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EL CEREBRO COMO CENTRO DE CO!ITROL CEL SISTEMA :lERVIOSO 

El cerebro desde el punto de vista de su forma, tamaño y función 

constituye el máximo desarrollo orgánico en el orden de los pri-

mates y entre ellos en especial en el género Horno sapiens, su P!:.. 

so en esta especie en el sexo masculino es de 1.350 a 1.160 gms. 

y en el femenino de 1.250 a 1.000 lo que corresponde alrededor 

del 2% del peso total de su cuerpo, lo que es bastante superior 

a lo observado en cualquier otro género animal. ( 1) 

Se le puede concebir como el órgano supremo que controla el movi:_ 

miento y el comportamiento del individuo de acuerdo a los estímu 

los que recibe permitiendo la existencia del mismo, se le con~i-

<lera también corro el organo de la personalidad, por lo que cada 

individuo se distingue de los otros en su experiencia individual 

y su forma de reaccionar ante los estímulos externos. 

El cerebro es parcicularmen te g.c1c.11<lt::: .::n los aniw;JJ...e~ C.:l.p~cc:; Ce 

asimilar y memorizar experiencias como en el hombre, gobernando 

en este todas sus actividades mentales; tales como la razón, Í!!_ 

teligencia, voluntad, conciencia y memoria. De todas estas, la 

conciencia y la memoria son las que di!"'igen la mayor pa:i:•te o a 

casi todas las demás actividades específicas de un ser viviente, 

también debemos mencionar que rige la actividad del inconciente. 

Fig. 1 
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Fig. Ll cerebro desde el punto de vista de su forma tamafto y función constituye e1 ma.ximo desarrollo 
org:inico en el orden de los primates y en especia1 en el género ~ 3apiens cuyo peso en el s=. 
xo masculino es de 1. 350 a 1.160 gms. y en el femenino de 1. 250 a 1.000 gms. lo que corresponde 

.a.J. re:dedor del 2% del peso total de su cuerpo. 



En el t.ombre la comunicación y la vida misma están bajo el con

trol del sistema nervioso central. 

En el lenguaje tecnológico actual se le ha llamado la computado

ra maestra con capacidad de individualización (1 ). 

Desde el pw1to ~~ vista ün~t6mico 3 el cerebro ha sido estudiado 

desde hace aproximadamente 100 años 3 cuando Charles Sabbe (7) 

Fig. 2 3 efectuó los primeros estudios sobre la circulación veno

sa del mismo. Elie Lucas (1) confirmó la distribuci5n de las 

arterias, años después Sigmund Freud ( 7 ) propuso un método p~ 

ra obtener preparaciones anat6micas del cerebro. Lao circunvol~ 

cienes cerebrales, los centros cerebrales y los centros olfato-

ríos, fueron estudiados por Paul Broca ( 2) Luigi Luciani y A~ 

gusto Tamburini describen los centros corticales de la visión y 

de l= audición comprobando que podían ser estimulados eléctrica

mente ( g). 

Desde el punto de vista evolutivo 3 Tilly Edinger realiz6 el est~ 

dio de cráneos fósiles de di~erentes especies 3 aportando una va

liosa información a la anatomía comparada y a la filogenia del -

sistema nervioso central ( 2). 

En la neuro-anatomía el avance más notable fue el realizado por 

el anatomista italiano Camilo Golgi quien hacia 1875 desarroll6 

un método de tinción para las células del tejido nervioso con la 

3 



Fig. 2 Charles Sabbe desde hace aproximadamente 
100 años estudió la circulación venosa 
del mismo más tarde Elie Lucas confirmó 
la distribución de las arterias. 



F~g. 3 Camilo Golgi en 1875 desarrolló un método 
de tinci6n en ei que algunas células se 
tiñen a todo lo largo. 



que algunas células se tiñen a todo lo largo. Fig. 3 

Santiago Ram6n y Cajal, español y contemporáneo de Golgi aplicó 

este método de tinción practicamente en todas y cada una de las 

partes de1 sistema nervioso, su obra titulada ''Textura del Sis

tema Nervioso del Hombre y de los Invertebrados", publicada en 

1899, es reconocida en la actualidad como una obra maestra de -

la neuro-anatomía. Fig. 4 

En la época de Cajal se pensaba que existía una continuidad p~ 

toplásmica entre las células nerviosas que permitiría ~ue las -

seBales recibidas por una célula pasaran sin interrupción a 

otra célula. De no existir esta continuidad debería estar pre

sente un mecanismo especial que generára nuevas señales en cada 

neurona. 

Con la tinción de Golgi se demostró la presencia de células te

Bidas perfectamente individualizadas, esta aportación estable-

ci6 la noción de un sistema nervioso constituído por células s~ 

paradas bien definidas que se comunican entre sí por medio de -

l.as uniones denominadas Sinápsis. 

Otro aporte de Santiago Ramón y Cajal, fue cuando demostró que 

las comp1ejas interconexiones existentes entre las neuronas no 

se efectúan al azar, sino de manera específica y altamente orga

nizada. 

6 
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S. Ram6n y Cajal aplicó la tinci6n de Golgi 
en cada una de las partes del Sistema Ner-
vioso y su obra publicada en 1899 esta con 
siderada como una obra maestra de la neuro-:
anatomía .. 
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En la década de los 50 se desai"roll6 en Holandet un método de ti~ 

ci6n 4 ) que se aplica destruyendo algunas neuronas y días 

despu~s tiftiendo el tejido se observa que las fibras nerviosas 

de estas nellr'Onas que degeneran se tiñen diferente a las que ro

dean por lo que se puede seguir su distribución en todo el cere

bro, de tal r.~ner~ se ha podido hacer un mapa pormenorizado de 

las mismas. 

En las altimas décadas la neuro-anatomía ha avanzado a una mayor 

velocidad y así tenemos por ejemplo la autorradiografía de trans 

porte en el cual se inyecta un producto químico radioactivo, el 

cual se detecta con una emulsi6n fotográfica y al hacer el ex~

men rnicrosc6pico de los grano~ de plata de la em~lslan que han 

sido expuestos, revela el destino de los axones. 

:El último avance es l-3. técnicü. dt: la desoxiglucosa inventada por 

Louis Sokoloff ( 4 ). La glucosa es el combustible de las neu

ronas, y éstas consumen más glucosa cuando están activas, las cé 

lulas absorben desoxiglucosa marcada radioactivamente, el produE_ 

to del primer paso mctab6lico no se degrada y se acumula por lo 

que se puede detectar la actividad de determinadas células por 

el grado de radioactividad que presentan. 

También actualmente existe la to!rógrafía transversa de emisión de 

positr6nes que detecta sustancias marcadas por is6topos radioac-

8 



Fig. 5 El cuerpo celul.ar de la neurona contiene el núcleo 
y la maquinaria bioquímica para la síntesis de en
zimas y otras moléculas esenciales. 
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tivos desde afuera del cráneo y permite cartografiar las estruc

turas cerebrales activas de un ser humano vivo. 

Todos estos estudios nos han demostrado que la unidad funcional 

del. sistema nervioso central es la neuron.!l. Fig. 5 

El número de células nerviosas o neuronas que forman los aproxi

madamente 1350 gms. del cerebro es del orden de 1o11(cien mil mi 

llenes de células) ; ( 3 ) . 

No existen des neuronas iguales en cuanto a forma pero todas co!!: 

parten ciertas características estructurales que permiten disti~ 

guir tres regiones celulares: 

y eJ. ax6n. 

El cuerpo celular, las dendritas 

El cuerpo celular contiene el núcleo de la neurona y la maquina

r:i.a bioquímica para la síntesis de enzimas y otras moléculas ese!2_ 

ciales para la Vida de la célula, la forma más común J..;:l .:::Ue'!"pO 

celular es esférica o piramidal ( 5 ) .. 

Las dendritas son delicadas expansiones en forma de tubo que tie.!!._ 

den a ramificarse repetidamente formando un arbusto alrededor 

del cuerpo de la célUla, proporcionan la principal superficie fi_ 

sica por la cual la neurona recibe las señales de entrada o af.!:_ 

rentes .. 

El axón se extiende a partir del cuerpo celular y constituye -

10 



Fig. 6 La informaci6n pasa de una célula a otra por puntos 
de Contacto especializados llamados sinápsis,pueden 
haber de 1000 a 10,000 sinápsis. 

11. 



la vía por la que las senales pueden viajar largas distancias de~ 

de el cuerpo celular a otras partes del cerebro y del sistema ne!:. 

vioso. La mayoría de los axónes son más largos y delgados que -

las dendritas y se ramifican diferente a éstas, ya que la ramifi

cación del axón es hasta el final de su longitud donde se comuni

ca con otras neuronas. Fig. 6 

La información pasa de una célula a otra por puntos de contacto -

especializados llamados sinápsis. Una neurona típica puede t!:_ 

ner de 1000 a 10,000 sinápsis y puede recibir información de 1000 

neuronas más o menos (11). 

Al.Dlque las sinápsis se realizan m~s frecuentemente entre el axón 

de una célula y la dendrita de otra, hay otros tipos de sinápsis 

entre axón y ax6n, entre dendrita y dendrita y entre axón y cuer

po celu1ill'. 

En una sinápsis el axón suele dilatarse para formar el botón ter

minal que es la parte de unión que libera la información por me

dio de numerosas vesículas sinápticas, las cuales mandan moléculas 

de sustancias químicas trasmisoras a la llegada de un impulso ner

vioso al botón terminal. No todo el tejido nervioso esta formado 

por neuronas, existe tambi~n una densa red de vasos sanguíneos, 

hay tejido conjuntivo, células gliales que forman la glia que es 

un tejido que ocupa prácticamente todo el espacio del sistema ner-

12 



NOOULO DE RANVIER 

1 1 

Fig. 7 Una neurona presenta su cuerpo celular, las den
dritas ramificadas y cortas, el ax6n con sus cé
lulas de Schwann y cada milímetro sus nódulos de 
Ranvier y su nilrnero es de 1011(cién mil millones 
de células). 
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vioso no ocupado por neuronas. 

Esta glia proporciona soporte estructural y metab6lico a la del_! 

cada red neuronal e 5 }. 

Las células de Schwann revisten los axones como una o varias ca-

pas envolventes mejor conocidas como mielina, ~a cual esta inte-

rrumpida cada milímetro por espacios pequeños llamados nódulos 

de Ranvier, las fibras nerviosas mielinizadas conducen los impu~ 

sos nerviosos más r~pidamente que las fibras amielínicas, los -

gradientes de s6dio y pot~sio que existen a través de la membra-

na son los que permiten a las neuronas propagar los impulsos ner 

viosos ( 4 ). Fig, 7 

Cada vesícula sináptica contiene unas 10,000 moléculas del tras-

misar acetílcolina que abren alrededor de 2000 canales a través 

de la membrana celular por donde se realiza el cambio de iones 

de s6dio y potásio. 

Dentr~ de las neuronas encontramos sensitivas y motoras las neu

• 
ronas que llevan el impulso de la médula espinal al cerebro o de 

la perif~ria al sistema nervioso central se denominan aferentes 

o sensitivas, las que llevan el impulso nervioso hacia la médula 

espinal o del sistema nervioso central a la periféria se denomi-

nan eferentes o motoras ( 6 ). 

1~ 



CRESTA NEURAL 

~SOMITO 

-~ 

la tercer . central ap~reces~norigen es a Nervioso 'ntrauterino, F
ig. B El Sist~: desarrollo ~el. 

semana . o como la p ectodérmic 
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La descripción de las células nerviosas que forma.1 el sistema neE. 

vioso central. debe realizarse desde el inicio de su desarrollo en 

la etapa embrionaria y así tenemos lo siguiente: 

El sistema nervioso central del embrión humano ap3rece hacia el 

comienzo de la tercera semana de desarrollo intrauterir..o como una 

placa alargada en forma de zapatilla formada por ectodermo engro

sado llamado placa neural, situada en la región dorsal media, los 

bordes de esta placa se elevan formando los pliegues neurales,los 

cuales presentan en el centro una depresi5n llamada surco neural, 

los pliegues neurales se elevan más y experimentan una fusión for 

mando el tubo neural abierto en los extremos caudal y craneal ma!.!_ 

teniéndose as1 basta el vigésimo tercer día de desarrollo. De es 

ta forma el sistema nervioso central es una formaci6n tubular e=._ 

rrada que presenta una porción caudal larga o fut~ra médula espi

nal y una porci6n cefálica más ancha que se convertirá en ei ene;§. 

falo o cerebro. En el extremo cefálico del tubo neural aparecen 

tres dilataciones o vesículas cerebrales primarias llamándoles 

desde adelante hacia atras cerebro anterior, cerebro medio y cere 

bro posterior, a la quinta semana el encéfalo ha crecido y se ha 

diferenciado más específicamente: ( 1 ). Fig, B 

El cerebro anterior se divide en dos regiones que son: La regi6n 

anterior o telcncéfalo con una parte media y dos invaginaciones 

16 



III 

Fig. 9 

Ventrículos laterales 

Cerebelo 

Médula espinal 

El interior de la médula espinal 6 conducto de1 ep€ndi

mo permite el paso de~ líquido cefalorraqu1deo al IV y 

III ventrículo y a los ventrículos laterales. 
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naturales o hemisferios cerebrales primitivos, y la porciOn post.!:._ 

rior con las invaginaciones de las ves1culas ópticas~ 

El cerebro medio o mesencéfalo practicamente no.sufre modificac~~ 

nes. 

