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RESUMEN. 

EL SUERO NO ES UN ESTADO UNIfORME, SINO QUE ESTÁ COMPUESTO POR LA SUCESIllN DE 
VARIAS ETAPAS, CADA UNA CON SUS PROPIAS CARACTER!STICAS; EL MODELO MAS AMPLIAMENTE 
ACEPTADO EN LA ACTUALIDAD CONSIDERA POR LO MENOS DOS ESTADOS CUALITATIVAMENTE DIFERENTES, 
EL . SUEflO LENTO (SL) y EL SUERo PARAOOJICO (SP). ES POSIBLE QUE ESTE DUALISMO NO SE 
RESTRINJA A LOS MECANISMOS NEUROFISIOl(JGICOS y NEUROQU!MICOS QUE CONTROLAN AL SUEllo SINO 
QUE SE EXTIENDA A SU fUNClIlN; DURANTE EL SP EL CEREBRO SUfRE UNA ACTIVACI(JN ORGANIZADA E 
INTENSA QUE SE ORIGINA INTERNAMENTE Y PUESTO QUE NO TIENE COMO FINALIDAD LA INTERAcelaN 
CON EL MEDIO, HA CONDUCIDO A PENSAR QUE ESTA ETAPA DEL SUEi'iO PARTICIPA ACnV.~MENTE EN LOS 
PROCESOS PLASTlCOS DEL SISTEMA NERVIOSO. EXISTEN EVIDENCIAS EXPERlloENTALES QUE APOYAN ESTA 
HIPÓTESIS, EL SP COMPARTE CON EL APRENDIZAJE VARIAS CARACTERt!;TICAS COMO LA 
DESINCRONIZACI6N CORTICAL, EL RITMO THETA HIPOCAMPICO, EL INCREMENTO. EN LA EXCITABILIDAD Y 
LA RELACIÓN CON LAS PROTEíNAS Y NEUROTRANSMISORES COMO LAS CATfCOU\MI!.lAS v LA 
ACETIlCOlINA. LA PRIVACIÓN DE SP DIfICULTA LA CONSOllOACIÓN DE LA IoEMORIA y VICEVERSA, LA 
ADQUISICI!lf.¡ DE NUEVAS CONDUCTAS VA SEGUlOA DE UN AUMENTO DE SP. 

POR OTRO LADO, LA EXPERIENCIP< ONtRICA DEL SP NO PUEDE SER SEPARADA DEL PROCESO 
nSIOLOGICO DURANTE EL CUAL OCURRE: ES CUALITATIVAMENTE DIfERENTE EN CADA ETAPA Y VARiA DE 
ACUEROO CON lOS CAMBIOS fISIOLOGICOS SUBYACENTES; ES DECIR QUE lOS SUEllos SON DEPENDIENTES 
DEL DORMIR Y POR LO TANTO SER!A DE ESPERARSE QUE SU CUALIDAD O SU CONTENIDO REfLEJE LA 
NATURALEZA DE LOS PROCESOS QUE SE ESTAN LLEVANDO A CABO DURANTE EL SP. 

CON EL OBJETO DE ESTA POSHllUDAD SE COMPARARON LOS SUERos DE 2 GRUPOS DE 
ADULTOS JIlVEtiES: UN GRUPO EXPERIMENTAL QUE usa PRISMAS QUE INVIERTEN VERTICALMENTE LA 
ENTRADA VISUAL DURANTE 5 HORAS PREVIAS A IRSE A DORMIR, Y UNO DE CONTROL QUE NO RECI6Ia 
NINGUN TRATAMIENTO. Tooo$ LOS SUJETOS DURMIERON 2 NOCHES NO CONSECUTIVAS EN EL 
LABORATORIO, .UNA PRIMERA COMO HABlTUACION A LA SITUACIdN y UNA SEGUNDA EXPERIIoENTAL'. 
DURANTE LA NOCHE EXPERIMENTAL SE RECOLECTARON LOS SUERoS DE moas LOS EPISODIOS DE SP DE 
LA NOCHE. CON EL PR()paSITO.DE DISfRAZAR EL OBJETIVO REAL DEL txPERlMENTlI v DE ESTANDARrZAR 
LO M,(S POSIBLE LA EXPERIENCIA PREVIA AL DORMIR, AMBOS GRUPOS fUERON SOMETIDOS LA NOCHE 
EXPERIMENTAL, A' LA EJECUCION DE UNA SERIE DE TAREAS VISOMOTORAS DURANTE LAS 5 HORAS 
PREVIAS AL SUENo, EL EXPERIMENTAL USIINDO LOS PRISMAS Y EL CONTROL NO. 

