA SE MONITOREÓ LA FRECUENCIA CARDIACA Y LA RESPIRAiDRIA CADA 
20 MINUTOS, SE COLOCÓ UN COLCHÓN DE AGUA CALIENTE PARA MANTE
NER LA TEMPERATURA DEL SUJETO •. DESPU~S DE REALIZADA LA LESIÓN, 
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EL TREPANO. FUE CUBEIRTO CON CERA DE HUESO, SUTURAADOSE LA PIEL 
V COLOCANDOSE AL ANIMAL EN UNA CAJA DE ACRfLICO INDIVIDUAL PA
RA PERMANECER.EN .PERIODO DE RECUPERACIÓN POSTOPERATORIA POR UN 
LAPSO DE 24 HRS, 

FINALIZADA ESTA .INTERVENCIÓN FUERON SOMETIDOS A LAS MISMAS 
CONDICIONES QUE LOS GRUPOS MENCIONADOS CON ANTERIORIDAD, RECI
BIENDO ALIMENTO BALANCEADO, 

GRUPO EXPERIMENTAL. 

ESTE GRUPO FUE SOMETIDO A DOS CONDICIONES, POR UNA PAR-
TE; LA INTERVENCIÓN QUIRÚRGICA CON EL OBJETO DE LESIONAR LA 
CAPSULA INTERNA, DE LA MISMA FORMA QUE LA REFERIDA EN EL G~U
PO CONTROL LESIÓN Y POR OTRA PARTE RECIBIÓ ALIMENTO BAJO EN 
PROTEfNAS INMEDIATAMENTE DESPU~S DE LA CIRUGfA, 

. Los REGISTROS SE REALl ZA RON DE LA M 1 SMA FORMA QUE LOS Ni 
TERIORMENTE DESCRITOS DURANTE 20 SESIONES LLEVADAS A CABO CADA 
TERCER Df A, -

CUANDO LA INVESTIGACIÓN LLEGÓ A SU TE~MINO, TODOS LOS ANI_ 
MALES EXPER 1 MENTALES FUERON PERFUND IDOS CON LA T~CN 1 CA DE I NC I _ 

SION CARDIACA DESCRITA POR SKINER (1979) PARA PROCEDER CON EL 
ANÁLISIS HISTOLÓGICO, REALIZADO EN LA FACULTAD DE PSICOLOGlA. 
DE IZTACALA UNAM, EN LOS LABORATORIOS DE INVESTIGACIONES CERE
BRALES, 

PROCEDIMIENTO DE MEDICION · 

PARA IDENTIFICAR LAS ALTERACIONES PRODUCIDAS POR LAS VA
RIABLES INDEPENDIENTES, SE UTILIZÓ EL M~TODO DE ANÁLISIS DE LA 
HUELLA DE LA MARCHA, CONSIDERANDO ÚNICAMENTE LOS TRES PRIMEROS 
PASOS DEL SUJETO, O SEA, LAS PRIMERAS SEIS HUELLAS MARCADAS -
EN EL PAPEL, REALIZÁNDOSE EL ANÁLISIS DEL MIEMBRO POSTERIOR IZ 
QUIERDO DE CADA SUJETO DE LOS DISTINTOS GRUPOS, 
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LAS MEDIDAS CONSIDERADAS FUERON; LA LONGITUD DEL PASO DE
SIGNADA COMO "LONPAS 11

, QUE REPRESENTA LA DISTANCIA ENTRE UNA 
HUELLA Y LA SIGUIEMTE DEL MISMO MIEMBRO, O SEA, IPSILATERALME!i 
TE, OTRA FUE LA DISTANCIA ENTRE LOS MIEMBROS CONTRALATERALES 
DENmHNADA "AMPAS" O AMPLITUD DE PASO •. FINALMENTE EL GRADO DE 
DESVIACIÓN DE LA VERTICALIDAD DE LOS MIEMBROS DURANTE EL DES
PLAZAMIENTO , A ESTA MEDIDA SE LE IDENTl F 1 CA COMO "ANGULO", 

Los TRES PARÁMETROS SE MUESTRAN EN LA FIGURA l. 

o 
A 

B 
() 

o 
1) 

o 

FIGURA 1: HUELLA DE UN SUJETO SIN INTERVENCIÓN EXPERIMENTAL, 

A= LONPAS B= AMPAS C= ANGULO, 

SE TOMARON PROMEDIOS DE LOS GRUPOS CONTROL PARA OBTENER UN~ -
PARÁMETRO QUE SIRVIERA PARA LOS OTROS GRUPOS, DE ESTA FORMA, 
SE IDENTIFICÓ CUALQUIER ALTERACIÓN EN LA MARCHA DEL SUJETO -
DESPUÉS DE LA LESIÓN Y SE CONTÓ DE LA MISMA FORM CON UN PARA 
METRO PARA LA RECUPERACIÓN, A MEDIDA QUE LA HUELLA DE LA MAR
CHA SE SEMEJABA MÁS A LA ORIGINAL, ASf_, ENTR~ MAYOR DIFERENCIA 
SE OBSERVE ENTRE LA HUELLA POSTLESION Y LA DEL PARÁMETEO, MAYOR 
GRADO DE LESIÓN Y VICEVERSA, COMO SE ÍLUSTRA EN LA FIGURA No, 2 



o 

() 

FIGURA 2. 