El cerebro posterior o romboencéfalo tambien se divide en dos re

giones, la porción anterior que formará el puente y cerebelo y la 

región posterior destinada a formar el bulbo raquídeo o médula o

blonga y la médula espinal. 

El interior de la médula espinal llamado conducto del epéndimo se 

comunica con la parte hueca de las vesículas cerebrales lo cual 

permite que el líquido cefaloraquídeo circule libremente entre 

los hemisferios cerebrales y el extremo más caudal ¿e la médula 

espinal. A la cavidad del romboencéfalo o cerebro posterior se 

le llama cuarto ventrículo, a la del cerebro anterior 3o. ventrí

culo y a la de los hemisferios cerebrales ventrículos laterales. 

Fig. 9 

En la pared del tubo neural recien formado hay un solo tipo de cé 

lulas, las neuroepiteliales que se extienden por todo el grosor 

de la pared formando un epitelio seudoestratificado grueso que se 

divide rápidamente produciendo más células semejantes, estas cél,!!_ 

las neuroepiteliales empiezan a formar otra tipo de célula con nQ. 

18 



cleo redondo muy voluminoso, nucleoplasma pálido y nucléolo que -

se tiñe de obscuro, son las c~lulas nerviosas primitivas o ncur.2. 

blastos que darán origen a las neuronas y que forman una zona que 

rodea una capa neuroepitelial llamada capa del manto que posterior 

mente formará la sustancia gris de la médula espinal y del cere-

bro. 

Las terminaciones de estos neuroblastos al mielinizarse con las -

células de Schwann forman la substancia blanca. 

Las células neuroepiteliales dan origen a los espongioblastos que 

formarán la neuroglía. Las células del tubo neural también for

nan las menínges e envolturas que protegen al cerebro. Los hemi!!_ 

férios cerebrales comienzan a desarrollarse en la quinta semana 

de vida intrauterina ( 3 ) • 

Bn el adu.ltc el h~mjsferio derecho e izquierdo están conectados -

por varios haces de fibras llamadas comisuras o cisuras que atra

viezan la línea media del cerebr?, la comisura más importante es 

el cuerpo calloso que comunica las áreas de la corteza cerebral -

derecha con las de la i=quierda. 

El sistema nervioso central está formado por cinco partes funda-

mentales: La médula espinal, el bulbo raquídeo, la protuberancia 

anular, el cerebelo y el cerebro. 

19 



La médula espinal es el segmento inferior del sister.la nervioso 

central,, está protegida por los huesos que forman la columna ver-

tebral,, tiene la forma de un largo tallo cilíndrico ligeramente 

aplanado en sentido anteroposterior, se fusiona con el bulbo ra 

quídeo a la altura del agujero occipital o forámen-magnum y term.!. 

na en la segunda vértebra lumbar,, aunque continúa con una prolon

gaci6n muy delgada lL3.mada filum terminale en la segunda vértebra 

cocc!gea,, mide de 43 a 45 cms. de l6n6itud y su peso es de 26 a 

30 gms. en el hombre,, y 1 o 2 gms. menos en la mujer presenta dos 

abultamientos, el superior o cervical que corresponde a la salida 

de los nervios que van a las extremidades superiores y el inferior 

o lumbar que corresponde a los nervios de las extremidades inferi~ 

res, el interior de la m~dula presenta un canal central o conduc

to del epéndimo por donde circula el líquido cefalorraquídeo. 

y su distribución semeja una H o alas de mariposa, su parte cen 

tral se llama comisura gris y tiene dos astas anteriores y dos 

posteriores~ la substancia gris divide a la substancia blanca peri_ 

férica en tres cordones: anterior,. poster>.ior y la·teral,. las fun

ciones de la médula espinal son conducir los estímulos en forma 

de impulsos ner>viosos de la periféria al cerebro por medio de los 

cordones posteriores con fibras ascendentes o sensitivas ( 6 ). 

20 



AS"'A~ POS'fE:RlOX.::S O MOTORAS 

Cf.N/'.L DEL EPEt\DlMO 

¡ O SENSITIVAS 

SURCIJ MEDIO AUTI:RIOR 

Fig.. 10 La médula espinal mide de 43 a 45 cms., zu peso en el hombre es 
d~ 26 a 30 Jm!S. • y 1 6 2 gms. menos en la mujer. 1a subs'tancia 
gris semeja una H ccntra.l.. 

21 



Fig. 10 

Las membranas que protegen a la médula se denominan meninges y r~ 

ciben los nombres particulares de pía madre, dura madre y aracnoi_ 

des. 

Inmediatamente superior a la médula espinal encontramos el bulbo 

raquídeo o m~dula oblonga que empieza en el foramen magnurn y aba

jo de la protuberancia anular, tiene forma de un cilíndro aplana

do de delante a atras, va ensanchandose a medida qu~ se eleva, mi_ 

de 30rnm. de iongitud, 17mm de ancho y 13nun. de espesor, pesa de 6 

a 7 gms. su porción anterior esta formada por dos estructuras lla 

madas pirámides, en su porción dorsal o posterior se encuentra el 

cuarto ventrículo por donde circula líquido cefalorraquídeo, la 

substancia blanca y la gris tienen una distribución similar a la 

m~dula en su porción infe~ior pero se va perdiéndo poco a poco en 

su porci6n superior, contienen núcleos de algunos nervios cranea

les, también contiene los centros cardiacos que regulan el fun-

cionamiento del cora.z6n, el centro respiratorio, el centro vaso -

constrictor e interviene en los reflejos de degluci6n, tos, hipo, 

parpadeo y estornudo. 

Donde se une la médula espinal y el bulbo raquídeo se cruzan las 

fibras nerviosas de sus pirámides pasando al lado contrario, a e~ 

22 



te cruce se le llana decusación de las pirámides, raz6n por la 

cual las áreas motoras y sensitivas del lado derecho del cerebro 

controlan al lado izquierdo del cuerpo y viceversa. 

La protuberancia anular o puente de Varo1io se encuent7a superior 

al bulbo raquídeo pero por debajo del cerebro medio y adelante 

del cerebelo tiene forma cuadril~tera alargada y en su interior -

se encuentra el cuarto ventrículo, mide verticalmente 27 cms. y 

como su nombre lo 1.ndica sirve de puente entre el bulbo raquídeo, 

la médula y el cerebelo (10). 

El cerebelo ocupa la parte inferior y posterior de la base del crá 

neo, esta por debajo de la parte posterior del cerebro del cual es 

ta separado por la tienda del cerebelo que es un pliegue de la du 

ra madre, tiene forma ovoide aplanado de arriba hacia abajo se corn 

pone esencialmente de tres partes: Una central o vermis y a los 

l~do~ de e$te los h~mi~rerios cerebelosos. La superficie del ce

rebelo esta cubierta por una lámina de substancia gris sumamente 

plegada que forma surcos que descienden hasta la masa central de 

la substancia blanca de éste, la substancia blanca se encuentra i!!_ 

terrumpida por la substancia gris de los surcos dándole una dispo

sición arborescente por lo que se la ha llamado el árbol de la vi

da. 

El cerebelo esta unido al cerebro por haces de fibras o peddnculos 
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íig. 11 Al principio de la vida fc'tal la corteza cerebral es relat.ivamcn'tc 
lisa, <'1 medida que aumenta .su dcsurrollo se forman hendidura5 de 
profundidad variable. 
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superiores, por medio de los pedúnculos medios con la protuberan

cia anular y con los pedúnculos posteriores al bulbo raquídeo, el 

cerebelo tiene como función mantener el equilibrio, la postura,el 

tono muscular y la coordinación de los movimientos finos. 

El cerebro ocupa casi la totalidad de la caja craneal, tiene for

m.:i ovoide su longitud en el hombre es de 17 cms • ., su anchura de 

14 cms., su altura de 13 cms., en la mujer 1 cm. menos para cada 

par~rnetro a eso se debe su pequeña diferencia en peso según el se 

xo. En el hombre es de aproximadamente 1350 gms. mientras que en 

ia mujer es de 1250 gms. ( 1 ). 

Su superficie tanto superior como inferior esta compuesta de ca

pas de substancia gris que forman la corteza, palium o manto, la 

masa de substancia blanca situada en el interior del cerebro esta 

fonnada por fibras que siguen tres direcciones. 

Al principio de la vida fetal la corteza cerebral es relativamen

te lisa pero a medida que aumenta su desarrollo en su superficie, 

se forman hendiduras de profundidad variable, las m&s profundas 

se denominan cisuras, las superficiales surcos y las eminencias 

situadas entre los surcos se denominan circunvoluciones. Fig. 11 

Las cisuras y los surcos son pliegues de substancia gris,en canse 

cuencia cuanto m~s numerosas y profundas sean, mayor será la can-
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tidad de substancia gris presente. 

Hay cinco cisuras importantes que sirven de punto de relación p~ 

ra el resto de las est C'ucturas de1-·· cerebro ( 2 ) : 

1. - I .. a cisura longitudinal de1 cereb~o que los separa en dos h~ 

misferios, derecho e izquierd~. En la parte media del cerebro 

llega solo hasta el cuerpo calloso, el cual consiste en una an

cha franja de fibras comisurales que conectan ambos hemisferios. 

2.- La cisura transversa esta situada entre el cerebro y el ce

rebelo. 

3.- La cisura central o de rolando separa el área motora de la 

sensitiva y se encuen~ra en la parte superior de los hemisferios 

4.- La cisura lateral, cisura de silvio o surco transverso, na

ce en la cara inferior del cerebro, comprende dos porciones, una 

pcrci6n inf~rio~ que corresponde a la base del cráneo llamada va 

lle silvia~o de broca y una porci6n superior que corresponde a 

la cara externa de cada hemisferio. 

5.- La cisura perpendicular externa es muy importante en los m~ 

nos y se le llama hendidura simiana situada en la parte posterioI.' 

de los hemisferios, en el hcmbre esta cisura esta reducida y so 

lo forma una simple muesca. 
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Fig. 12 Lóbulos en que se divide el cerebro y cisuras presentes 

en el, como la de Rolando., de Sil vio" longitudinal, per

pendicular externa y transversa. 
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Las Cisuras Silviana, Rolandica y Perpendicular externa dividen a 

los hemisferios en Cuatro lóbulos recibiendo éstos el nombre de 

los huesos del cráneo que los protegen: frontal, parietal, tempo

ral y occipital. &ig. 12 

Toda la masa encefálica, cerebelo, bulbo raquídeo y m~dula se en

cuentran proi::egidas por las meninges las cuales ::;en de afuera ha

cia adentro, la dura madre, la aracnoides y piamadre, entre e2_ 

tas se encuentra el líquido cefalorraquídeo cuya cantidad es muy 

variable de composición parecida al plasma sanguíneo, el cual le 

da una protecci6n hidráulica al cerebro. 

Como resultado de los numerosos experimentos en animales y la ob

servaci6n de los efectos de la estimulación eléctrica sobre la 

corteza cerebral en seres humanos, los fisiólogos han logrado lo

calizar ciertas zonas del cerebro que regulan las actividades mo

toras, sensoriales o sensitivas del mismo, sin embargo en ningún 

caso se ha podido demostrar que el control de una función este li 

mitado a un centro aislado, ya que todas las partes del 

estan conectadas entre si. 

cerebro 

A las par·tes del cerebro que gobiernan el movimiento muscular se 

les denom~ua áreas motoras, las que regulan la sensación se 11~ 

man áreas sensitivas y las relacionadas con las facultades nás 

elevadas como el razonamiento y la voluntad llevan el nombre de 
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áreas de asociaci6n (1). 

La zona del cerebro que participa en la función motora es la cir~ 

cunvoluci6n frontal ascendente, es decir la substancia gris sit~ 

da adelante del surco central o cisura de Rolando., estos cen-tros 

motores están dispuestos de tal manera que las células motoras P!! 

ra el movimiento de los dedos de los pies estan localizadas en la 

parte superior y las células motoras para el movimiento de l<:is ~ 

nos en el surco lateral. 

El área sensitiva somática se localiza <letras del zureo central o 

cisura de Rolando en la región parietal y se divide en regiones 

igual que el área motora, de tal manera que a cada región motora 

corresponde una sensitiva. 

La localizaci6n sensorial del área visual esta en la parte poste-

rior del l6bulo occipitál., el área del gusto en la profundidad 

del surco l~tcr~l, el ~~n~ido d~l olf~To SP lnr,ali7.a en la cara 

interna del l6bulo tempóral y el ~ca rr.otora del habla se locali

za en el l6bulo frontal y se le denomina área de broca. 

Las ~reas de asociación estan formadas por fibras de asociación 

que establecen la correlación armónica entre las áreas motoras y 

sensitivas, los animales que son capaces de adquirir hábitos y re 

f1ejos condicionados muestran un gran desarrollo de estas áreas, 
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GENITALES 
'1 

... 1 • ..J 

CORTEX MOTOR 

Fig. 13 Las partes del cerebro que gobiernan el movirnicnt:o muscular 
se les denomina rrotoras y se locali::..:i en la circunvolución 
frontal ascendente• a las que gobiernan la scnsaci6n ti.reas 
sensitiva~ y se encuentran de tras de la cisura de rolando -
en la rcgi6n parietal. 
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se piensa que las ~reas de asociaci6n son plásticas y registran 

los resultados de ia experiencia del individuo (2). Fig. 13 

FUNCIONES DE LOS HEMISFERIOS CEREBRALES 

Desde hace más o menos W1 sig~o se conocen las principales funcio 

nes del hemisferio izquierdo pero se ha ~eni<lo que ¿sperur h~Gtu 

la 2a. Guerra Mundial para que Neur6logos y Neuropsic6logos empi~ 

cen a delimitar las funciones del hemisferio derecho. 