PARA LA IDENTIflCACIdN DE LAS ETAPAS DEL SUEIlO, SE REGISTRO EL EEG, EOC, y EHGY SE 
DESPERr(J A LOS SUJETOS la MIN. DESPUE:S DE INICIADO CADA EPISOOIO DE SP. INMEDIATAI€NTE SE 
LES PREGUNTABA SI ESl ABAN SOflANDO Y SE LES PEO!A QUE NARRARAN TODO LO QUE PUDIERAN 
RECOROAR DE SU SUERo. Timos LOS SUEflos FUERON GRABADOS Y TRANSCRITOS POSTERIORMENTE. AL 
TERMINAR LA NAIlRACION SE LE PIOlÓ A CADA SUJE ro QUE EVALUARA LA CUALIDAD DE SU EXPERIENCIA 
ONiRICA EN VARIAS ESCALAS. A LA MAÑANA SIGUIENTE SE LES PIDI6QUE CONTESTARAN UNA ENCUESTA 
ACERCA DE LA$ ACnVIDADESREALIlADAS EL DllI ANTERIOR. EL CONTENIDO DE Tooos LOS SUEi'iOS rUE 

. ANALIZADO PO.R JUECES CIEGOS CON EL OBJETO DE ENCONTRAR ELEMENTOS QUE HICIERAN MENCI6N 
DIRECTA A LA EXPERIENCIA DE LOS PRISMAS, DE PARTICIPAR EN UN EXPERIMENTO, DE SENTIRSE EN 
UNA SITUACI6N DE PRUEBA Y DE LAS ACTIVIDADES DEL f>tA ANTERIOR. 

LOS SUJETOS DEL GRUPO EXPERIMENTAL INCORPORARON SIGNIFICATIVAMENTE MÁS VECES LA 
EXPERIENCIADE SENTIRSE EN UNA SITUACIÓN DE PRUEBA, AS! COMO LAS ACTIVIDADES DEL .D!A 
ANTERIOR. TAMBI~N TUVIERON SIGNIFICATIVAMENTE MAYOR CANTIDAD pE SUEÑOS ACTIVOS QUE PASIVOS 
EN COMPARACI(JN AL CONTROL. LA SITUACIÓN DEL LABORATORIO NO MOSTRÓ DIfERENCIAS 
SIGNIfICATIVAS ENTRE AMBOS GRUPOS. EL GRUPO EXPERIMENTAL EVALUÓ SUS SUEilos 
SIGNIfICATIVAMENTE CON MENOR GRADO DE RECUERDO, MENOR clARIDAD DE lMAGENES. MENOR 
INVOLUCRACION EMOCIONAL y MENOR PARTICIPACI6N ACTIVA EN COMPARAClliN AL GRUPO DE CONTROL. 

LA INCORPORACIÓN DE LA EXPERIENCIA DIRECTA DE VER EL MUNDO AL REV~S POR HABER USADO 
PRISMAS, OCURRIÓ SOLAMENTE EN 2 SUEi'JOS DEL GRUPO EXPERIMENTAL, PERO LA NECESIDAD DE 
ADAPTACIllN Y MODlfICACrllN PLÁSTICA, INDUCIDA POR ESTA EXPERIENCIA, SE REfUJd 
SIGNlf'ICTIVAI€NTE, TANTO ÉN EL CONTENIDO COMO EN LA CUALIDAD DE LOS SUEÑOS. 