º~ 
o 
o 

o o 
o 
Q 

o 

I' 

o 

a 

La parte superior muestra la huella de un sujeto experimental 

<lespu6s de la lesi6n, en la parte Jnferior se observa la huella 
de un sujeto control. 
Con la utilizaci6n de este m6todo, pncdcn compararse los 3 va-
lores obtenidos. A mayor diferencia, mayor grado de lesi6n. 
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VIII RESULTADOS 

TODAS LAS HUELLAS RECIBIERON PRUEBAS DE SIGNIFICANCIA ESTADfS-. '.· 

TICA OBTENl~NDOSE LOS SIGUIENTES RESULTADOS: 
...... -...• - ·- -:-

LA TABLA No, l MUESTRA LOS DIFERENTES TRATAMIENTOS QUE...RECIBI~ 

RON LOS GRUPOS EXPERIMENTALES, 

GRUPO 

CONTROL DE CONTROLES 

CONTROL BAJO EN PROTEfNAS 

CONTROL LESIÓN 

LESIÓN BAJO EN PROTEfNAS 

TABLA No. l 

DIETA BAJA EN 
PROTEfNAS 

No 

SI 

No 

Sf 

. DIFERENTES INTERVENCIONES SUFRIDAS POR LOS GRUPOS 

N = 5 

LESIÓN 

No 

No 

SI 

SI 
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EN LA TABLA No. 2 SE MUESTRAN LAS MEDIAS DE LOS GRUPOS OBTENIDA 

.PARA LA LONGITUD DEL PASO A LAS TRES SEMANAS DE REALIZADA LA INTER

'-'.ENCIÓN QURÜRGICA, TOMANDO. COMO REFERENCIA"AL GRUPO CONTROL DE CON-

TROLES, 

.. ; 
Cé:;:f SE PUEDE OBSERVAR, LOS TRES GRUPOS MUESTRAN DIFERENCIAS EN 

LA LONGITUD DEL PASO, 

. . 
GRUPO X 

CONTROL DE CONTROLES 5 20.90 

CONTROL BAJO EN PROTEfNAS 5 17.40 • 

CONTROL LESIÓN 5 17.20 • 

LESIÓN BAJO EN PROTElNAS 5 18.20 • 

* P( 0.5 

TABLA No. 2 

EFECTOS DE LA LESIÓN EN CÁPSULA INTERNA V LA DIETA BAJA EN PROTEfNAS 

SOBRE LA LONGITUD DEL PASO, A LAS TRES SEMANAS DE REGISTRO POSTLESION 

-------
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LA AMPLITUD DEL PASO A LAS TRES SEMANAS DE REGISTRO, NO MANI-
....... 

FIESTA DIFERENCIAS SIGNIFICATIVAS COMO SE PUEDE OBSERVAR EN LA TABLA 

_ No, 3, AUNQUE PUEDE VERSE QUE EL VALOR MÁS· ALTO SE REFLEJA EN EL GR!:! 

PO EXPERIMENTAL, 

-GRUPO X 

CONTROL DE CONTROLES 5 3.68 

CONTROL BAJO EN PROTEfNAS 5 3.42 

CONTROL LESIÓN 5 3.90 

LESION BAJO·EN PROTEINAS 5 4.10 

TABLA No. 3 
EFECTOS DE LA LESIÓN EN CÁPSULA INTERNA Y LA DIETA BAJA EN PROTEfNAS 

SOBRE LA AMPLITUD DEL PASO A LAS TRES SEMANAS DE REGISTRO P.OSTLESIÓN, 
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LA TABLA No. 4 MUESTRA LOS DATOS OBTENIDOS DEN ANÁLISIS DEL 

ANGULO, EN DONDE SE PUEDE OBSERVAR UNA DIFERENCIA SIGNIFICAT-IVA AL 

P ( .01 DEL GRUPO EXPER !MENTAL CON RESPECTO AL GRUPO CONTROL. 