Diversos estudios sobre el comportamiento han demostrado que las 

funciones mentales no se reproducen en los dos hemisferios, sino 

que estan también controladas de forma complementaria. 

Aunque las dos mitades del cerebro controlen funciones distintas 

estan unidas anat6micamente por diversos haces de fibras como el 

cuerpo ~dllo~v princip~l.ücntc. El com~or~a~ienTn concíente inte 

grado es el resultado del intercambio que se efectúa a través de 

las comisuras. 

Antiguamente se creía que el hemisferio derecho al no tener cen-

tro de lenguaje no podía ser sede de ninguna actividad concieni:e; 

a partir de los años 60 se empezó a trabajar con pacientes que 

habían sufrido una comisurotomía, es decir una secci6n e~ las co 

misuras del cerebro anterior para saber las posibilidades reales 
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de compensación en caso de lesión de~ hemisferio izquierdo. 

Aunque todavía no se determinan con exactitud los proceso~ cogno~ 

citivos controlados por cada hemisferio y en particular del hemi~ 

ferio derecho, de todas formas cualquier descripción del hemisfe

rio derecho, empieza necesariamente por una presentaci6n del he

nisferio izquierdo aunque solo sea porqut:! hist6ricarr.cn"tc es donde 

se localizaron las funciones del cerebro ( 9 ) • 

Los primeros estudios clínicos surgieron del corr.portarniento de e.!!_ 

ferrros afectados por lesiones cerebrales unilaterales localizadas, 

y complementado con el exámen post-morten del cerebro de los en-

fermos. 

Los neurólogos franceses Marc Dax en 1836 y Paul Broca en 1861 s.f. 

tuaron las funciones del lenguaje en el hemisferio izquierdo, por· 

lo que los ceuLr-os d.;l l.:::ngu.:.jc c!'l '2S"t'=' hPmi!'=ferio· se encuentran 

en casi el 9b% de los diestros. A pesar de esto ahora sabernos que 

el hemisferio derecho controla un tipo de pensamiento distinto y 

que las funciones localizadas en el son principalmente de la vida 

cotidiana. 

Una de las principales características del hemisferio derecho co!!. 

siste en la memorizaci6n de nociones familiares, sean recorridos 

topograficos, rostros u objetos muy usuaies. 
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Fig. 14 

e 

é533Y 
o 

Formaci6n de una Gestalt Mental - En individuos con domi
nancia manual zurda se forma inmediatamente la imagen de 
la figura ya plegada, sin tener que pasar por etapas lógi 
cas, por ejemplo: contar los lados, comparar iintigenes,etC. 
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La fUnción más importante del hemisferio derecho y de la que ~s 

a menudo se habla es la percepción espacial, o sea la capacidad 

de captar las relaciones entre los elementos en un espacio Bi o 

Tridimensional, con el fin de componer una imagen mental global, 

o sea formar una Gestalt, termino que introdujo KofKa, Kohler y 

Werthiemer. 

Dicho en otros terminas, es la organización mental de los elemen

tos que forman una imagen en un todo complejo (14) fig. 14. 

Esta gestalt mental se usa en la memoria topográfica para recono

cer lugares casi instantaneamente, ya sea por medio de mapas o 

imagenes familiares. 

Los pacientes afectados por lesiones en las secciones posteriores 

del hemisferio derecho presentan a veces una perturbación rara -

llamada Agnosia Espacial; el enfermo ignora donae se encu~utra ~ 

pesar de estilr en un lugar que le era familiar. Al tener afecta

do el hemisferio derecho, necesita formarse un Gestal.t verbal, u

sando el hemisferio izquierdo y gradualmente recuperará la fun-

ción de ubicuidad comprobandose asi la complementación de los he

misferios, aunque la función sea mgs lenta y aan en itinerarios 

complejos sea ineficaz esta complementación. 

En pacientes que han sufrido una_comisurotomía los hemisferios 



Fig. 15 El Hemisferio derecho es el. m.5s apto para la visualización mental de las for 
mas, se' debe emparejar ai tacto un arco de circulo de igual. d.imensi6n y l.a -: 
respuesta hemisferio derecho-mano izquierda es más rápida y eficiente. 
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quedan funcionando normalmente, lo que permite estudiar en un in

dividuo el funcionamiento específico de cada uno de ellos y los 

parámetros de sexo, escolaridad, edad, y experiencia son los mis

mos ya que se trata de los hemisferios de una sola persona. Por 

ejemplo se puede medir la modalidad t~ctil, ya que si se presenta 

al paciente estímulos t~ctiles en una mano solo el hemisferio o

puesto toma nota de la información (14). 

En 1969 Roger Sperry y Dahlia Zaidel hicieron un experimento don

de el sujeto unía un esquema en el que faltaba un el~mento, con 

cada mano por separado, debía reconocer sin ver la pieza que fal

taba, también en este caso usando pacientes que sufrían una comi

surotomía, el emp~rejarniento se realiza mejor con la mano izquieE_ 

da que con la derecha, la rapidez conseguida con la mano izquier

da era 25% superior que con la derecha. 

Ya que al no contar con un gestalt mental los diestros tenían que 

usar estrategias como coni:a:r· l:Ln.o;a.::;., :ncd.ir ~nEu1-os v valorar la 

longitud de las líneas, o sea una operacién analítica y lógica,lo 

que les restaba rapidez en la respuesta (figura 15). 

Puesto que parece difícil verbalizar o analizar la percepción de 

los rostros, se considera que son procesados por el hemisferio de 

recho, se ha visto que enfermos con ~esión unilateral del hemisf~ 

ria derecho fracasan en pruebas de reconocimiento de rostros,, en 
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ocasiones la lesión conileva, un trastorno grave llamado prosopag_ 

nosia o imposibilidad de reconocer a la gente solo por su rostro, 

aún de familiares como esposa hijos o animales domésticos. 

Parece pués que el hemisferio derecho desempeña un papel privile

giado en el reconocimiento cotidiano de los rostros. Que se basa 

probablerner11:e en la utilizaci6n de la inform~cit.'in espacial., la i!;._ 

formación de una síntesis de los elementos y de una Gestalt men-

tal. 9 ). 

Otro exp~rimento para demostrar las funciones unilaterales del ce 

rebro era poner al sujeto frente a imagenes durante 500 microse

gundos por primera vez, por 700 microsegundos en la segunda oc~ 

sión y por 150 microsegundos la última vez, ya fuera en el campo 

visual derecho o izquierdo recordando que se registra en el hemis 

ferio contrario la imagen. Estas imagenes eran tÍ?icas de un con 

junto o atípicas. Cuando se estimulaba el hemisferio derecho ha

bía una importante diferencia entre las imagenes típicas y atípi

cas~ asi como una respuesta más rápida con el hemisferio derecho. 

Todos estos resultadoa reflejan la especialización lateral del ~ 

macenamiento a largo plazo de la experiencia cotidiana de un ind.!_ 

viduo, los elementos triviales de su viaa cotidiana almacenada en 

su hemisferio derecho, mientras que el hemisferio izquierdo se en 

carga de los aspectos nuevos. originales o complejos. 
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Solo con este tipo de experimentos donde la rapidez de información 

es medida en microsegundos se puede evitar la complementación de 

funci6n de los dos hemisferios por medio de las comisuras. 

En cuanto a las diferencias ligadas al sexo se deben quizás a un 

menor desarrollo de lateralización en la mujer, lo que explica la 

menor eficacia funcional del hemisferio derecho en la mujer. 

Las mujeres son mejores en muchas de las aptitudes verbales y en 

la gram~tica, pero no en el razonamiento verbal. El .hombre parece 

superior a las mujeres en el terreno de la percepci6n espacial,s~ 

bre todo después de la pubertad por las hormonas masculinas como 

la testosterona. 

Estas aptitudes en la mujer pueden deberse a que las funciones del 

lenguaje se desarrollen en los dos hemisferios, este desbordarnie~ 

to del lenguaje ocupa el lugar que correspondía a las funciones vi 

soespaciales. 

Esto se ha comprobado en enfermos por lesiones cerebrales unilat~ 

rales, ya que la pérdida del lenguaje ocasionada por la lesi6n del 

hemisferio izquierdo es tres veces más fuerte en el hombre que en 

la mujer. La mayoría de los hombres solo tienen acceso linguísti._ 

co a una sola mitad del cerebro, la izquierda. 

Para las mujeres la ventaja de esta organizaci6n de una mayor per.!!_ 
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Fig. 16 La creatividad está repartida difusamente en e1 cerebro y 1o muestra 1a 

obra de Louis Corinth antes y después de sufrir una lesión en el hemis

ferio derecho. 



picacia en la percepción de sus experiencias (14). 

Las diferencias ligadas al sexo en animales ilustran más esta di

ferencia. 

En el canario macho el canto se encuentra localizado en el hemis

ferio izquierdo, la zona del cünto es un 25~ más amplia en los ma 

chas que en las hembras, en las hembras se pueCe aumentar la fre

cuencia del c~nto administrandoles testosterona que provoca en el 

hemisferio izquierdo un desarrollo de la zona cerebral que centro 

la la emisi6n del canto. 

Este ejemplo pone de manifiesto la influencia que ejercen las hor 

'm:>nas en la lateralización funcional Cel cerebro e ilustra el pa

pel de los factores biológicos para explicar algunas diferencias 

entre los hombres y las mujeres. 

La creatividad artística siempre se ha asociado al hemisferio de

recho, ya que no necesita expresarse verbalmente, pero se ha vis

to en artistas con lesiones cerebrales en el hemisferio derecho -

que no provoca necesariamente la desaparici6n de la creatividad, 

lo máximo que se observa es un cambio de estilo artístico, por lo 

que los 2 hemisferios intervienen en la creatividad. Fig. 16 

El descubrimiento de las potencialidades verbales del hemisferio 

derecho es sumamente importante para la readaptación de los enfer 
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mas afectados por lesiones en las zonas del lenguaje del hemisfe-

ria izquierdo .. 

Se ha demostrado que hay en los 2 hemisferios un nivel asimétrico 

de acetiltransferasacolina en mayor cantidad en el hemisferio iz-

quierdo sin conocerse todavía su función .. 

~stamos lejos de conocer bien la especialización de cada hemisfe-

rio, lo que se puede decir es que se complementan en el plano fu!!_ 

cional. ( 11). 

DOMINANCIA MANUAL 
'/c;':{:*1:f:H~•;-::f:.¡:1:i:'f:1:;':-/: 

La dominancia manual se refiere al uso específico de la mano de~ 

cha o izquierda, según sea el hemisferio cerebral que domine esta 

expresi6n motora. 

Siempre se había considerado al sujeto zurdo como un ente raro,, ~ 

bligandolo en tiempos pasados a cambiar de dominancia manuai. 

Es muy notable la dominancia manual durante la infancia y la ni-

Bez, principalmente en la edad escolar desde donde se ve obiigado 

a situaciones de moviliario para diestros, también no se le da un 

ejercicio específico para su dominancia manuai en ia escritura 

(15). 

A1go ~emejante puede decirse en cuanto a ios instrwnentos o herr~ 
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mientas construidos para diestros, aan en sus relaciones cotidia

nas se ve obligado a saludar con la mano derecha. 

El primer escrito en que se habla de zurdos es en la Biblia en el 

libro de los Juéces Cap. 20 Vers. 16 que versa así: 

" En el ejército de los hijos de Benjamín había 790 soldad~s zur

dos que formaban un grupo 

En la antiguedad se decía que todo aquel que utilizaba preferent!:_ 

mente la mano izquierda, era siniestro, lo que hasta la fecha CO!!_ 

nota la idea de un sujeto mal intencionado con propensión a lo ma 

lo. 

FRECUENCIA: Es difícil establecer la frecuencia de la zurdera en 

una población dada, ya que los criterios u~ilizados para valorar

la carecen de uniformidad. 

D~ manera general puede dccir~c que la frecuencia de zuL-Oos autG!!_ 

tices en las poblaciones estudiadas es mínima y aunque la mayoría 

de los autores senala cifras de 1 a 7% algunos llegan hasta el 

30%. 

En nuestro país no existen hasta ahora datos precisos sobre la -

frecuencia de zurdos. 

Solamente el I. N. N. N. en el departamento de encefalografía han 
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hecho un recuento de los expedientes de ese departamento durante 

nueve meses en donde como un dato rutinario se asienta en el exp~ 

diente la dominancia manual del paciente en~On·tr~ndose en 2322 ex 

pedientes, 25 casos de zurdos lo que constituye.·e1 .1.:1% de lapo

blación total estudiada. 

Este recuento señala que en la poblaci6n mexiC.aná-este índice es 

semejante al descrito por otros autores (15) (B) (13) (14) 

Tabla I.- Trabajos realizados para determinar el% de dominancia 

manual zurda: 

~ 

Ogl.e 

Cl.ark 

Bal.dwin 

11 DE CASOS 

2000 Adultos 

85629 Escolares 

8264 Estudiantes 

1273 Estudiantes 

no reportado 

ZURDOS EN % 

B.5 

B.O 

15,7 

13.9 

10.4 

Otro estudio al respecto en México fué una encuesta entre 300 es

tudiantes universitarios la que di6 solamente 6 zurdos correspon

diendo al. 2% de 1.a pobl.aci6n estudiada. 

La dominancia manual no puede establecerse de manera definitiva, 

sino hasta los 7 primeros meses de edad. 