CAPiTUlQ 1 

FENIIIENOLOO1A DEL SUEAo 

1.- INTlIOOUCClt'lN 

LA INVESTIGACiÓN ClENTlrICA DEL SUEÑO HA AlCANZADO EN LAS aLTlHAS ~CADAS UN ALTO 

NIVEL EN LA DEStRIPeU!'" DEL fENOHENO, PERO !'la HA LOGRAIlO IIIlN RESPONDER A PREGUNTAS HÁS 

BÁSICAS COMO POR Q~ NECESITAMOS PASAR UN TERCIO DE NUESTHA VIDA DURMIENDO?, CUAL E5 EL 

BENEFICIO QUE OBTENEMOS Al OORMIR? O, CUAUS SON LOS PROCESOS BlOU!GICOS, QUíMICOS, 

nSlOulGlcos o PSlcoulGICOS QUE LO HACEN TAN NECESARIO? LA fALTA DE RESPUESTA, SE DEBE EN 

PARTE, A QUE LA CIENCIA CONSIPERA QUE su DEBER E5 DESCRIBIR MECANISMOS Y MI fUNCIONES, 

PERO PRINCIPALMENTE A QUE EL PODER LLEGAR A ESTAS RESPUESTAS, IMPLICA EL POSEER IJ;¡ 

CONOCIMIENTO PROf"UNIlO Y DETALLADO DEL fENtÍMENO QUE PERMITA UBICARLO EN UNA CONcEPcrl1N 

TEÓRICA CAPAZ DE EXPLICAR TODAS SUS IMPLICACIONES. 

LA DIFICUlTAD SE VUELVE AÚN HAVaR EN EL CASO DEL SUEÑO, SI TOMAMOS EN CUENTA QUE NO 

ES UN ESTADO UNIfORME, SINO QUE ESTA CONSTITuiDO POR LA SUCESIllN DE ETAPAS, CADA UNA 'DE 

ELLAS CON SUS PROPIAS CARACTERfSTlCAS. LA CONCEPCH1N MÁS AMPllAHEIliTE ACEPTADA EN ,LA 

ACTUALIDAD RECONOCE POR LO MENOS OOS ESTADOS CUALlTArIVAMENTE DIfERENTES, EL SUEÑO LENTO 

(SU Y EL SUEÑO PARAOOJICo (SP). ES POSIBLE QUE EsrA DUALIDAD NO SE RESTRINJA A LOS 

MECANISMOS NEUROFISlOUlGICOS o f,iEUROQutMICOS QUE lOS CONTROLAN, SINO QUE SE EXTIENDA 

TAMBU:':N A SU fUNCION y QUE EN LUGAR DE HABLAR DE UNA FUNCION UEL SUEÑO, TENGAMOS QUE 

HABLAR DE NUMEROSAS fUNCIONES, COMO EN El CASO DE LA VIGILIA (V), fUNCIONES QUE PUEDEN SER 

COMPLEMENTARIAS, SECUENCIADAS o INDEPEr,OIENTES. ESTA ULTIMA SUPOSICiÓN PARECE MÁS ACERTADA 

SI TOMAMOS EN CUENTA LA PlURALIDAD DE LAS ETAPAS DEL SUEÑO Y LA PARTlCIPAClílN oc TODOS lOS 

S15 H::MAS FISlOLlÍGlCOS y PSICOLI1GICOS DEL ORGANISMO. A PESAR DE LAS LIMITACIONES 

MENCIONADAS, HAN SURGIDO VARIAS HIPÓTESIS QUE TRATAN DE EXPLICAR LA FUNCIÓN DEL SUEÑO, ,EN 

ESPECIAL DEL SP. LA MAYORíA DE ELLAS HAN SURGIDO COMO INFERENCIAS A PARTIR DE LUS CAMBIOS 

fl5lULÚGlCOS, UNTO y FILoGE~tTlCOS QUE ACOMPAÑAN A LAS DrvERE5A5 ETAPAS UEL SUEÑO, PERO 

ESTÁN TODAVlA SUJETAS A COMPROBACIÓN EXPERIMENTAL (FERt;ÁNDEZ GUARD!OLA, 1976). 