-.. .......... ,- ... -

GRUPO 

CONTROL DE CONTROLES 

CONTROL BAJO EN PROTEfNAS 

CONTROL LESIÓN 

LESIÓN BAJO EN PROTEfNAS 

• p (.05 

.. P <:Ol 

TABLA No, 4 

N J .. 

5 19.97 

5 22.50 • 

5 24.68 • 

5 28.10 •• 

EFECTOS DE LA LESIÓN EN LA CÁPSULA INTERNA Y LA DIETA BAJA EN PRO-

TE(NAS· SOBRE EL ÁNGULO DEL PASO A LAS TRES SEMANAS DE REGISTRO POST- . 

LESIÓN, 
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A LAS SEIS SEMANAS DE REGISTRO DESPUtS DE LA LESIÓf4,, LOS RESU.1,. 

TADOS OBTENIDOS SE MUESTRAN EN LA TABLA No. ·s. COMO SE PUEDE OBSER

VAR, NO SE REGISTRAN CAMBIOS SIGNIFICATIVOS ESTADfSTICAMENTE PARA 

NINGUNO DE LOS GRUPOS, 

GRUPO 

CONTROL DE CONTROLES 

CONTROL DE'PROTEfNAS 

CONTROL LESIÓN 

LESION BAJO EN PROTEf NAS 

FUENTE DE VARIANZA 

VARIABLE A (LESIÓN) 

VARIABLE B (DIETA ) 

TABLA No. 5 

N 

5 

5 

5 

5 

F 

0.0177 
3.1242 

19.86 

17.67 

17.67 

18.81 

F CR> 

N.S. 
N.S. 

EFECTOS DE LA LESIÓN EN LA CAPSULA INTERNA Y LA DIETA BAJA EN PRO-

TE 1 NAS SOBRE LA LONGITUD DEL PASO A LAS SE 1 S SEMANAS DE REG 1 STRO POS! 

LESIÓN, 
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A LAS SEIS SEMANAS DE REGISTRO, EN LA MEDICIÓN CORRESPONDIEN-

TE A AMPAS, A D 1FERENC1 A DE LO ENCONTRADO .. A LAS TRES SEMANAS, SE 

:PUEDE ENCONTRAR UN CAMBIO SIGNIFICATIVO ·ESTADfSTICAMENTE EN El G.R.!.!. · 

PO EXPER 1 MENTAL DE P ( , 05 EN RELAC l ÓN AL: GRUPO CONTROL. 

GRUPO 

CONTROL DE CONT~OLES 

CONTROL BAJO EN PROTEfNAS 

CONTROL LESIÓN 

LESIÓN BAJO EN PROTEfNAS 

FUENTE DE VARIANZA 

VARIABLE A (LESION) 

VARIABLE A (DIETA ) 

· TABLA No. 6 

N 

5 

5 

5 

5 

F 

7.0199 

.79187 

3.43 

3.31 

3.66 

4.13 

F CR) 

p .os 
N.S. 

EFECTOS DE LA LESIÓN EN CAPSULA INTERNA Y LA DIETA BAJA EN PROTE[

NAS SOBRE LA AMPLITUD DEL PASO A LAS SEIS SEMANAS POSTLESIÓN, 
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EL ÁNGULO A LAS SEIS SEMANAS DE REGISTRO, MOSTRÓ CAMBIO EN 

. LOS GRUPOS, SIN EMBARGO SOLO EL GRUPO EXPERIMENTAL FUE ESTAD(STl 

CAMENTE SIGNIFICATIVOS AL P <.05 

-.. - ...... 

GRUPO 

CONTROL DE CONTROLES 

CONTROL BAJO EN PROTEfNAS 

CONTROL LESION 

LESION BAJO EN PROTEINAS 

FUENTE DE VARIANZA 

VARIABLE A 
VARIABLE B 

TABLA No. 7 

N 

5 

5 

5 

5 

F 

6.5812 

5.4916 

20.46 

22.57 

22.77 

25.06 

p(f) 

p '/> .05 

p < .05 

EFECTOS DE LA LESION EN CÁPSULA INTERNA Y LA DIETA BAJA EN PROTEf

NAS SOBRE EL ANGULO DEL PASO A LAS SEIS SEMANAS DE REGISTRO POSTLE

SION, 
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......... ' 

EL ANÁLI S 1 S H 1STOLÓG1 CO MOST~O EN TODOS LOS AN 1 MALES 1 NTERVEN IDOS 

QUIRÜRGICAMEIHE, LESIÓN EN LA CAPSULA INTERNA, EN LAS PORCIONES . 