Muchos autores consideran que ia zurderia es un fen6meno aprendi-
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Fig. 17 

AAEA DE WERNICKE 

Los 2 Hemis feriol3 cerebral.es no son ana-t.6micamen te 
id~nticos, .L:ls áreas del hemisferio izquierdo que 
controlan el. habla~ en el derecho s6n importantes 
para la vida cotidiana como memot'ia c.t'>pacial. o de 
rostros, 1.a cisura de sil.vio en el hemisfet'io dere 
cho esta m<is ;incl.inada y meno::; larga que en el iz:-" 
quierdo. 
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do al paso del desarrollo de la facultad motora del niño (Subíra

na). Señala que la dominancia manual depende :fundamentalmente de 

la madre que pennite que el niño utilice la mano oerecha o izquie!:.. 

da y esta es la influencia mayor que se recibe en el proceso de 

maduración motríz. 

La mayoría de los estudios de psicología experimental muestran que 

en todas las especies existe cierta tendencia a lateralizar las 

funciones y que esta lateralizaci6n decrece a medida que se ascie~ 

de en la escald animal. 

No se ha podido comprobar sin embargo que la zurdera no es un fe

nómeno heredado ya que en estudios con gemelos univitelinos~ se 

ha visto que la preferencia manual se hereda (11). 

Además es de observación común que existen familias en las que pr!!_ 

dominan los individuos zurdos. 

La anatomía del cerebro según la G9rninancia manual no es diferen- . 

te significativamente~ ya que solo hay una menor longitud en alg~ 

nas cisuras. Fig. 17 

En relaci6n con la posici6n que adopta la mano pa~a la escritura, 

se sabe que un individuo zurdo que eseribe en posición normal, el 

hemisferio dominante es el derecho. 

Cuando la posición que se adopta es invertida en forma de gancho, 



o sea con la punta del l~piz dirigida hacia el sujeto el hemisfe

rio dominante para e1 lenguaje es el ipsilateral ( 15 ). 

I:xistcn pruebas neurol6gicas para determinar la zurdería,por eje~ 

plo la extens:iliilidad y sincinecia. Con respecto a la extensibil.!_ 

dad el 77% de los zurdos presentan ángulo de cierre mas agudo 

en la extremidad derecha ( 11 ·). 

En la actualidad hay gran cantidad de pruebas neuropsicol6gicas 

para determinar con más o menos exactitud la prefer~ncia manual 

por ejemplo~ 

Ensartar una aguja, cortar con tijeras o cuchillo, sonarse la na-

riz, lavarse los dientes, atarse los zapatos, escribir, lanzar un 

objeto, patear, comer, enrredar un carrete de hilo, dar cartas, 

aplaudir, el pie primero al subir una escalera, mirar a través de 

un agujero, contestar el teléfono. 

La prueba de Wada ( 11 ) que consiste en una inyección intracarot!_ 

• 
dea de amobarbital o amital-sódico si se pone en el lado dominaE_ 

te del paciente altera su reacción al contar, ya que lo hace con 

errores, no puede denominar objetos. Por lo que se ha visto que 

el hemisferio~derecho sí tiene significación en los mecanismos 

del lenguaje. Sobre todo en algunos trastornos del tipo de la 

tartamudez. 
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Se ha señalado que entre los zurdos exi3te un mayor namero de epi_ 

lépticos y de retardados mentales, aunque este dato no ha sido c~ 

rroborado por otros estudios, sin embargo encontramos gentes ge--

niales dentro de los zurdos como LEONARDO DA VINCI. 

DESTREZA MANUAL 

La destreza manual es la aptitud o capacidad de un individuo, de 

utilizar una de las dos manos para realizar actividades en las 

que se manifieste su dominio y capacidad de creación. 

Este dominio parece ser hereditario, como se ha demostrado por 

historoias familiares, por ejemplo: 

Entre los miembros masculinos de un total de 11 familias de cons-

tructores de violines~ se ha encontrado al menos el 85% de sus 

miembros que habían elegido la misma profesión, ya que presenta--

ban las 6 predisposiciones fundamentales para este arte corno son: 

(8). 

1.- Tallado de la madera 

2.- Selecci6n de la madera 

3.- Selecci6n del barníz y empleo del mismo 

4.- Destreza en la construcción 
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5.- Sentiao de la forma y la línea 

6.- Predisposición para la música 

Albert ( 1938 ) realizó investigaciones sobre la semejanza de la 

destreza manual de padres a hijos, investigando 34 niños de pri~ 

ria de Wurzburg, a sus padres y a 45 pares de abuelos, los cuales 

fueron sometidos a pruebas de habilidad, tales como: Doblar ala~ 

bre, moldear plastilina, engarzar perlas, emboLellar l~quidos, 

etc. 

Determinando sus rendimientos en Buenos, medianos o malos. 

En la prueba de dar forma y configurar con las manos un ID3.terial 

cuando ambos padres tenían buenos rendimientos el 80% de los hi

jos tenían también rendimientos buenos y el resto solo daba rendi_ 

mier.tos medianos, nunca daban rendimientos malos. 

?or t:!l contrarie, c'-l::mdc en 10s ¡Y~ri,.,Pc:: Pl rendimiento era malo 

los hijos zn un 65% Loniliién eran malos sus rendimientos, y el 35% 

restante solo alcanzaban resultados medianos, nunca llegaban a ser 

buenos. 

Existe por lo tanto una considerable semejanza entre los parien

tes o miembros de una familia aunque no es posible con estas pru~ 

bas deducir la he:redabilidad de la destreza ( 8 ) . 

En el terre.no de la herencia del rendimiento de la TOOtilidad lo 
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que se ha investigado mejor es la importancia de la dominancia de 

una mano en la realización de movimiéntos. 

El hecho de que una persona sea zurda o diestra( tiene"·~ pS.pe;t .P2 . .'· 
•• - .., - '.,, > • ·:·,~-: 

co importante en la destreza manual ( 9 )_._ ·-~~~-~:-
-·:·:..-.. ;,--·.r·-

···: .. :>~·-::.;../'-.·~:· 

El comportamiento de los gemelos fué co:nS_iae~a.d9?Po.~: s:i-~~~~s 

1924) como argumento contra la zurdería, 

Tambiªn Hildreth ( 9) discutió 1.a heredahilicia'd -en general". 

Sin embargo no se trata de atribuir la zurdería solamente a fact;?_ 

res externos con~ lesiones cerebrales o quizas influencias intra~ 

terinas. En favor de la zurdería, ~parece el acumulo familiar 

comprobado por numerosos autores y prueba de ello es el valor que 

tienen las prevalencias descritas por St ier ( 8 ) Ramalay ( 8 

Chambe;rlain ( 9 J Rife ( 11 ) Nietzhorn ( 11 ) y Merrell 

( 9 ) , quien~$ h.=m nhs;Prvndo que los padres zurdos tienen una p~ 

habilidad mayor de te~er hijos zurdos. 

Actualmente se puede decir que algunos resultados apoyan una base 

genética en la determinación de la dominancia izquierda,aunque in 

dudablemente existe una zurderia patológica adquiriaa. 

En termines generales se define a la zurdería como una "Particu-

lar disposición congénita o funcional en la que la mano izquier-

da efectúa las acciones habituales de la mano derecha con movi--
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mientes muy ~giles, rápidos, coordinados, fáciles y precisos; en 

las acciones que requieren la colaboración de ambas manos, la ma 

no izquierda asume siempre la parte más difícil y fundamental pa-

ra realizar dicha acción" ( 8 ) ( 11 ) ( 9 ) 
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ASPECTOS ANATUHICOS m:; LAS LINEAS DERMOPAPILARES 

Piel.-

La piel esta compuesta d~ dos capas, la epidermis y la dermis o 

corium. La uni6n de la epidermis con la dermis no es en un plano 

recto sino que presenta irregularid.:i..cc:::;, a estas irregularidades 

compuestas de tejido conec~ivo se les llama papilas dermales, al-

gunas papilas dermales poseen terminaciOnes nerviosas las cuales 

tienen una gran relación funcional con el sentido del tacto, es-

tas terminaciones son más numerosas en la piel cte las palmas de 

las manos y plantas de los pies que en otras regiones dci cuerpo. 

(19), 

La formación de los pliegues epidermales comienza en el feto, por 

proliferación de las células y aparición ae las papilas dermales 

en esa zona, las papilas dermales tienen una función muy importa!!_. 

te ya que modelan el grabado de la piel. 

La parte baja de la dermis está compuesta principalmente de ondu-

laciones densamente cubiertas de ribras de tejido conectivo,en la 

dermis penetran nervios y glándulas sudoríparas, sus prolongacio-

nes son llevaaas hasta la epidermis. 

El grosor de las capas componentes de la piel varía en diferentes 

regiones· de la superficie de las palmas y plantas. La epidermis 
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Fig. 16 Corte de Piel mostrando sus 2 capas la 
dermis o corium y la epidermis presen
tando surcos, poros, papilas dermales, 
gl~ndulas sudbríparas y terminaciones 
nerviosas .. 
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y la dermis tienen aproximadamente igual grosor siempre y cuando 

la medida este hecha de los pliegues epidermales sín ápice al lí-

mite de la extenci6n profunda de las papilas .dermales. Las pap!_ 

las dermales miden alrededor de .2mm, la capa superficial de la 

epidermis 5 mide .6mm (20). Figura 18. 

Debajo de las capas que forman la piel se encuentra una zona de 

tejido conectivo suelto, esta característica le da mobil~dad a la 

piel. En las palmas y plantas su movimiento esta restringido com 

parado con otras regiones. 

La secreci6n de las gl~ndulas sudoríparas esta compuesta princi-

palmente de agua, cloruro de sodio el cual varía su concentraci6n 

de .2 a .5% trazas de Orea y otras sales. 

F1JNCION DE LAS LINEAS DERMOPAPILARES 

Existen ejemplos en la naturaleza de pieles que preseni:an su su-

perficie cubierta de lineas paralelas, esta característica la en-

centramos en diversos organismos corno son los siguientes: 

1.- En el pelaje de las cebras. 

2.- En el alineamiento celular de la mucosa nasal de pollo y ga-

viotas. 

3.- Los surcos que se encuentran en la corteza de los árboles. 
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4.- En la regi6n volar, palmar, planta y cola prehensil de los 

primates incluyendo al hombre. 

tar el sentido del tacto y ayuda a la acci6n prehensil. (18). 

CARACTERISTICAS DE LAS LINEAS DERMOPAPILARES 

Los dermatoglífos o lineas dermopapilares s6n determinadas genéti_ 

camente, la influencia hereditaria ha sido claramente demostrada, 

se sabe que la transmisión de las caracteristicas de los p~trones 

dermopapilares sigue un modelo multifactorial. (20). 

Las caracter1sticas dermatoglíficas ~iencn gran importancia en e~ 

tudios de Antropología y genética, desde un punto de vista pr¿cti_ 

co s6n de gran utilidad en la identificación p~rsonal, ya que ca-

da individuo presenta un patr6n de pliegues distintivo, ordenado 

e indestr•uctible, esi:os rasgos p~rso1h:ile~ !JUot::<lt:11 :::.t:l"v-1.r come Vil-

lioso ~ndice de la variación existente (Penrose 1966). 

El crecimiento de los pliegues dermopapilares está íntimamente re 

lacionado con el crecimiento del individuo. 

Las líneas dermopapilares de las plantas y palmas en humano for-

man patrones a trav~s de la evoluci6n que tienden a ser más com-

plejos y m~s dif1ciles de analizar, desde el punto de vista biol~ 

gico poco se sabe de las condiciones evolutivas que determinan la 
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orientaci6n de los pliegues epiderr.tales. (20 ). 

CONSTANCIA DE LAS LINEAS DERV.OPAPT~AP.ES 
**;':;':1:0::;'d:;':'f:1:;'::':1::'::':1:* ñi::'::'::':;':1::':;':1::':{::':;': :'::':*:': -1:;': :': 

Las líneas dérmicas forman un complicado patrón indestructible e 

inalterable a través de la vida lo que se ha demostrado en algu--

nos casos por más de 90 años, dado qua las pa~tes bajas de la epi_ 

dermis no son destruidas. ( 20 ) . 

El patr6n de las líneas dermopapilares se regenera después de al-

guna herida seria de la piel. 

La capa callosa exterior de las crestas de la piel es tan resis~ 

tente que los patrones pueden ser claramente vistos sobre los de-

dos de una momia egipcia preservada por más de 2000 años ( 20 ) • 

DESCRIPCION DE LOS PATRONES DERMOPAPILARES 

FIGURAS PRINCIPALES 
{:1::'::':;':0::1:f:;':1:fd':1:0::;.:;':{:;':;':1: 

Las figuras principales que analizaremos son: 

1) Trirradios 

2) Espirales 

3) Asas 

4) Arcos 

Las figuras principales también llamadas patrones verdaderos se -
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forman cuando hay disconLinuidad en el arreglo paralelo de las 1.f 

neas deruopapilares~ 

TRIRRADIOS 
'f:1: ~·n·:~·:-:.•: ~·: :': ~·:{: 

Los trirradios est~n definidos como el centro de una forma delta 

o región de tres campos, cada'regi6n presenta curvas donde corren 

pliegues aproximadamente paralelos. En la formación de los tri--

rradios se encuentran 4 tipos. 

~) Trirradio real: Es aquel que está representado por una bifu!'.. 

cación de 3 radios. 