UNA DE LAS CARACTERtSTlCAS MÁS SWRESAllENTES DEL SUEÑO, ES QUE VA ACOMPAÑADO DE LA 

ACTlVIDAD ONíRICA QUE COMUNMENTE LLAMAMOS SUEi;os V QUE PODRíA DESCRIBIRSE COMO LA SUCESIÓN 

DE IMÁGENES, PREDOMINANTEMENTE VISUALES EN DONDE .EL DURMIENTE ES A LA VEZ ACTOR Y 

ESPECTADOR. POR SER UNA MANIfESTACIÓN MÁS OCL SUEÑO, ES POSIBLE EMPLEARLOS COMO UNA 

HEIlRAMIENTA ÚTIL EN LA COMPROBACI6N DE LAS HIPúTESIS PROPOCSTAS. SIN El-!BARGO, PARA PODER 

ACEPTAR QOC LOS SUEÑOS PUEDEN REVElARNOS LA NATURALEZA DE LOS PROCESOS QUE SE LLEVAN A 

CABO MIENTRAS ooRMlMOS, ES NECESARIO DEMOSnlAR PRIMERO, QOC LOS SUEr.OS CONSTITUYEN PARTE 

DEL MISMO fENÓMENO. 1';0 TODAS LAS CONCEPCIONES TEÓRICAS COINCIDEN CON ESTA SUPOSICIÓN, EN 

LA ANTlGUEOAO POR EJEMPLO, SE CONSIDERABA QUE LOS SUEÑOS ERAN UN MEDIO OE CONUNICAClIlN CON 

LOS DIOSES, QUltNES POR MEOIO DE ELLOS, ENVIABAN MENSAJES A LOS MORTALES DEJÁNDOLES 

ENTREVER EL DESTINO. 

EN LA ACTUAllOAD POHSISTEN TODAVíA CONCEPCIONES PURAMENTE MENfALISTAS QUE 

CONSIDEIlAN A LOS SUEÑOS COMO "HECHOS MENfIlLES" QUE NO POCDEN RmUCIRSE A ACTIYlOAD 

nSIOLUCICA y QUE POR LO TANiO, NO PUEOCN SER EXPLICADOS AL THAVt:S OC MODELOS 

NEUROfISIOLdGICOS O NEUROQUtMICOS SINO A PARTIR OE MODELOS SIMBÓLICOS (CARTWRIGHT, 197i!, 

fOUlKES, 1978). ESTAS CONCEPCIONES IGNORAN El ESTADO nSlOulGICO OURANTE EL CUAL OCURREN 

LUS SUEÑOS,· O LO EXCLUYEN DELIBERADAMENTE, LIMITÁNDOSE A EXPLICAR LA EXPERIENCIA 

SUBJETIVA, COMO SI FUERA INDEPENOIENTE OEL RESTO DEL ORGANISMO, I\TRIBUY~NDOLE UNA f"UNCU1N 

y SlílNIfICADO PROP+OS. OTRAS CORRIENTES PURAI'!ENTE nSIOl¡)GICAS, SE LIMITAN A EXPliCAR El 

SUE¡;¡O, CONSIDERANDO A LOS SUERos COMO UN SUBPRODUCTO UE ESE ESTADO fISIOL¡)GICO, SIN 

CONCEDERLES NINGIlN SIGNIFICADO NI PROPÓSl ro PARTICULAR. EN AMBOS CASOS, EN UND POR 

CONSIOERAR A LOS SUERos COMO INDEPENI.lIENTE5 DEL SUEÑO Y EN EL OTRO POR CONSIOCRARLOS COMO 

CARENTES OC SIGNIFICADO, EL ESnlOIO OC lOS SUEÑOS NO NOS CONDUCIRíA A LA COMPRI:NSIÚN DEL 

SUI:¡;¡O y NO DEBERtA DE E5PEHARSE UNA RELACIÓN ENTRE eSTOS y LA NATURALEZA DE LOS PROCESUS 

QOC OCURREN DURANTE EL ooRMIR. 