SAJAS, A PROFUNDIDAD DE 7.2 Y 7,1, LATERAt'DE 2,4, 2,6 SEGÚN EL -

ATLAS DE SKINNER, 

EN ALGUNOS ANIMALES LA LESIÓN SE EXTENDIÓ HACIA EL GLOBO PA~ 

LIDO (SUJETO 2 Y3 EXPERIMENTALES) Y EN OTROS HACIA EL TRÁCTO ÓPTl 

CO(SUJETOS 1,5 CONTROL, 5 EXPERIMENTAL) ASf COMO HACIA EL FASCfCU

LO MEDIAL PROSENCEFÁLICO (1,4 EXPERIMENTAL Y 2 CONTROL), 

SIN EMBARGO, LA MAYORfA DE LAS LESIONES SE CIRCUNSCRIBIERON A 

LAS PORC 1 ONES BAJAS D.E LA CÁPSULA INTERNA, ESTRUCTURA QUE REC 1B1 Ó 

EL GRUESO DE LA LESIÓN, OBSERVÁNDOSE LA DESTRUCCIÓN DE CASI EL 100% 

DE LAS PORCIONES BAJAS EN EL CORTE 1.0 
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Lesi6n de Cápsula Interna efectuada en el grupo control lesi6n y experi
mental (prom~dio de los 10 sujetos). 
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· , EN LOS DATOS PRESENTADOS SE PUEDE'.OBSER~R EL EFECTO· DE·; 
LA LESIÓN EN LA C.I,, MANIFESTADA CON ALTERACIONES EN EL DESPLA 
ZAniENTO. 'Df LOS SUJETOS CON LESIÓN DETECTADA PR INC 1 PALMENTE 'EN'- . 
LONPAS Y ANGULO, TOMANDO LA RELACIÓN CON EL GRUPO CONTROL DE 
CONTROLES, ·:¡, 

Es NOTORIO QUE LOS ANIMALES QUE RECIBI6RON ALIMENTAClÓN. 
DEFICIENTE EN PROTEINAS, TAMBI~N MOSTRARON MODIFICACIÓN EN ~L 

PATRÓN DE LONPAS Y ANGULO, EFECTO G1UE•.NO HABIA SIDO PREVISTO . 
NI ESPERADO, Y QUE PUEDE SER INDICATIVO DE ALTERACIONES ORGÁ· 
NICAS EFECTO DE LA DEFICIENCIA NUTRICIONAL Y LA CANTIDAD DE 
AMINOÁCIDOS QUE SON TRANSPORTADOS AL CEREBRO, 

CADA UNA DE LAS MEDIDAS t10STRÓ CAMB 1 OS SEGÚN LA EVOLU-
C l ÓN DE LOS GRUPOS EN LOS DISTINTOS PERIODOS DE ANÁLISIS, MIS 
MOS QUE SE COMENTARAN A CONTINUACIÓN: 

A LAS TRES SEMANAS DE REGISTRO, EL EFECTO DE LAS VARIABLE 
PRODUCE UNA ALTERACIÓN SIGNIFICATIVA DE P\.05 EN LA MEDIDA DE 
lONPAS EN RELACIÓN CON EL GRUPO DE CONTROLES, INDICANDOSE UN 
ACORTN-llENTO DEL PASO, Es PERT 1 NENTE HACER NOTAR QUE EL GRUPO 
CONTROL QUE RECIBIÓ ALIMENTO BAJO EN PROTEfNAS TAMBl~N SUFRE 
ALTERACIÓN SIGNIFICATIVA EN LA MARCHA. 

LA AMPLITUD DEL PASO NO MUESTRA CAMBIOS, FINALMENTE, EN 
ESTE MISMO PERIODO, DE MEDIDA DE ANGULO PARECE SER LA QUE RE
FLEJA UNA MAYOR ALTERACIÓN, OBSERVANDOSE EL EFECTO PARA TODOS 
LOSGRUPOS,ES_PE DESTACARSE NUEVAMENTE @UE EL GRUPO CONTROL ALl
MElffO, TAMBI~N CAMBIÓ COMPORTÁNDOSE DE MANERA MUY ~IMILAR AL 
GRUPO CONTROL LESIÓN, AUNQUE LOS VALORES TIENDEN A SER LIGE
RAMENTE MENORES. 