2) AJ.gunas veces encontramos que los trirradios no se encuentran 

en el centro de la figura sino que presentan una isla en el 

centro. 
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3) En otras ocasiones el centro del trirradio esta formado por 

un extremo del plieguee 

4) Otro caso, es aquel, en el cual el centro del trirradio esta 

formado por una zona donde no se encuentran pliegues, 

En estudios cuantitativos se ha encontrado que los trirradios ti.!_ 

nen gran importancia tanto evolutivamente como en aberraciones 
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cromosómicas. Los trirradios se encuentran con rn§s frecuencia en 

la falange media próximal de los dedos, zona hipotenar y zona te-

nar (lB). 

ESPIRALES 
i;ñ~';l·:~-:~·:t:*I: 

Las espirales son los patrones más comp1ejos; tienen por lo gene-

rai dos trirradios y pueden ser verdade~as espirales o bien dos 

asas entrelazadas ( 19 ) . 

Dentro del grupo de espirales podemos encontrar: 

1) Figuras donde se encuentran dos trirradios y dos asas. 

Se le llama patrón de asas dobles o patrón de asas gemelas. 
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2) Una doble asa cuyo centro forma una espiral. 

3) Un círculo concéntrico. (20 ). 

Para cuantificar este tipo de patrones se cuenta el número de pli~ 

gues que existen del centro de la figura hacia el centT'O del tri-

rradio correspondiente, así obtenemos dos conteos ya que existen 

dos trirradios, el conteo más grande de los dos se toma convencio-

nalmente como medida del tamaño, ( 18 ) • 

Para estudios cuantitativos la espiral tiene en valor de dos. 
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Los patrones espirales generalmente se encuentt•an en la yema de 

los dedos. 

·-:.ASAS: 
*1:fn•: 

Esta figura se forma por el e-~~~ ~en ,·.la 'dirección que toman las 

lineas de un campo _dando.-la-Vtieita sobre sí ·misma y forma un án8E_ 

lo de 100º. 

Una asa requiere un trirradio que la neutralize y viceversa. 

Existen dos tipos de asas: 

Asas cubitales: S6n aquellas en donde el centro del asa est! diri_ 

gido hacia el lado opuesto del pulgar o sea hac~a el hueso cubi--

tál. 
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Asa radial: Es cuando el centro de la figura se dirige hacia el 

centro del pulgar de la mano o sea hacia e1 hueso radio. 

Para medir las asas se cuenta el número de pliegues del centro de 

la figura hacia e1 trirradio. 

VALOR 
13 

En estudios cuantitativos el asa tiene un valor de uno~ las asas 

se encuentran con más frecuencia en la falange media proximal de 

los dedos, zona hipotenar y zona ten ar ( 20 ) • 

61 



A R C O 

Tipos de figuras presentes en dedos y regiones palmares y modo de 

cuantificarl.a:J. 
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ARCOS 
~';::~·:-!::·: 

La formacicSn de arcos se presenta cuando en el. patr6n n'o ·-hay ni 

asa ni trirradios las configu~aciones son en campo abierto. 

El valor que se adjudica al arco en estudios cuantitativos·es de 

cero. 

REGIONES PALMARES 

En la región palmar. encontramos seis áreas a saber: 

Región tenar, hipotenar, y las regiones interdigitales I, II, III, 

y IV. 

La regi6n interdigital I convencionalmente corresponde al área t,:. 

nar. 

RegiOn tenar.- Se encuentra comprendida en la base del dedo pul-
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gar. 

Región hipotenar. - Se localiza en el. .·grea :c.Orñpreridida -.del.~---piiegue 

de la muñeca hasta la base del dedo meiiiQue-·.sobre ... ~a: regiéln del 

hueso cubital .. 

Las regiones interdigitales II, III, y IV se disponen en-la base 

de los dedos: Entre el índice y el cvrdial la regí6n interdigi

tal II, entre el cordial y el anular la región III y entre el de

do anular y el meñique la región interdigital IV ( 18 ) . 

En todas estas regiones se pueden observar diferentes figuras der 

matoglíficas como son: asas, espirales, trirradios y arcos. 

Para facilitar la comprensión de la ubicación de las figuras en 

la palma de la mano se han designado nombre a los bordes de la 

misma y así teneIIPs que en la parte que corresponde a la posición 

del hueso cubital se le denomina borde cubital, en la posición 

del radio, el borde radial, el área cercana al pliegue de la muñe 

ca región proximal y a la punta de los dedos, borde distal. 

Para una m2jor comprensidn en las salidas principales de las l~ 

neas, la palma. de la mano se encuentra numerada del No. I al 13, 

correspondiendo los n1lmeros a las siguientes zonas: 

1.- La base dei dedo pul.gar. 

2.- En la parte media del pliegue de la muñeca. 



3.- En la base de la región hipotenar. 

4.- En la región hipotenar propiamente dicha. 

5.- Bajo el pliegue transverso distal. 

S'!- Sobre el pliegue transverso distal. 

6.- En la base del dedo V 

7.- Entre el dedo V y el. IV. 

8.- En la base del dedo IV. 

9.- En el espacio comprendido entre el dedo III y IV, 

10.- En el dedo III. 

11.- Entre él. dedo II y el III, 

12.- En la base del dedo II. 

13.- Sobre el pliegue transverso proximal. 

13"- Bajo el pliegue transverso proximal .. 

En la palma de la mano encontramos dos trirradios los cuales son: 

El trirradio t que se encuentra en la base de la palma de la mauo 

y los trirradios a.b.c. y d que se encuentran en la base de los 

dedos y que dan origen a·las regiones int~rdigitales II, III, IV. 

PARAMETROS DE ESTUDIO DE LAS LINEAS DERMO-
PAPILARES 

f:'{:*i:***;"rñt:1:;'':"l:***"=**;':*{:i:;':;':;':i:1:;':;':;":;':;':1:;':;':{:;':-;,':*1:;': 

Penrose en 1968 describi6 les diéz y ocho parámetros que pueden 

ser analizados en las regiones palmares y plantares del hombre y 

de los primates (18). 
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A continuación se hace una breve descripci8n de caca uno de ellos 

1.- Abertura del ángulo atd. 

Es la medida en grados que se obtiene al trazar un trit\ngulo 

cuyos vértices corresponden a los trirradios a., t y d y la 

abertura de t sera cuantificada en grados, 

2.- Abertura del ~ngulo tda 

Tomando como base el triángulo ya obtenido anteriormente se 

cuantificará en grados el vértice correspondiente al trirra

dio d • 

3.- Abertura del ángulo dat. 

Se cuantificará la abertura en grado que presenta el trirr~ 

dio a 

La suma de los tres ~ngulos descritos debe ser de 180°, 

4.- Recuento a - b. 

Trazando una recta del trirradio a al b se cuantifican ayud~ 

dos can una lupa las líneas dermopapilares comprendidas entre 

estos dos trirradios. 

S.- Recuento d - t. 

Se cuantifican las líneas comprendidas entre el trirradio d 

y el t. 

6.- Patr6n de intensidad digital o Indice de Cummins, 
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Es la suma de los trirradios de las figuras de Las yemas de 

los dedos, recordando que una· espiral tiene un valor de 2 por 

presentar dos trirradios la figura, una asa.vale 1 un arco en 

tienda 1 y un arco ;:;im·pie o. 

7.- Suma total de lineas dermopapilares. 

Es el conteo de las líneas que forman las figuras dactilares, 

para cuantificar este parámetro se traza una línea del trirra 

dio de la figura hasta el centro de la misma procediendo a 

contar las líneas que la forman sin tomar en cuenta la línea 

del centro de la figura ni la del centro del trirradio, para 

las espirales se realizan dos conteos a partir de los trirra 

dios tomündo en cuenta la mayor para la cuantificación, el va 

lor de los arcos es O. 

8.- Salida de las líneas principales. 

Se toma como base la línea principal de los trirradios a, b, 

e y d, y se anota con la letra mayúscu.la correspoudieule o e~ 

da trirradio, al sitio donde la línea desaparece en el borde 

de la palma se le da el valor que le corresponde a los valores 

dados a las salidas de las líneas principales que son del 1 

al 13 como ya se menciono anteriormente. 

'J. - Posición del trirradio " t ". 

Se encuentra normalmente ligeramente cargado a la región hip~ 
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tenar y ligeramente hacia arriba del pliegue de la muñeca. 

Puede estar más diri&ido hacia arriba y llamarsele t'(prima) 

y t" conforme se vaya a la posición distal, cuando esta ten

diendo a la regi6n distal al trirradio se le llana axial. El 

trirradio t se puede desplazar de regi6n y se le llama: 

te o sea se fué a posici6n cubital. 

tb o sea se ful'l a J.a posición del borde. 

tr o sea se fué a posici6n radial. 

Hasta el 14.9 % de la altura total de la palma se le llama 

normalmente trirradio t, del 15.0 al 39.9% se le llama tri

rradio t', del 39. 9% hacia arriba es trirradio t 11 • 

10.- Indice de salida de las líneas principales. 

Este parámetro corresponde a la suna de los valores de la sa 

lida de las líneas principales de A + D. 

11.- Patr6n de intensidad palmar. 

Es la suma de todos los trirradios presentes en la palma de 

la mano menos el nOmero de figuras presentes en ella; una asa 

se considera una figura y una espiral como dos figuras. 

12.- Indice de variaci6n s 2 • 

Es la suma del cuadrado del conteo de líneas dermopapilares 

de cada una de las figuras dactilares sobre la suma total de 

las líneas de las yemas de los dedos al cuadrado sobre 10. 
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13.- Figuras dactilares. 

En las yemas de los dedos se presentan figuras que pueden 

ser asus, espirales, arco en tienda y arco simple, las asas 

cuando se dirigen hacia el dedo pulgar se llaman asa radial, 

cuando se dirige al dedo meftique se le llama·asa cubital y 

se indican C = asa cubital, R = asa radial, A = are~, E ~ e~ 

piral. 

14.- Figuras en región tenar. 

Pueden presentarse todas las figuras conocidas como son asa 

distal, cubital o radial y espirales. 

15.- Figuras en región hipotenar. 

Es la regi6n cubital de la mano en donde podemos encontrar 

figuras simples,dobles y especiales. Como figuras simples 

puede ser asa cubital~- asa radial, puede haber arco sobre 

todo cuando el trirradio t es alto o puede haber campo abieE._ 

to y espiral clásica,en figuras dobles puede haber doble cu

bital, asa cubital y asa radial y campo abierto, asa radial 

y arco,espiral y campo abierto, espiral y arco y en figuras 

especiales tenemos cuando dos asas se encuentran y pueden 

formar un patr6n S, a la región hipotenar se le llama tam--

bién región carpal por lo que se puede poner carpal a sus f i 

guras. 
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16.- Figuras interdigitales. 

En la base de los dedos encontrarnos los trirradios a, b, e, 

y d cuando la línea principal de estos trirradios se voltea 

hacia arriba casi siempre se forma una asa distal y es lo -

que pasa en un 99% de los casos. Esta figura puede estar e!!. 

tre el trirradio a y b denominandosele área interdigital II, 

entre los trirradios b y e se encuentra comprendida el área 

interdigital III y entre los trirradios e y d el área inter

digi tal. IV. 

17.- Pliegues palmares. 

No se consideran dermatoglífos pero se analizan junto con 

ellos ya que se forman en el mismo periódo embrionario. 

Existen tres pliegues que son: el transverso distal que se 

dirige hacia las regiones III y IV, el transverso proximal, 

y e1. longitudinal.. 

S~ pr~senta..11 variant~s t=!n Pstos plieeues yñ que si se fusio

nan el distal y el proximal se forma el pliegue transverso -

pal'lll3.r. 

Cuando se forma un puente de unión entre el distal y el pro

ximal se le llama pliegue en tr.:m::ición <l tr~.m::::vcrzo palmar. 

Cuando el pliegue longitudinal radial se prolonga hasta el 

borde cubital se le llama pliegue de Sidney. 

70 



18.- Datos accesorios. 

Se anotan en este parámetro todos. lós datos q':le no p~eden Í.!!, 

clu1rse en los 17 par.§met:ros anteriores, la presencia de tri:_ 

rradios accesorios m&s frecuentes· son a' y d', así como la 

ausencia de trirradios más frecuente es la del trirradio c. 

APLICACIONES DEL ANALISIS DERMATOGLIFICO 
:':1::'::'n'::':1':1::'::'::·::':1::':1':'1::'::'::'::'::'::':~-:.·:1::'::'n'::'::':'f;:;:":-!::'::':'f;1t1:'!:'!: 

Es bién conocido el hecho de que los surcos y crestas dérmicas se 

alteran en padecimientos congénitos que se asocian con la mayoría 

de las alteraciones cromosórnicas (22) 

lar con el síndrome Down (Trisomia 21) 

(23) 

(22) 

(24), en partic~ 

(24) (23) t"!!!. 

bién algunas infecciones que afectan al desarrollo inicial del e~ 

bri6n pueden modificar al rearreglo de las líneas dermopapi.lares, 

como por ejemplo: la runéo.la congenil:a ae ld. clf;i:..;..i.1110 segunda. ii. .!..:;. 

d€cimo sexta semana de gestación (20) (23). 

En lo que se refiere a padecimientos hereditarios distintos a los 

de las anormalidades crorros6micas, hay numerosos estudios en los 

que se describen diversas alteraciones, entre el.los están la Corea 

Huntington (22) y otras (23) (24). 
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MATERIAL Y METODOS 
*f::¡-: 1::':1: :': :•::'::":1d': :"::'::'::'::':'!: 

Se tomaron las impresiones palmares de 10~ jóvenes.estudiarites de 

la Escuela Nacional Preparatoria plantel "Vidal castañeda y Naje-

ra No. 4" de .la Universidad Nacional Autónoma de México, inscri-

tos en los grados IV, V y VI del turno Diurno. 