SIN EMBARGO, SOf¡AR SOLO E5 POSIBLE EN UN ESTAOO PARTICULAR, EL OORMIIl. t:sru LOS 

OIFERENCIA OC untOs ESTADOS SIMILARE;;, COMO LA5 ENStmACLONES o fANTAS!AS A LAS QUE NOS 

ENTREGAMOS UURANTE LAS HORAS OCIOSAS Y OC LAS ALUCINACION(S PSICtlTICAS U LAS II\;DUClDAS POR 

DROGAS, QUE OCURREN EXCLUSIVAMENTE OURANTE LA mallA. ES OCCIR QUf LA CONmCIÚl"; ESENCIAl 

PARA SOÑAR ES (L SUEFlOj (STU CUNYIEttTE A LUS 005 fEIliUMEIliOS EN INTEHOCPENDIENTESj PUR OT~U 

LADO, EL CONTENIDO UE lOS SuEÑOS ;,o ES EL ¡{(CISmO ll[ lUS ESTíMUlOS EXTO/NOS UUf UCURREN 

ALREOCtlOR Ilf:I. DURMIENTE, SINll QUE CO,"5T lTUVEN UN FENMNO SEMEJANTE A LOS ESTADU" 
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ALUCINAlURlOS GENE HADO EM)(lGENAt-ENTL POR LO TANTO ES NECESARIO BUSCAR EL ORIGEN DE LA 

ACllVU>AD ONtRICA EN El SU[ÑO. EN ESTE CASO ES POSIBlE POSTULAR QUE TANTO EL CONTENIDO 

COMO LA CUALIDAD DE LOS SUEÑOS, DEBE REfLEJAR LA NATURALEZA DE LOS PROCESOS flSIOLdGICOS 

SUBYACENTES y POR LO TANTO PUEDEN EMPLEARSE C(tIO VARIABLE EXPERIMENTAL PARA EXPLORARLOS. 

PARA ACEPTAR ESTA dL TIMA sUPOSIerON, ES NECESARIO ANTES COMPROIlAR LA RELACION ENTRE 

EL sutFlo Y LA ACTlVlOAD Ill'IIRICA: (STA DEBE ORIGINARSE DURANTE El SUEFlo y NO DURANTE lA 

VIGILIA Y VARIAR DE ACUEHUO CON LOS CAMBIOS EN LA ACTIVIDAD CEREBRAL PRODUCIODS POR LAS 

DIfERENTES ETAPA~ DEL SUEÑO O POR CUALQUIER MOOIffCACION EN SUS MECANISMOS 

NEUROfISIOU1GICOS {j NEURilQuIMICOS. 

2.- ACTIVIDAD ELECTROCNCffAlOO1lAflCA llEl SUERo. 

LA INVESTIGACION CIENTIflCA DEL SUElilo SE INICIO CON El EMPLEO DEL 

ElECTIlOENCEFAlOGRAMA (EEG) (BERGER, 1929) , WE f'r::~MITlO POR PRIMERA VEZ SU ESTOOlO EN 

fORMA OBJETlVA. lOS TRABAJOS INICIALES DE BCRGER YA INLCUYEN OIlSERVAClONES A CERCA DE LAS 

DIfERENCIAS EN EL EEG ENTRE LAVIGILlA y EL sUf.1iO PERO LOOMIS y COL. EN 1935 (A Y B) 