EL GRUPO EXPERIMENTAL PRESENTA UNA MAYOR ALTERACIÓN, CON 
SIFNIFICANCIA DE P(.01 DANDO LA IMPRESIÓN DE UN EFECTO SUMADO 
DE LAS VARIABLES LESIÓN Y DIETA DEFICIENTE EN PROTEINAS. TO
MANDO EN CUENTA QUE LA CARENCIA DE NIVELES ADECUADOS DE NUTRI
MENTOS PROTEfNICOS YA POR Sf MISMA PRODUCE EFECTO SOBRE LA -
MARCHA,. ASf COMO LA LESIÓN CEREBRAL MOTORA, POR LO QUE ESTAS 
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DOS VARIABLES PUEDEN PROPICIAR UN EFECTO SUt1ADO, QUE MODIFIQUE 
SUSTANCIALMENTE EL PATRÓN DE DESPLAZAMIENTO DE LOS ANIMALES, 
EL SIGUIENTE PERIODO CORRESPONDE A LAS SEIS SEMANAS DE REGIS-
TRO, ~N LOS QUE SE OBSERVA Lo~· SIGUIENTE: EN LA MEDIDA· DE LON . .. . ~· -
PAS, LOS GRUPOS HAN DISMINUIDO SUS DIFERENCIAS CON EL GRUPO .~ 

CONTROL DE CONTROLES, LO QUE PUEDE INTERPRETARSE COMO UNA TE~ 
DENC lA A LA RECUPERAC l ÓN DE LOS TRES GRUPOS, .. -~ ........ - .. -

AMPAS MUESTRA UN CAMBIO EN EL GRUPO EXPERIMENTAL, CABE HA ....... _ -
CER LA'ºOBSERVACIÓN DE QUE ~STA NO SE HABIA PRESENTADO EN EL P~ 
RfODO ANTERIOR LO QUE PARECE INDICAR QUE EL PATRÓN DE DESPLAZA 
MIENTO SE MODIFICA SUSTANCIALMENTE, QUIZÁ COMO INDICATIVO DE 
ALGÚN PROCESO DE ADAPTACIÓN A LA NUEVA CONDICIÓN, TANTO FISlq 
LÓGICA COllO AMBIENTAL. 

FINALMENTE LA MEDIDA DE ÁNGULO REFLEJA LA TENDENCIA A LA 
RECUPERACIÓN, SIN EMBARGO EL GRUPO EXPERIMENTAL, CONTINÚA PR~ 
SENTANDO DIFERENCIAS SIGNIFICATIVAS EN RELACIÓN AL GRUPO CON-
TROL, Es POSIBLE DARSE CUENTA DE QUE ESTE GRUPO AÚN CUANDO CO! 
TltlÚA PRESENTANDO ALTERACIONES EN LA MARCHA, OBSERVA UNA TEN-
DENCIA A LA RECUPERACIÓN, LO QUE PERMITE INFERIR· QUE LA DEFl-
CIENCIA EN EL CONSUMO DE PROTEINAS INTERFIERE CON LOS MECANIS
MOS DE LA RECUPERACIÓN, MÁS NO CON ~STA EN sr MISMA, MOSTRAN-
DO SOLO Ui~ RETARDO EN DICHA RECUPERACIÓN DE FUNCIONES PERDIDAS 
POR DAÑO CEREBRAL, 

CONJUNTANDO ESTOS DATOS, PUEDE CONFIRMARSE HASTA CIERTO 
PUNTO QUE EL POSTULADO DE KONORSKY SOBRE LA CAPACIDAD DE LOS 
ANIMALES SANOS Y LOS ALTERADOS EN CUANTO A QUE VA A SER .DIFE
RE"TE,SIENDO LOS SEGUNDOS LOS QUE MENORES PROBABILIDADES TIE
NEN DE RECUPERARSE O VAN A PRESENTAR LA RECUPERACIÓN EN MENOR 
GRADO QUE AQUELLOS CONSIDERADOS COMO SANOS, COMO ESTE MISMO 
AUTOR MENCIONA, QUE LOS ORGANISMOS ENFERMOS O ALTERADOS SE -
HAN DESGASTADO TRATANDO DE SUBSANAR SU PADECIMIENTO O BI~N -
SUS MECANISMOS DE RECUPERACIÓN TAMBI~N SE ENCUENTRAN ALTERA
DOS, ESTO PUEDE SER MOTIVO DE ESTUDIOS POSTERIORES, EN LOS QUE 
SE PUEDAN ELUCIDAR LOS MECANISMOS QUE INTERVIENEN EN ESTA Sl-
TUACIÓN, YA r:uE EN ESTE SENTIDO, EL PRESENTE TRABAJO SOLO TRA
BAJA co·N ANIMALES DESNUTRIDOS, NO ESTAMOS REFIRl.~NDONOS PROPIA 
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CONCLUSIONES 

CON. BASE. E.Ñ LO EXPUESTO ANTERIORMENTE, ES POSIBLE REALIZAR ~AL..; 
GUNAS CONSIDERACIOl~ES ENMARCADAS EN .EL CONTEXTO DE LA PLASTICIDAD 
CEREBRAL, 