El rango de edad de este grupo fué de 15 a 21 años, con un prome-

dio de 17 años, todos del sexo masculino, con un nivel socioeccn6 

mico medio, la mayoría residentes de la colonia Tacubaya y sus al 

rededores. 

La población estudiantil total en el turno matutino de dicha ins-

tituci6n esta rormada por 2,500 esTudiantes, de entre los que se 

eligi6 a 104 individuos de los cuales como grupo control 52 pre-

sentaban una dominancia manual diestra y los 52 restantes una do-

ntinancia zurda. Los primeros fueron considerados como control y 

los segundos como el grupo de estudio. Este número de alumnos ~ 

rresponde al 2.08% del total de la poblaci6n inscrita en este pl'3!!_ 

tel.. 

A ambos gr'Upos se les practicaron diversas pruebas neurol6gicas 

con finalidad de determinar si la dominancia que manifestaban era 

natural o adquirida a causa de hábitos obligados durante su infa!!_ 

cia. 
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ESCUEL/, NACIO!irtL PREPARA'IORIA 

PRUEBAS NEUROLOGICAS PARA DETERMINAR LA DOMINANCIA MANUAL 

NOMBRE )l1ofl¡,,.n- fctR_a±_,,,.,,... fl~ Expcdien te :Fo.:? 

SEXO<Z"P7ª"""d4,.Y,.. Edad /6 Escol.nrid"-d __ ~~ª-~e~~51 .. a~a-·Ma~f;:;.~~~~·~ 
DOMICILioj ".l.. W°la¡J o ?? -/6 aj > !9rd.....dr 1,.. A'Xd. ____ _ 

FECHA .t1Fl/~1/ ll y Dominoncic l>".nnuaJ. Bctuo.l. diestrn __ Zurdo..X,. 

A?.!BIDIESTRO _____ _ Zurdo cnrevertid~ o dieetro ________ ~ 

ArboJ. geneal.6gico • 

. l..-· Con cud1 mezio escribe ................................... •.•-••••• .D 

.2.- Coü c¡¡<i1 mE:.XH.• come ......................................... D 

3.- Mano ective en el. opl.nuso (Mano que golpe~) •••••••••••••• D 

4.- Con cudl. me.no enrrol.ln hiJ.o •••••••••••••••••••••••••••••• D 
5 .- Cruznde de brazos (Mano que tema. e1 brazo) •••..•••.• -~ ·¡ 

6.- A1 entre1nzar. ica dedca de e.mboa m~nos que pulgar queda sobre e1-

c'tro .................................................... D 

7 •""' ºº" que pie poten l.e. peloto ••••••••••••••••••• • •• ••• •. -;zt!
_6 .- Con que mono avi.enta un~ pel.otn ••••••••••••••••••••••• D 

9.- Con que ~ano P.br.e Ul).n. chapa ••••••.•....•••••••• ••••••.• .D 

Pruebas Ncurol.dgicas para dctt!'nninar la dominancia ronual .. proporcionadas 
por el Dr. Rccaredo Rodríguez L(5rez del I. N. N. N. 
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Otro dato obt~nido en la poblaciOn estudiada fué el árbol geneal§_ 

gico de cada individuo, por lo que se les someti6 a un interroga

torio de hasta cuatro generaciones. 

Siendo la primera generación la correspondiente a los abuelos, la 

segunda generaci6n a los padres y tíos, la tercera generaci6n al 

alumno en estudio, asi corno a 's.us hermanos y prirrcs, y a la cuar

ta a sus sobrinos, con los resultados se trató de obtener una Pr:!:., 

valencia porcentual de la dominancia manual de las poblaciones de 

estudio diestros y zurdos. 

Las pruebas neurol6gicas que se aplicaron fueron proporcionadas 1 

por el Dr. Recaredo Rodríguez L6pez de la Clínica del lenguaje~de 

la División de Neurología del Instituto Nacional de Neurología y 

Neurocirugía de la Ciudad de México. Fig. 19 

Para esta determinación en total fueron practicadas 9 pruebas de 

dominancia manual procurando un ambiente propicio para ellas,.oc~ 

pando un cubículo con una mesa en donde se coloc6 en forma descuf. 

dada: lápiz, papel, carrete de hilo, pelota, plato y cuchara, 

llaves, con el fin de evitar Wla respuesta adquirida en el sujeto. 

Las pruebas a las que fueron sometidos fueron las siguientes: 

1a. Prueba: Mano con la que se escribe: 

Se pide al alumno anote su nombre, tomando él 
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mismo la pluma y anotando la dominancia que manifie~ 

ta en el cuestionario. 

2a. Prueba: Mano con la que se come: 

Se pide al alunmo tome la cuc~oara e intente tomar un 

bocado sin tener que ingerirlo, anotando la dominan

cia. 

3a. Prueba: Aplaudir: 

Al aplaudir se observa la mano que hace el movimien

to de golpear y se anota la dominancia. 

4a. Prueba: Cruzado de brazos: 

Se observa que mano queda por encima del antebrazo 

rodeándolo y se registra el resultado. 

Sa. Prueba: Enrrollado de un hilo. 

Teni~ndo pArte del hilo de un carrete suelto, se pí

de al sujeto lo enrrolle anotando con que mano lo h~ 

ce, 

6a. Prueba: Entrelazar los dedos: 

Al juntar las manos se observa que dedo pulgar queda 

por encima de los demás dedos. 

7a. Prueba: Patear una pelota: 

Se observ$ el pie que se trata de utilizar para ha--
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cerlo. 

8.- Prueba: Av~ntar algún objeto: 

Se le pide al sujeto nos aviente un objeto observan

do la mano utilizada. 

9.- Prueba·: Abrir una chapa: 

Se observa la mano que se util.iza par-a tomar las ll!!. 

ves y colocarlas en la chapa. 

Los datos obtenidos fueron tabulados en una hoja con el siguiente 

formato: 

PRUEBA DOMINANCIA 

1.- Con cuál mano escribe. ................. D I X 

2.- Con cuál mano come ··················· D I X 

3.- Mano e.ctiva en el aplauso (mano que 

gDlp~=?) ·················· ............ ll I X 

4.- Cruzado d..: brazos (mano qu-: toma el 

brazo) ······························· D I X 

5.- Con cuál mano enrrolla hilo .......... D I X 

6.- Al entrelazar los dedos de ambas manos 

que pulgar queda sobre el otro ······· D I X 

7.- Con qué pié patea la pe:lota .......... D X I 

B.- Con qué mano avienta una pelota ...... D '! X 

9.- Con qué mano abre una chapa ·········· D I X 
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ARCO 

ARCO J;N TIENDA ASA RADIAL 1 

~ ~: ~~ ASA CUB~TAL 

¡;$PIRAL 

17 r.1metros ?ropuestos por Fig. 20 Repr:sentaci6n esq'..lemática de l.os pa 
Cumm1ns4 
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·1mpresi6n dactilar c>mplcando l.a ttScnica de Figucroa y 
an<ilisis de los patrones dermatoglificos en zurdos. 
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Para el análisis derrnatogl!fico se analizaron las impresiones pal:, 

mares, las que se obtuvieron siguiendo la técnica descrita por Ff. 

gueroa en 1972, lavando el área palmar con jabón y agua,procedie!:_ 

do más tarde a poner alcohol para eliminar sudor y grasa, aplica!:_ 

do tinta soluble al agua, fácil de eliminar con agua y jab6n por 

medio de un rodillo e imprimiendo la huella de la región palmar 

en papel oprimiendo su superficie fuertemente y separando la ma-

no del papel lateral.mente hacia la pa~te cubital de la misma. 

Las impresiones digitales se obtuvieron con mejores resultados 

usando cinta celul6sica transparente de dos cm. de ancho, a las 

muestras asi tomadas de los sujetos de estudio, se procedió a 

efectuarles su estudio dermatoglífico analizando los 17 parámetro~ 

propuestos por Cummins ( 20) y Penrose (18 ) los cuales 11 son 

cuantitativos y 6 cualitativos y que son los siguientes: Fig, 20 

Par~mctrc~ Cuantitatlvu~: 

1.- Angulo atd 

2.- Angulo tda 

3.- Anguio dat 

4.- Recuento a-b 

5.- Recuento d-t 

6.- Suma total de lineas 

7.- Indice de Cummins o intensidad digital 

8.- Indice de Variaci6n s 2 
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9.- Altura del Trirradio t. 

10.- Patr6n de InteTisidad Palmar 

11.- Indice de salida de las líneas principales A + D 

Los par~metros cualitativos son 6 tales como: 

12.- Salida de las líneas principales A, B, C, D. 

13.- Figuras interdigit~lc~ región II, III y IV. 

14,- Figuras en regi6n tenar 

15.- Figuras en región hipotenar 

16.- Figuras Dactilares 

17.- Otros datos accesorios 

Los pliegues palmares fueron analizados aunque no son dermatogli

fos propiamente dichos, siguie~do la proposición de Penrose ,y 

Smith ( 18 ) . 
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RESULTADOS 

Par~metros cuantitativos 

Angulos atd, tda, dat. 

Los resultados obtenidos en relación a la abertura de los ángulos 

atd, tda::o y dat, tanto de la población de zurdos como de diestros 

se muestran en la tabla 1. Para el ángulo atd no se observaron 

diferencias en los promedios, para el tda esta fut! de 2º y para 

dat de 1.S0 ya que el nGmero de ambas poblaciones fUé semejante 

( N= 52 ) al hacer su comparaci6n aplicando la t de student no se 

obtuvieron diferencias significativas. 

Recuento a-b 

Los resultados obtenidos en ambas poblaciones se muestran en la 

tabla 2, observandose una diferencia de 4 líneas entre la pobla--

ci6n de zurdos con respecto a los dies~ros, la 4ua na fue ~i;;n.ifJ:.. 

cativa al efectuar 1a evaluación estadística. 

Recuento d-t 

En la tabla 2 se puede observar los valores obtenidos cuyo prome

dio en la pob1aci6n zurda fue de X = 190 líneas contra las X= 203 

contadas en la poblaci6n de los. diestros. La diferencia entre ~ 

bes grupos no fue significativa. 
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Suma total de líneas 

Este parámetro es uno de los más utilizados en el analisis derma

toglífico ínter grupal. En el presente ~abajo la diférencia en

tre la poblaci6n de zurdos con respecto a los diestros fué.unica

mente de 2 líneas (suma total zurdos X= 151~ suma total diestros 

X= 153 tabla 2) por lo que al hacer la evaluaci6n estadístic~ no 

se obtuvo significatividad. 

Indice de Variación s 2 

La variación en el conteo individual de líneas dermopapilares de 

cada uno de los dedos en una poblaci6n. al ser comparada con el 

resultado obtenido en otru, nos ~eñala lns diferencias individua

les que pueden existir en una con respecto a la otra en base a 

los rangos y a la desviaci6n standard de cada una. Esto se obseE_ 

va en la población de zurdos cuyo promedio fue de X = 188.5 con 

una desviación standard (D.E.) de:!_ 246.83 con un rango de 42.4 

a 1504.1 en la población de diestros los resultados obtenidos fu~ 

ron de X= 188.1, D,E. :!:. 219.31 y el rango de 15,6 a 1174,4las di 

ferencias entre ambas no mostraron significatividad. 

Indice de Cummins 

Este parámetro también llamado Intensidad de dibujo nos permite 

determinar las diferencias en cuanto al número de trirradios pre

sentes en las yemas de los dedos y por lo tanto nos describe num!_ 

ricamente el tipo de patrones dennatoglíficos presentes en cada 
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poblaci6n. En las poblaciones estudiadas en la present~ investi

gaci6n la diferencia entre una y otra correspondió a un trirradio 

(zurdos X= 13 D.E • .!. 3.26¡ diestros X= 14 D.E • .!. 3.26) tabla 3, 

no significativa. 

Intensidad Palmar 

En este parámetro se calcula el promedio de nGmero de trirradios 

presentes en las diversas áreas palmares, los resultados obteni-

dos en la población de zurdos y diestros se muestran en la tabla 

3, las diferencias no fueron significativas. 

Indice de salida de las líneas A + D 

Este parámetro nos señala en forma numérica el grado de transver

salidad en la disposición de las líneas que recorren la regi6n 

palmar. El valor obtenido en la población de zurdos y diestros 

fue de 28 y como se puede observar en la tabla 4, tanto la desvi~ 

ci6n standard como los rangos de ambas poblaciones se encuentran 

muy cercanos por lo que la evaluaci6n estadística no es signific~ 

ti va. 

Altura del trirradio .!_ 

La determinaci6n de la posici8n axial o proximal del trirradio .!_ 

se valua con este parámetro el cual en la población de zurdos del 

presente estudio fue X= 40.46% y en la de diestros X= 36.36% lo 

que nos senala que presentan W1a posici6n tendiente a la axial p.=_ 
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ro no significativa, tabla 4. 