tU[RON lOS PRIMEROS EN CLASIfICAR ~ SISTEMATiZAR LA ACTIVIDAD ELttTIUCA CEREBRAL DURANTE 

EL SUEFlo. EN LOS ARoS QU[ SIGUIERON, AUMENTO El NtjM[RO DE ESTUDIOS y DE CLASlflCACIONES 

HASTA HACERSE NECESARIA UNA ESTANIlARIZACldN DE lOS CRITERIOS EMPLEADOS OrÓIVERSOS 

LABORATORIOS. EN 1968 SE REUNta uN GRUPO DE INVESTIGADORES, QUI(NES BASANOOSE EN LA 

OlVISlIlN EMPLEADA ORIGINALMENTE POR DEMENT Y KLElTMAN, (1957, Bl PROPUSIERO'" UNA 

CU\SIfICACION ESTANDARIZADA DEL SUEliio TOMAI~OO COMO CRITERIO PRINCIPAL LOS CAMBIOS 

ELECTROENCEfALOGRAf'¡COS (EEG) JUNTO CON LA ACTIVIDAD ELECTROMIOGRAnCA (EMG) y lOS 

MOVIMIENTOS OCUlARES (EOG). PUESTO QUE ALGUNAS DE LAS ETAPAS TIENEN UNA ACTIVIDAD EEG 

SIMILAR, LA IJNICA FORMA OE OIFERENCIAfllAS ENTRE sí ES POR M[I)lO DEL [OC V DEL EHG. POR 

ESTA RAlaN lA DlfERENClACION DE LAS ETAPAS DEL SUEÑO ES VALIDA IlNlcAMElm: CUANDO SE 

CONSIDERAN lOS TRES CRHERIOS SIMULTÁNEAMENTE. EN OCASIONES SE REGISTHA TAMBr(N LA 

ACTIVIOAO CAROIACA y RESPIRATORIA, A ESTE TIPO DE REGISTRO SE LE HA LLAMADO 

POLISOHNOGRAf!A. (RECtlTSCHAFfEN y KALES, 1968). 

EL ANÁLISIS ELECTROENCEfALOGRArICO OEL SUEiío El; EL HOMBRE, SE REALIZA POR (POCAS DE 

:SO SEGUNDOS. CADA (POCA SE CLASIfICA POR SU CONTENIDO DE ACTIViDAD EL(CTRICA, CON LO QU[ 

SE PUEU[ LLEGAR JI LA DIVISIdN SIGUIENTE: 
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• EtAPA V. 

CORRESPONQE TOOAV!i\ AL ESTADO DE VIGILIA Y SE CARACTERIZA POR UN. AUMENTO EN LA 

CANTIOAD DE ¡¡Uf«} AlfA • 

• ETAPA 1. 

LA CARACTER!STIC~ PRINCIPAL DE ESTA ETAPA ES LA APARICIÓN DE RITMO THETA, f.ElClAOO 

COtI ALfA Y BETA V UN VOl TAJE HUY BAJO; LA CANTIDAD DE ALfA NO DEBE SER MAYOR DE UN 50 % 

POR epOCA, HAY AUSElliClA oc HOVUIIENTOS OCOlARES y UNA ll,GERA RELAJACiÓN DEl TONO MUSCUlAR; 

ESTA ETAPA APARECE o'¡,jR~TS. LA TRANsIClI1N DE LA VIGILIA Al., SlJEÑO Y OCSPIJES oc I10VUtIENfas 

CORPORALES. 

-EIAPA U. 

ESTA ETAPA sE: CARACTERIZA PIlll LA PRESENCIA DE: It:ISllS DE 5IJf1lo; !lE CIlMPlEJOS K, y DE 

ONDAS LENTAS. LOS HUSOS DE SUEÑO CONSISTEN EN ONDAS DE UNA fRECUENCIA ENTRC 12 y 16 HERTl" 

oc MUTUO CRECIENTE, Y UNA OURAClOO M{NIMA DE MEDtO SEGUNOO. LOS COMPLEJOS K CONSISTEN 

EN ONDAS CON UN COMPONENTE AGUOO NEGATIVO SEGUIDO DE UNO POSITIVO, CON UNA OURACIIlN MAYOR 

OE MEDIO SEGUNDO, PUEDEN APARECER ANTE UN ESTíMUlO EXTERNO o ~SPONTANEAMENTE. COMO ESTOS 

FENÓMENOS SON TRANSITORIOS, PARA POOER CLASIFICAR, UNA ~POCA COMO PERIE~CIENTE A LA ETAPA 

II. TIENE QUE HABER POR UJ MENOS OOS HUSOS POR (POCA, y NO OCSEN TRANSCURRIR HAs DE TRES 

MINUTOS SIN QUE APAREZCA YA SEA UN HUSO o UN COMPLEJO K. CONfORME AVANZA EL SUEÑO VA 

AUMENTANDO LA CANTIDAD DE HUSOS. 

-ETAPA t11. 

PARA POOER ClASInCAR UNA (POCA COMO DE LA ETAPA lII, SE REQUIERE POR LO HENOS UN 

20'" PERO NO HAs DE UN 50s DE RITMO OELTA, Y UNA AMPLITUD MíNIMA DE 75 MICRO\lOl TS. PUEDE O 

NO HABER HUSOS DE SUEÑO. 

- ETAPA IV. 