POR UNA PARTE SE DEBE RECONOCER QUE DEBIDO A LIMITACIONES DE -
·TIPO T~CNICO, NO SE PUEDEN OBTENER CONCLUSIONES DETERMINANTES, YA 
QUE NO SE CUENTA CON DATOS SOBRE CAMBIOS CITOARQUITECTÓNICOS O QUf
MICOS QUE CORRELACIONAN CON LOS FENÓMENOS OBSERVADOS, DE LA MIStlA 
FORMA, LAS COMPARAC l'ONES Y ANÁL 1S1 S DE l.:A .HUELLA DE MARCHA, NO HAN 
SIDO SUFICIENTEMENTE DESARROLLADAS, LO QUE PUEDE SER MOTIVO DE TRA
BAJOS POSTERIORES, 

EN CUANTO A LOS RESULTADOS DEBE DE HACERSE LA OBSERVACIÓN, QUE 
LOS SUJETOS EXP6RIMENTALES MUESTRAN POR SU COMPORTAMIENTO, QUE LA 
DEFICIENCIA PROTEfNICA Sf ESTÁ RELACIONADA CON LA RECUPERACIÓN DE 
FUNCIONES, PERO ~STA NO VA A IMPEDIR QUE SE LLEVE A CABO EL FENÓ
MENO; SINO QUE, INTERFIERE EN LA ACCIÓN DE ALGUNOS MECANISMOS QUE 
SE VEN INVOLUCRADOS EN ELLA, MANIFESTÁNDOSE EN UN RETARDO EN LA Rg 
CUPERACIÓN, 

POR OTRA PARTE, SE PUEDE CONCLUIR QUE LA FALTA DEL NIVEL ADE
CUADO DE PROTEfNAS, CAUSA UN EFECTO SISTÉMICO EN LOS SUJETOS CU -
VA ALTERACIÓN PARECE SIMILAR AL DE UNA LESIÓN CEREBRAL, A DIFEREN
CIA DE QUE EN EL PRIMER CASO, LOS MECANISMOS DE COMPENSACIÓN, ES
TARAN EN FUNCIÓN DE LA HISTORIA NUTRICIONAL / EL GRADO DE CONSUMO 
EN EL NITRÓGENO V LA CANTIDAD DE AMINOÁCIDOS ESCENCIALES PROPORCiq 
NADOS EN LA DIETA, 
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SE DEBE DE CONSIDERAR QUE LA DIETA PROPORCIONADA ~ LOS S!! 

JETOS, CONTEtHA' 10% DE LOS AMINOÁCIDOS ESCENCIALES, PRODUCIEN

DO EN LOS SUJETOS DIFERENTESEFECTOS_.SEGÚN LOS GRUPOS, POR 'LO -

QUE DE ACUERDO A LOS DATOS REPORTADOS, EL GRUPO ALIMENTO, 'MOS

TRÓ CAMBIOS ESTADfSTICAMENTE SIGNIFICATIVOS CASI DE LA MISMA 

MAGNITUD QUE EL GRUPO CONTROL LESIÓN, ESTE EFECTO PUEDE SER · -

EXPLICADO COMO UNA ALTERACIÓN SIST~MICA EN LA QUE, AL IFALTAR . 

LAS CANTIDADES ADECUADAS DE AMINOÁCIDOS ESCENCIALES, LAS CADE

NAS DE OTROS NO INDISPENSABLES FUERON'DESARTICULADAS PARA FOR

MAR AQUELLAS QUE sr SON PRIORITARIAS PARA LA CONSERVACIÓN DEL 

· ORGAN 1 SMO, 

No OBSTANTE LO ANTERIOR, SE PUEDE NOTAR QUE LOS SUJETOS 

NORMALIZARON SU DESPLAZAMIENTO CON LO QUE SE INFIERE ALGÚN Tl 

PO DE COMPENSACIÓN EN LOS QUE DEBEN ESTAR INVOLUCRADOS VARIOS 

TIPOS DE PROCESO QUfMICOS Y FUNCIONALES QUE NO PUEDEN SER IDE~ 

TIFICADOS EN EL PRESENTE TRABAJO, 

POR OTRA PARTE, EL GRUPO EXPERIMENTAL, QUE COMO YA SE HA 

MENCIONADO, MUESTRA UNA ALTERACIÓN MAYOR QUE LOS OTROS GRUPOS 

POR SU COMPORTAMIENTO PERMITE INFERIR QUE LOS EFECTOS DE LAS 2 
VARIABLES SE ENCUENTRAN SUMADAS, DEBIDO A QUE CADA UNA DE - -