Parámetros Cualitativos 

Salida de líneas principales 

La valoración estadística de este ¡)ar~metro ·:;·:·~e:·.~ '~e~i'i:z6 .·p<?r la 
·-~ . "-.. 

prueba de "Ji" cuadrada la cucil para las "dive·rsa:s .. f"fri~·~·~ nos 

di6 los siguientes resultados: 

Línea A ... 
Mallo izquierda x2 = 9. 50, P ¿ . 05 por el incremen'to en el grupo 

de zurdos de salidas en la posición 3 (tabla.5), 

Línea B 

Mano derecha X
2 

= 15.73, P ,,¿.. .001 se obtuvo por el incremento de 

salidas en la posición 5" en el grupo de los zurdos ( zurdos X 

23.07, diestros X 

Mano izquierda x2 

5.76 l tabla 5, 

9.88, P L .05 por el incremento en la pobl~ 

ción de zurdos de salidas en la posición S" ( zurdos X= 32.69 

diestros X= 19.23 ) tabla s. 

Línea C 

Mano d~recha X2 = 10.15, P ¿ . 05 por el incremento en la pobla-

ci6n de zurdos de salidas er~ la posici6n 7 11 
( zurdos X= 32.69, -

diestros X= 17.30 ) tabla 5. 

Mano izquie~da x2 = 12,66, p.,¿ ,os por el incremento en la pobla-

84 



ción de zurdos de salidas en la posición S" ( zurdos X ::: 28. 84, 

diestros X= 17.30 ) tabla 5. 

L!nea D 
' ·- '. 

Para la mano derecha se obtuvo una ~ ::: ·1·.~~ !'J:O g,i&;n'.ifica:tiva, y 

para la izquierda una x2 ::: 3 .. 77 tainpoCo -sign'ificativ<i~ 

Figuras dactilares 

Al comparar las frecuencias de las diversas figuras dactilares e!!_ 

tre las poblaciones de zurdos y diestros no se obtuvieron difere~ 

cias significativas en ambas manos en los dedos I IV y V,en la 

mano derecha en los dedos II y III, sin embargo en la mano izquieE_ 

da en el dedo II se obtuvo una x2 = 12. 32, P ¿ . 01 > . 001 a ca u-

sa del incremento de arcos ( zurdos X::: 17.30, diestros X::: 3.84-) 

y en el dedo III una x 2 = 15. 94 P ¿. 01 >. 001 por el incremento 

de asas cubitales ( zurdos X= 86.53, diesttx>s X= 69.23 ), tabla 

6. 

Figuras en regi6n tenar o interdigita1 I 

Al comparar las figuras observadas en esta región en ambas pobla-

cienes unicamente se obtuvo una significatividad de P .05 en la 

mano derecha a causa de un ligero incremento en la frecuencia de 

figuras vestigiales en la población de zurdos (zurdos x~ 5.76 , 

diestros X = 1. 92 ) , tabla 7. 

85 



Figuras en región hipotenar 

Las diversas f iguraS observadas en ambas pob1aciones no mostraron 

con sus promedios di~erencias significativas, :tabla a. 

Figuras en regiones interdigitales II, III y IV 

Mano derecha se obtuvo una x2 = 11.74 P~ .01 a causa de ia dismi_ 

nución en la frecuencia de asas distales en la región interdigi--

tal III, en la población de zurdos ( =urdos X= 50% diestros X 

67.30% ). 

Mano izquierda;se obtuvo una x2 = 11.64 P ~.01 #causa de la diE_ 

minución de la frecuencia de asas distales en la regi8n interdiei_ 

tal IV ( zurdos X= 61.53% diest:ros X= 75.00%), tabla 9. 

Datos accesorios 

Como datos accesorios se describen tanto la ausencia de trirra---

dios como la presencia de trirradios accesorios en posición dis--

ta1, de borde o accesorios a 1os trirradios normales a, b, e, d, 

en la mano derecha se obtuvo una x. 2 = 11.8 p¿. .05 a causa <lel i~ 

cremento en la frecuencia de trirradio accesorio a' l zurdos X 
3.84%, diestros X= 0% ), tabia 11. 

En ia mano izquierda la x2 = 13.3 P ¿ ,01 por el incremento de 

trirradios de borde ( tb) cuyos vaiores fueron: ( zurdos X= 15,38% 

diestros X= 9.61% ), tabia 11. 
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Pliegues palmares 

Aunque no son parámetros derma~oglíficos fueron analizados y com

parados en la presente investigación no obteniéndose significati

vidad. 
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ANGULO atd ANGULO tda ANGULO dat 

POBLACION {D + I) (D + I) (D + I) 

MEDIA O.E. RANGO MEDIA O.E. RANGO MEDIA O.E. RANGO 

ZURDOS {N = 52 j 89 11.07 63-121 133 6.75 120-154 .5 134 6.33 119-147 

DIESTROS {N = 52) 89 11.21 72-134 135 5.33 119-146 135 ,5 5 .44 118-14 7 

N, S. N. S. N. S. 

Tabla 1.- Resultados obten1ilos en los diversos .ángulos- atd, tda y daten una poblaci6n 
de. 104 j6venes estudiantes del sexo masculino, 52 zurdos y 52 diestros. 



RECUENTO a - b RECUENTO d - t SUMA TOTAL DE INDICE DE 2· 
LINEAS 'DIGITALES VARIACION s 

POBLACION (D + I) (D + I) (D + !) 
MEDIA D. E. R11NGO MEUlM u. 1:.. RANGO Ml:.Ull\ O.E. RANGO MEDIA D. E. RANGO 

ZURDOS ( N ~ 52) iB 10.34 56-110 190 23.00 l46.237 151 44.65 48-277 188.5 246.83 42.4-1504.l 

DIESTROS (N = 52) 82 8 .61 62-106 203 22.29 l32-254 153 45.40 5B-227 188. l 219.31 15.6-1174.4 

N. s. N. s. N. S. N. S. 

Tabla 2.- Valores obtenidos en los diversos recuentos de lfneas dermopapilares en 104 jóvenes estudiantes 
del sexo masculino, 52 zurdos y 52 diestros. 



INDICE DE CUMMINS 1 llTENS !DAD PALMJl.R 
POBLACION ( D + I l 

MEbIA D. E. RANGO MEDIA D. E. RANGO 
' ZURDOS (N = 52)" 13 3.26 4-20 B :71 6-9 . 

DIESTROS {N = 52) 
'' 

14 3.26 6-20 B 1.02 6-13 

' ('l. s. N. s. 

Tabla 3.- .An.álisis del recuento de trirradios digitales Ind. C. y 
Palmares P.I.P. en 104 jóvenes estudiantes del sexo mas 
culino, 52 zurdos y 52 diestros. -



... 

.. ,. INDICE DE SALIDA ALTURA DEL 
PDB.LACION DE LINEAS A+ D TRIRRAD!O t 

(D + I) (D + Il 
MEDIA D • E. RANGíl MF"nro n " DON1'n 

. ZURDOS .. : (N=Sf) 28 5.12 21-48 40.4G 12.30 19.30-57.28 

D1ESTROS (N=52) 28 5.01 22-44 36.36 10.36 22.88-74.29 
. 

N. s. N. s. 

Tabla 4.- Resultado del análisis del •ndice de salida de las lf
neas principales y de la altura del trirradio ten 104 
j6venes, estudiantes del sexo masculino 52 zurdos y 52 
diestros. 



SAL! DA UE LINEA A SALIDA DE LINEA .8 SALIDA DE LlllEA C 
POS!C!Of1------.------1------r-------

ZURDOS DIESTROS ZURDOS DIESTROS ZURDOS DIESTROS ZURDOS DIESTROS 

o D o 

-º--·1----l- J.04 5. 76 l. 92 9.6! 
-+---+----t----t----t---t---cl---- ----·--~·---.,__ 

l. 92 

1----1----ll----l,--->----- ---·----+---r---·---~----
1. 92 13.46 1.92 1.92_ --- ---1----1-----1---

84.61 78.84 84.61 80.76 l. 92 
S' 1.92 1.92 3.84 23.07 32 .69 

1--t---"_:"::·:-::"::_:_:_..._:_:_:_: ..... -_9_~_6_1_-~-_:_:_:_;_t---~--~----~~~~----.c----~·-~--
9

-3---~-~-:_ ___ -~j~ ~~ :•;: ~. -------~----r----.---
1311 

x
2 = !.93 x2 = 9.so x2 = lS.77 x2 • 9.88 x2. io. 0s x2 • 12.66 x2 = 1.92 x2 = 3.11 

N.- S. P<.OS P < -DO! P < -OS P ¿ • S P < .OS N. S. ti. S . 
._ __ __,LH-'-. º"'·'---------H_.;_1_. LH_.""o'-. _________ H;_-~1.~_H;_·~º~· -------~HJ_ . .ll..o 11. I.-
Tabla S.- Resultados porcentuales de la frecuencia de salida :!r: i..íneas Principales A, B, C y Den una población de 104 jó

venes estudiantes del sexo masculino; 52 zurdos y 52 diestros. 



R ¡ . e -·-¡---'-1.g2-r--·-·-"---1---·-· . -
' 

E ¡ s!J::-61-1·40:-3s·-¡-55"-./b"l-· 53 .S4 1 
A 1. 92 _J l. 92 . l. 92 1 

M.O. N. 5. n. s. M. d 
D E D O 

! ! JI ' e l 44.23 1 46.15 i 38.46 
1 

42.3'?__1 
---R---¡:;-:-ib\"-!!:"G1 i J.84 11. :::i_J 

E i 313.46 26.92 1 50. 00 42.30 
A 11. 53 17.30 7.69 3.84 

N. s. x2 = 12 .. 32 
M.O. P<;. 01 > .001 M. l. 

o E D o JI 

e 71.15 86.53 71.15 69.23 
R l. 92 
E 23. 07 7 .69 i 26. 92 25.00 
A 5.76 5.76 1 l. 92 3.84 

N_ s. xz = 15.94 
·M:O. P<.Ol>.001 M.!. 

o E o o IV 
r 46.i5 55.76 1 .:!ts. 46 4b .l!:> 
R 1 
E ol. <;¿ q¿_;;u bl .!:l.l O.;!.l:S'I 

A l. 92 l. 92 1 

M.O. N. s. N. s. 
M'. l. 

D E D o V 

r: 80.76 86.53 75.00 86.53 
R 
F 19.23 11.53 25.00 13.46 
A l. 92 

·M,D. N. s. N. s. M. I. 

Tabla 6.- Figuras digitales y su frecuencia en una 
población de 104 jóvenes estudiantes del 
sexo masculino, 52 zurdos y 52 diestros. 
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ASAS CUBITALES 
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Fig. 

mano derecha zurdos mano izquierda zurdos 

---- :nano derecha diestros ---- mano izquierda dies-cros 



1 

o 

o 
IV 

Fig. 22 

o 

o 
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6 

II 

mano derecha zurdos 

---- mano derecha diestros 

ASAS RADIALES 

o 

o 
III 

o 

V 

so~ 
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10 

IV I II III' V 

mano izquierda zurdos 

---- mano izquierda diestros 



E S P l R A L E S 

7 70 

62 
60 
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4 _, - 40 
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Fig. 23 •. 

mano derecha zurdos mano izquierda zurdos 

---- rrano derecha diestros ---- mano izquierda diest:ros 



A R C O S 

5 so 

40 

30 

20· 17 

10 
6 

2 - ír - - i¡· ._ 2 

o o 
IV I II III V 

roa.no derecha zurdos mano izquierda zurdos 

mano derecha diestros ---- m.:ino i::quicrda dic:;t:--os 



FIGURAS EN REGJON TEN AR 

ZURDOS DIESTROS 

FIGURAS D l D I 

ASA RADIAL 5.76 7.69 5.76 

ASA P ROX !MAL l. 92 

ASA RADIAL/ASA PROXIMAL 1.92 ll. 53 3.84 11 .53 

VESTIGIAL 5.76 11. 53 l.~2 15.38 

ESPIRAL 

ASA RADIAL/ASA VESTIGIAL 1.92 1.92 
~ 

M.o. 
X"' 9. 43 

p < .os N. 
5 r1. I .1 

Tabla 7.- Frecuencia porcentual de figuras en la región 
tenar, en una población de 104 jovenes estu-
diantes del sexo masculino. 52 zurdos y 52 -
diestros. 
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FIGURAS EN REGION HIPOTENAR 

ZURDOS DIESTROS 

FIGURAS D 1 D I 

ASA RADIAL 9.61 3.84 7.69 7,69 

ASA CUBITAL 1.92 

ASA RADIAL/ASA PROXIMAL 

CAMPO ABIERTO 1;7.30 71.15 55 .76 61.53 

VESTIGIAL 3.84 

PATRON s 1.92 1.92 

iASA RADIAL/CAMPO ABIERTO 7.69 11.53 5.76 7.69 

!ASA CUBITAL/ CAMPO ABIERTO 1.92 

N. S. N. s. 
M.O. M. I. 

Tabla 8.- Frecuencia .porcentual de figuras en región hi 
potenaren una población de 104 jóvenes estu-=
diantes del sexo masculino, 52 zurdos y 52 
dfos tres. 
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FIGURAS INTERDJGITALES 

ZURDOS DIESTROS 

A R E A D 1 D 1 

ASP. DISTAL 3.84 3.84 

JI DOBLE ASA DISTAL 

AS/l. DISTAL 50.00 <'6.92 67. 30 21.15 

1 ll DOBLE AS/l. DISTAL 

flSA DIST/l.L 48.07 61. 53 42.30 75.00 

IV DOBLE ASA DISTAL 5.76 5.76 

x2 ; 11. 74 x2 ; 11.64 
M.O. 

p L.'. . 01 p ..::. .01 u 
• i. I. 