LA CANTIDAD DE: ONDAS LENTAS POR !:':POCA, DEBE SER MAVOR QUE El SG% DEL TIEMPO, CON o 
SIN HUSOS !lE SUEÑO. DEBlOO A QUE EL LÍMITE ENTRE LA ETAPA '111 Y lA IV ES ARBITRARIO, 

ACTUALMENTE EXISTE LA TENDE:NCIA A ENGlOBARlAS EN UNA SOLA ETAPA LLAMADA SUEÑO DELTA. 
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DURANTE LAS ETAPA:; ll, 111 Y IY NO OC8E HABER MOVIMIENTOS OCULARES SALVO AlGUNOS 

AISlADOS, LENTOS Y DESCONJUGADOS. El TONO MUSCULAR SUFRE UNA RELAJACIÓN QUE VA AUMENTANDO 

PAULATINAMENTE CON El TRANSCURSO OEL SUE;o PERO NO LLEGA A DESAPARECER. 

- ETAPA 1IlR. 

LA ACnVIDAD ElÉCTRICA DE ESTA ETAPA ES MUY SIMILAR A LA DESCRITA PARA LA ETAPA 1 ¡ 

ES DECIR, UNA II:ZClA DE RITMOS ALFA, BETA Y THEtA. EN LAS REGIONES FRONTAlES Y EN El 

VERTEX SE OBSERVAN ADEMÁs ONDAS DENTADAS. NO DEIlE HABER HUSOS DE SUEÑO NI COMPLEJOS K. LA 

PRINCIPAL DIfERENCIA ENTRE ESTA ETAPA Y LA 1, ES LA PRESENCIA DE MOVIMIENTOS OCULARES 

RÁPIDOS (MOR) V LA ATON!A DE LOS MIlSCULOS ANHGRAVITATORlOS 

SI ADEMÁS DE LOS CAMBIOS DE LA ACTIVIDAD El':CTR!CA SE ,TOMAN EN CUENTA LOS CAMBIOS 

QUE OCURREN EN El RESTO DEL ORGANISMO, LAS ETAPAS MENCIONADAS ANTERIOHMENTE PUEOEI; 

AGRUPARSE EN OOS DIVISIONES: EL SUEÑO LENTO (SL) IlUE COMPRENDE LAS ETAPAS 1, U, III V IV, 

Y El SUEÑO PARADÓJICO (51') O SUEÑO MOR. 

',-CAMBIOS flSUl.ÓGICOS IlURAIITE El SUEÑO LENTO. 

UNA OE LAS CARACTERtST¡CIIS ~S SOBRESALIENTES DEL SUERo ES LA AUSENcIA DE 

MOVIMIENTOS CORPORAlES V UNA DISMINUCIÓN DEL TONO MUSCULAR, ESPECIAlMENTE OC lOS MIl!ij:UlOS 

ANTlGRAVITATORlOS; lOS HtlscULOS EXTRAOCULARES TAMBltN SE RELAJAN, QUEDANDO LOS GLOBOS 

OCULARES PRIÍCTICAME;NTE INMIlVIlES SALVO AlGUNOS MOVIMIENTOS AISlADOS. LENTOS Y 

DESCONJUGADOS, (LEHMANIIt. 1971). LAS rllECUENCIAS CARDIACA y RESPIRATORIA OISMINUYEN YSE 

'VUELVEN MAS REGULARES, U PREsulN ARTERIAl DESCIENDE, AL lGIlAL QUE LA TEMPERATURA CORPORAl 

Y LA PUPILA SE CONTRAE (JOUVET, 1967). El UMBRAL 1)[ DESPERTAR SE ELEVA EN UN 20.30%, 

(BENOlT y 8U1CH, i960). 

4. - CAMBIOS nSJOUlGlCOS DURANTE El SUEÑO PAltAOÓJICIl. 