ELLAS PRODUCE CAMBIOS, MISMOS QUE SE OBSERVAN EN LOS GRUPOS, -

SIN QUE NINGUNO POR SEPARADO ALCANCE LOS VALORES DEL GRUPO EX

PERIMENTAL, 

No OBSTANTE ESTOS EFECTOS, SE PUEDE OBSERVAR UNA CLARA -

TENDENCIA A LA RECUPERACIÓN, AUNQUE SE VE LENTIFICADA Y EN RE

LACIÓN A LOS OTROS GRUPOS; ESTOS DATOS, PUEDEN INDICAR QUE LAS 

. PROTEINAS sr JUEGAN UN PAPEL EN LA RECUPERACIÓN DE FUNCIONES, 

SIN EMBARGO LA CARENCIA DE LOS REQUERIMIENTOS MfNIMOS, NO VA A 

EVITAR QUE EL PROCESO SE LLEVE A CABO, SOLO VA A INTERFERIR -

CON EL DESARROLLO DE ESTOS, TAL VES POR LA 



FALTA DE AMINOÁCIDOS Y ENZIMAS INVOLUCRADAS EN ~L. 

OTRO. PUNTO QUE PUEDE SER SUJETO A DISCUSIÓN LO CONSTITUYE 
LA CARENCIA DE DATOS SOBRE LOS CAMBIOS.NEURONALES QUE HAN SU-
FRIDO LOS SUJETOS EXPERIMENTALES, A CONSECUENCIA DE LA FALTA 
DE MATERIA PARA REPARAR EL DAÑO SUFRIDO, ES POSIBLE QUE LOS- ME_· 
CANISMOS DE RETOÑO COLATERAL Y REGENERATIVO SE VEAN AFECTADOS 

.POR FALTA DE ENZIMAS Y AMINOÁCIDOS ESCENCIALES DURANTE SU PR~ 
CESO, SOBRE TODO SI SE CONSIDERA QUE SE PRIVÓ A LOS ANIMALES 
DE(.;E LAS CERO HORAS DE SUFRIDA LA INTERVENCIÓN Y PERMANE --
C IENDO EN ESTA SITUACIÓN HASTA DESPU~S DEL TIEMPO EN QUE SE SU 
PONE, FINALIZA LA PRESENCIA DE ESTOS MECANISMOS DE RECUPERA-
CIÓN. 

LA TENDENCIA A L~ ~ECUPERACIÓN OBSERVADA PUEDE SER EXPLI
CADA CONSIDERANDO VARIOS ELEMENTOS: PRIMERO LA HISTORIA NUTRl
CIONAL DE LOS SUJETOS, MISMA QUE FUE DURAfHE TODO EL DESARRO
LLO CONSIDERADA COMO ÓPTIMA, DADO QUE LOS SUJETOS SON MAfffEN 1-
DOS BAJO CONTROL VETERINARIO, POR LO QUE LA RESULTANTE PUEDE 
SER UN ALMACENAr11 ENTO DE AM 1 NOÁC IDOS EN FORMA DE CADENAS PEP
T IDl CAS Y CONSTITUYERAN UNA FUENTE DE NUTRIMENTOS, SOBRE TODO 
EN EL PERIODO CRfTICO PARA LA APARICIÓN DE LOS MECANISMOS DE 
RECUPERACIÓN, 

OTRO FACTOR QUE PUEDE INTERVENIR ES EL PORCENTAJE RECIBI
DO DE AMINOÁCIDOS, YA QUE AÚN CUANDO ESTOS FUERON DISMINUIDOS 
AL 10~, NO SE TIENEN DATOS SOBRE LA ABSORCIÓN Y DISTRIBUCIÓN 
DE LOS MISMOS EN EL S.N.C. Y EL ORGANISMO EN GENERAL, INCLU-
YENDO LOS PROCESOS ENZIMÁTICOS, 

POR OTRA PARTE, TAMBl~N SE PUEDE CONFIRMAR QUE LA SfNTESIS 
DE PROTEfNAS CEREBRALES DESEMPEÑA UN PAPEL RELEVANTE EN LA RE
CUPERACIÓN, COMO LO POSTULÓ EL DR. ROSENZWEIG EN SUS TRABAJOS 
SOBRE ESTIMULACIÓN AMBIENTAL DIFERENCIAL, 

TAL VEZ PUDIERA SER EL MOTIVO DE ESTUDIOS POSTERIORES, 
OBSERVAR EL EFECTO DE LA DIETA CARENTE DE PROTEINAS SOBRE ESTA 
RECUPERACIÓN DE FUNCIONES, YA QUE TRABAJAR UNICAMENTE CON DEFI 
CIENCIAS PROTEfNICAS, NOS IMPIDE OBSERVAR SI EN SU CONSUMO, SE 
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ASIMILAN (LOS AMINOACIDOS) PREFERENCIALMENTE PARA EL SISTEMA 
NERVIOSO O PARA LAS FUNCIONES CORPORALES VEGETATIVAS, 