Tabla 9.- Frecuencia porcentual de fi~uras interdi~itales en una 
población de JOq jóvenes estudiantes del sexo masculi
no, 5<' zurdos y 5<' diestros. 
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PLIEGUES PALMARES 

T 1 p o ZURDOS DIESTROS 

NORMAL (U) 15.38 25.00 

NORMAL ( B) 63.46 65.33 

TRANSJCION TRANSVERSO 
PALMAR (U) 17.30 21 ,~ 

TRANS. TRANS. PALMAR ( B ) 7.69 5.76 

TRANSVERSO PALMAR ( u ) 13.46 7.69 

TRANSVERSO PALMAR ( B ) 1.92 l. '12 

SJONEY (U) 3.84 -

SIONEY (B) 1.92 

x2 = 10. 31 .. r 

1 
Tabla 10.- Tipo de pliegues palmares, presentes en una P.Q. 

blación de 104 jóvenes estudiantes del sexo 
masculino, 52 zurdos y 52 diestros. 
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DATOS ACCESORIOS 

ZURDOS DIESTROS 

FIGURA D 1 D 1 

CLINODACTILIA V l. 92 

PRE~EN~IA DE t' 
ACC SO 10 l. 92 1.92 l. 92 l. 92 

PRESENCIA DE 1;" 3.84 

PRESENCIA DE tb 9.61 15.38 3.84 9.61 

PRESrnCIA DE d' 5.76 13.46 7.69 15.38 

PRESENCIA DE c' 3.84 3.84 

PRESENCIA DE . a' 3.84 l. 92 

x2 = 11.8 x2 = 13. 3 
p , .es p / .01 

M.O. 

Tabla 11.- Trirradios accesorios presente en una pobla
ción de 104 jóvenes estudiantes del sexo ma~ 
culino 52 zurdos y 52 diestros. 
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ANTECEDENTES FAMILIARES 

GENEKACION ZURDOS DIESTROS 

r GENERACIDN 
ABUELOS 15.38 3.84 

r r GENERACIDN 
PAnRI'<; ~ TTn<; lQ ?'l 3 84 

III GENERACION 
HERMANOS - PRIMOS 46.15 11.53 

1 V GENERACION 
SOBRINOS l. 92 -o-

Tabla 12.- Resultados de los antecedentes familiares, en cuanto 
al tipo de dominancia manual descrito en el árbol ge 
nealógico en 104 jóvenes estudiantes, del sexo mascu 
1 i no; 52 zurdos y 52 di estros. -
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RESULTADO EN ESCRIBIR COMER APLAUSO 
ENROLLAR oF~~~28s ENTRELAZAR PATEAR UNA AVENTAR ur~ ABRIR UtiA 
UN HILO LOS DEDOS PELOTA OBJETO CHAPA LA PRUEBA. 

7 n 7 n 7 n 7 n 7 n 7 - _n_ 7 n 7 n 7 " 
% + 1.92 100 - 11.53 98.07 32. 69 80.76 19 .23 98.Dl 34. 61 63 .45 50.00 50.00 38.46 90.38 28 .84 94.23 5.76 100 

--
X - tl8.07 - 82.69 - 63.46 3.84 80. 76 l. 92 65 .38 28.84 so.oo lso.oo 50.00 l. 92 65.38 94. 23 -

-
% ? - 5.76 1. 92 3.64 15. 38 - 7 .69 11. 53 7.69 3.75 5 .76 

--
p < .001 - p < .001 p < .001 p < . 001 p < .001 N. s . P< .001 p < .001 p <. .001 

Tabla 13.~ Resultado porcentual de las diversas pruebas neurológicas para detenninar el tipo de dominancia manual en 104 
jóvenes estudiantes, 52 zurdos y 52 diestros. 



DISCUSIONES Y CONCLUSIO!IES 

Uno de los problemas m&s importantes en el estudio de la dominan-

cia manual corresponde a la identif icaci6n del factor o factores 

responsables de la presencia de esta característica. 

De manera particular podemos mencionar qu~ la aplic~ción del aná-

lisis dermatoglíf ico como una prueba en la determinación de la d~ 

minancia manual, radica en que la conformación de las caracterís-

ticas morfol6gicas de las llneas dermopapilares se diferencia del 

tercer al cuarto mes de vida intrauterina, período al final del 

cual todas las configuraciones dérmicas quedan morfol6gicamente -

establecidas, excepto en su tamaño. 

Si se observara un inct•emento significativo, en la frecuencia de 

un tipo determinado de patrón o patrones dermatoglíficos en un 

grupo de individuos con un tipo de dominancia manual específico 7 

podria servir de apayo para proponer la hipótesis de que el fac-

tor determinante de la habilidad manual 7 actúa al mismo tiempo en 

que se presenta lñ diferenciaci6n de las configuraciones dérmicas 

de la piel volar, y debido a que esta organización tiene una base 

genética, se puede suponer que la dominancia manual también la p~ 

see. 

Con la finalidad de poder comprobar esto se han realizado diver-
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sos estudios: En uno de ellos, Currunins (1940) a?licó diversas 

pruebas para determinar la dominancia manual en un grupo de Euro

americanos, a quienes los distribuyó en tres grupos, cada uno de 

ellos con representantes de ambos sexos. El primero estuvo inte

grado por 288 sujetos ambidiestros, el segundo por 149 diestros y 

el tercero por 178 zurdos. En ellos comparO la frecuencia de los 

patrones dactilares con respecto a la frecuencia de figuras obte

nidas en otro trabajo por Bonnevie ( 1924), en 200 zurdos y 200 

diestros, este autor observo que la freCuencia de espirales y la 

discordancia manual, se encontraba incrementada significativamen

te en las mujeres zurdas, mientras que en los varones con esta ma 

nualidad se presentó una reducción en el número de espirales en 

el dedo IV, así como una disminución en el porcentaje de la con

cordancia manual. 

La asociación de la presencia incrementada de un patron digital 

determinado y con un tipo de dominancia manual, podría. dpoyd..t· lci 

hipGtesis de la presencia de una dominancia funcional temprana a 

partir de los tres y cuatro meses de vida fetal, etapa en la que 

los patrones dermopapilares se están conformando definitivamenteª 

Esta observación quedaría aceptada si se comprueba este hecho en 

individuos con diferente dominancia manual. 

En relaci6n a esto Bcnnevie (1924) reporta sus resultados con la 
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conclusión de que los paLrones dactilares, no muestran una tende!l 

cia asociada con la manualidad, mientras que Uewman (1934) en una 

población menor y menos homogénea racialmente, llega entre otras 

conclusiones a lo siguiente, que todas las diversas variaciones 

cualitativas de los patrones dactilares muestran un grado de sim.!:. 

tría opuesto en los zurdos al compararse con los diestros, y que 

esta tendencia en hombres y mujeres se rnuesLra independientemente 

con porcentajes cercanos entre ambos sexos. Este autor considera 

que el mejor ejemplo para comprobar una asimetría real y contra

ria se encuentra en el patrón digital, en donde las espirales s6n 

m1s frecuentes en la mano derecha de los diestros y en la mano i~ 

quierda de los zurdos.. Con respecto a otros estudios tenemos -

que los hallazgos reportados por Curomins (1940) no est~n de acue!: 

do con 1os de Newman (1934) y se semejan a los descritos por Bet!_ 

mann (1932) así como con las frecuencias de figw.•ct:.; :.:-t:¡:.ort:ü.d.J.~ 

por Bonnevie (1924). 

Descartando e1 que la reducción .en la frecuencia de espirales es

t~ co·...:rcl.acionada con la dominancia manual., surge la necesidad de 

tener datos acerca de la frecuencia de las espirales entre los 

sexos en individuos diestros. Como una observación más, tenemos 

que agregar que los hombres tienen una mayor tendencia a la zurd~ 

ria que las mujeres, de donde se puede uno preguntar si esta ca

racter1stica se manifiesta como un elevado porcentaje de espira-
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les y su mayor desigualdad bimanual en la distribucien de espira

les. Tambi~n se pu~de cuestionar acerca de que si el hecho de 

que las mujeres zurdas tendr~n ciertas características semejantes 

con los hombres en ~ste aspecto, podr!a seftalar una interdepende~ 

cia de esta naturaleza, y si esto existe, podría aparecer en los 

hombres zurdos una disminución en la frecuencia de espirales en 

el dedo IV y disminuir la magnitud de la diferencia bim~nual. 

Sin embargo esta tendencia hacia la reducción de la diferencia s~ 

xual con respecto a la frecuencia de los patrones da'ctilares en 

los zurdos, no se ha aplicado corno una prueba de selecci6n más 

o menos certera del tipo de dominancia manual que nos permita dis 

tinguir a un zurdo. 

Entre los llamados diestros hay una gran heterogeneidad y grados 

sutiles de dominancia manual no detectada por las pruebas usuales 

y que posiblemente difieren entre los sexos con los porcentajes 

obtenidos para los grupos con diferente rnanualidad. 

Las respuestas a estas preguntas solo pueden ser especulati'\ras en 

vista de la evidencia de que los patrones digitales fluctaan con 

la dominancia manual. 

En relaci6n a los resultados de este tipo de estudios en pobl.aci~ 

nes de nuestro país, llaman la atenci6n los trabajos de Leche a

cerca de los patrones dermatoglíficos y dominancia funcional late 
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ral realizados en Aztecas (1933), MiKtecas y Zapotecas (1936) M~ 

yas y Tarahumaras (1933) Chamulas (1936). Sin embargo este au

tor no sefiala en ninguno de sus estudios la prueba que_aplic6 pa

ra ésta determinaci6n, y en el caso de1 primer grupo describe un 

33.05% en la frecuencia de zurdos mencionando qUe·en el pueblo A~ 

teca existía una 0 confusi6n" en los individuos para· la definici6n 

de su dominancia manual. 

Este resultado contrasta notoriamente en la población mestiza ac

tual de la que en el Instituto Nacional de Neurología y Neur·ocir~ 

gía se obtuvo una prevalencia del 1.1% para este carácter (1978), 

en este mismo estudio se mencionan los resultados obtenidos al 

respecto en un grupo de estudiantes de la Universidad Nacional Au 

t6noma de Mªxico en los que se observ6 una frecuencia del 2% de -

individuos zurdos, valor muy semejante al obtenido en el preSente 

trabajo en estudiantes de enseñanza media superior, el que rué de 

2.081' <lt:.sca.rt~üdc:::c l?. t:"onfw=::ión antes mencionada. 

El an~lisis dermatoglifico nos seftaló en primer lugar que ninguno 

de los parámetros cuantitativos (ángulos atd, tda, dat, recuentos 

a-b y d-t, patr6n de intensidad, altura del trirradio) mostraron 

diferencias significativas entre ambos grupos. 

Sin embargo en otros parámetros de tipo cualitativo, se obtuvo 

una significatividad. Así tenemos que para la salida de líneas 

:Principales se di6 una difeI.,encia notoria entre zurdos y diestros 
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por el incremento en los primerós de una mayor frecuencia de sali 

das en la posición 3 para la línea A en la mano izquierda. 

En el caso de la línea B la diferencia tuvo una mayor signif icat_! 

vidad por el incremento en los zurdos de salidas en posición 5"~ 

has manos, la línea C en la mano derecha de los zurdos present6 

una frecuencia elevada de salidas en la posici6n 7, y una dismin~ 

ci6n en salidas 'en posición 9. La línea D no mostró significa

tividad al compararse entre ambas poblaciones. 

Para las figuras dieitales se obtuvo una significatividad en el 

dedo II de la mano izquierda por incremento de arcos y disminu--

ci6n de espirales en la población de zurdos y en el dedo III del 

mismo lado por el incremento de asas cubitales. Fig. 21, 22, 23 

y 2l;. 

En el caso de los patrones en la región tenar la significatividad 

fu~ a causa del incremento de asas radiales y figuras vestigiales 

mientras que las figuras en la regi6n hipotenar no mostraron dif~ 

rencias significativas. 

En las regiones interdigi~ales se observó una diferencia signifi

cativa a causa de la baja frecuencia de asas distales tanto en -

las regiones III como IV. En relaci6n a los datos accesorios se 

obtuvo una s.ignificatividad en ambas manos de zurdos por el in-

cremento de la presencia de trirradio de borde y a•. 
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Estos resultados no concuerdan con los descritos por Cummins 

(1940) para los varones zurdos en quienes el describe una dismin~ 

ci6n de espirales en ambas manos en el dedo IV, mientras que en 

nuestro estudio, encontramos disminuci6n de espirales en la mano 

:izquierda en los dedos II y III de los zurdos asi como un incre-

men to de asas cubitales y presencia de una mayor frecuencia de -

arcos. 

Dado los resultados de Cummins ( 1940), Bonnevie (1924), Newman -

(1934) y Bettmann (1932) en relaci6n a la importancia de la fre

cuencia de figuras dactilares entre sexos con la misma dominancia 

se considera que es necesario comparar los resultados del preseE_ 

te trabajo con los de una pobla~lón de mujerc~ zurdas con las 

mismas características para descartar o afirmar los resultados -

descritos por otros autores. Sin emb.:irgo los valores obtenidos 

en el presente trabajo senalan la presencia de una diferencia en 

trie le.:; individu.Ds zu'f'<los y diestros pero que no puede aceptarse 

como una prueba concluyente para diferenciar a ambos grupos, sin 

embargo nos señalan que tal vez el valor más importante de estos 

resultados sea para la comparación entre sexos, como una determ~ 

nante en la que de alguna manera influye el. lado dominante en la 

detenninaci6n de la presencia de un tipo específico de patr6n 

dermopapilar. 
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