• DE lA
0

MlSMA FORMA PUEDEN REALIZARSE INVESTIGACIONES POSTE;. -
RIORES QUE PERMITAN OBSERVAR SI UN CONSUMO SUPERIOR DE PROTEf
NAS PUEDE FAVORECER A LA PLASTICIDAD¡CEREBRAL, YA QUE SE DISPOH 
DRfA DE MAYOR CANTIDAD DE NUTRIMENTOS.'PARA LA ACCIÓN DE LOS ME"" 
CANISMOS CEREBRALES, ASf COMO PARA SU FUNCIÓN, 

TAMBl~N PUEDE SER MOTIVO DE INVESTIGACIÓN BAJO ESTOS .ms-. 
MOS T~RMINOS, EL EFECTO DE DIFERENTES NUTRIMENTOS COMO LAS CA
LORf AS, LAS VITAMINAS Y LOS MINERALES•, YA QUE TODOS ESTOS ELE
MENTOS, SON DE IMPORTANCIA VITAL PARA LA REALIZACIÓN DE LAS FUH 
CIONES CEREBRALES, MEDIANTE ESTOS TRABAJOS, PODRfA CONTRIBUIRSE 

.. PARA LA CONFORMACIÓN DE TERAPIAS INTEGRALES ~UE DIERAN COMO RE
SULTADO EL FAVDRECIMIENTO DE LA RECUPERACIÓN DE FUNCIONES PER
DIDAS POR DAÑO CEREBRAL, 



APEtlDICE 

UNA PARTE IMPORTANJ~ PARA LA EXPLICACIÓN DE LOS RESULTADOS ~S LA -
. REVISIÓN DEL PAPEL QUE DESEMPEÑAN' LAS PROlEfNAS EN LA VIDA DE-LOS 

MAM1FEROS, SIN EMBARGO, TOMADO EN CUENTA.LO EXTENSO DEL TEMA, ~STA 
SE LIMITARÁ A ASPECTOS.Rf;'.LACIONADOS CON EL SISTEMA NERVIOSO, 

APROXIMADAMENTE EL 80% DE LOS ORGANISMOS ESTÁ COMPUESTO DE #:ROTEf-
NAS Y EL $,N, NO ES LA EXCEPCIÓN, AL CONTRARIO,ALGUNOS_AMINOÁCIDOS
FUNCIONM COMO NEUROTRANSMISORES, COMO ES EL CASO DE LA GLICINA Y 
ALGUNOS OTROS SON PRECURSORES PARA LA SINTETIZACIÓN COMO ES EL TRI~ 
TOFANOJ LAS PROTEf NAS TAMBI~N SE ENCUENTRAN PRESENTES EN LAS- ENZI-
MAS, QUE SE VEN INVOLUCRADAS EN LA CATALIZACIÓN BIOLÓGICA, INDISPE~ 

SABLE EN TODOS LOS PROCESOS ORGÁNICOS, 

EXISTEN AMINOÁCIDOS CONSIDERADOS COMO ESCENCIALES, O SEA QUE, DEBEN 
SER OBTENIDOS POR EL CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PODER SER . INCORPORA 
DOS AL ORGANISMO Y SON: 

NOMBRE HUMANO (A) RATA (B) 

FENILALANINA 16 0.8 
lSOLEUCINA 12 0.5 
LiSINA 12 0.7 
LEUCINA 16 0.75 
METIONINA CISTINA 10 0.6 
TREONINA 8 0.5 
VALINA 14 0_,6 (C) 
TRIPTOFANO 3 0.15 
ARGININA 0.6 
HISTIDI NA o 0.3 
ASPARGINA 0.4 (F) 
PROLINA 0.4 

TOMADO· DE LEONARD A. MAYANARD 1984 
A MILIGRAMOS POR PESO POR DfA, 



B PORCENTAJE DE DIETA SECA AL AIRE 
C SOLO CRECIMIENTO . -

F SE REQUIERE SOLO TRES-OCHO DfAS EN UNA DIETA DE AMINOÁCIDOS, 

- COMO PUEDE OBSERVARSE EN-LA TABLA1 LA EXTRAPOLACIÓN DE NECESIDADES 
DE AMINOÁCIDOS DE UNA ESPECIE A OTRA1 PUEDE RESULTAR EN ALGUNOS CA 
SOS Dl~CIL DE AFIRMAR VA QUE1 AÚN CUA~DO SE COMPARTEN LOS REQUERI- -
MIENTOS DE LA MAVORfA DE ELLOS1 EXISTEN LOS QUE SON ESPECfFICOS POR -
ESPECIE1 COMO EN EL CASO DE LA ASPARGINA1 HISTIDINA O PROLINA, 
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