lA APARICII'lN ¡Jtl SUEAo PARADOJICO (51') LO MISMO QUE SU TERMINACIÓN, ESTÁ CLARAMENTE 

DEFINIDA POR LOS SIGNOS COI'iDUCTUAlES QUE LO ACOMPAliIAN. SU lNIelO ESTÁ I1ARCAOO POR LA 

PI:':RDIDA SllBITA y TOTAl DEl TONO.DE lOS MIlsCULOS ANTIGRAVHAlORlOS, QUE SE MANIfiESTA POR 

UNA LiNEA ISO(LJ::CTRICA EN El REGISTRO ELECTROMIOGllAnco (EMG), VOLVIENDO IMPOSIBLE LA 

APIIRICI¡)N DE ESTA ETAPA EN OTIlA POSICIÓN QUE NO SEA LA HORIZONTAl. ESTE "SILENCIO 

(L':CTRICO" GENERAlMENTE PRECEDE EN UNOS CUANTOS SEGONOOS LOS CAMBIOS DEL EEC. lOS REflEJOS 
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ESPINALES MONOSIN/lPTlCOS OISlllNUYEN EN UN 90110 Y LOS POLISIN.(¡>nCOS LLEGAN A DESAPARECER, 

(HISHIKAWA y COL., 1965). EL fINAL DEL EP150010 ESTÁ OEUMITAOO POR LA RECUPERACIOO SÚBITA 

DEL TONO MUSCOlAR (JOUVET, 1962). LA CONSTANCIAOE ESTE fENMNO DE ATONíA LO HA 

CONVEIHIOO EN UNO DE LOS tNOICES MÁs SEGUROS DE LA PRE,SENCIA DE SP, Y QU[ LO DISTINGUE DE 

LA ETAPA l. 

El UMBIlAl DE DESPERTAR SE ELEVA ENTRE 200 V 500,.. LA INTENSIDAD llE LA ESHMULACION 

EU::CTRICA DE LA fORMACION REllCULAR, NECESARIA PARA DESPERTAR Al ANIMAl ES TAN nEVADA, 

QUE 51 SE APLICA EN VIGILIA (L ANIMAl MUESTRA SIGNOS DE IRRITABILIDAD. (BENOIf y BlOCH, 

1960). A PESAR llE LA ELEVACION DEL UMBRAl DEL SISTEMA RETICULAR, LA EXCItABILIDAD DE LA 

TRANSMISIÓN TÁLAMO-CORTICAL ASt COMO LA DE LA CORTElA CEREBRAL (OCCIPITAL, TEMPORAL Y 

PARIETAL) SE ENCUENTRA IGUAL o INCLUSO MÁS ElEVADA QUE UURANTE LA VIGILIA ALERTA {OAGNlNO 

y COl., 1965 Y AOSSI y COI.., 1963}. 

A) ACTIYIDAD rAsICA OURANTE El ~. 

UNA DE LAS CARAClERíSTICAS MÁS NOTORIAS 1lE.l SI'. ES QUE MUCIi05 DE LOS CAMBIOS QUE 

OCURREN NO SON PERMANENTES o TÓNICOS SINO QUE APARECEN Y DESAPARECEN RECURRENTEMENTE A lO 

LARGO DEL EPISOOIO. LA INTENSlOAI) DE ESTOS CAH8lOS HA CONDUCIDO A ALGUNOS INVEStlGAOORES A 

PENSAR QUE ESTOS CllIIPONENTES rASICOS SON MÁS Ill'ORTANTES QUE LOS TONICOS. SOBRE~Él fllNOO 

DE A TONtA, OCURREN fRECUENTES CONTRACCIONES !l SACU&IOAS 8lttISCAS 1)[ LOS Ml1SCULOS, 

ESPECIALMENTE DE LAS EXTREMIDADES, DE lOS DEOOS o DE LA CARA, Y EN LOS ANIMALES, 

MOVIMIENTOS llE LAS OREJAS, DE lOS BIGOTES Y LA COLA. ESTAS CONTRACClONES SON MÁs EVIOENTES 

EN LOS RECn':N NACIDOS. EN EllOS APARECE ADEMÁS UNA SERIE DE EXPRESIONES FACIAlES, POR 

EJEMPLO LA SONRISA, QUE AilN NO SE DAN EN VIGILIA. 

EL UMBRAL DE E5TiMULACIÓN DE LA CORTEZA MOTORA, (HaDES V ZUZUKI, 1962) Así COMO DEL 

TRACTO PIRAMIDAL (HARCHIAfAVA y POMPEIANO, 1964) DISMINUYE SIGNIFICATIVAMENTE Y LA 

ACTIVIDAD UNITARIA DE lA CORTEZA MOTORA SE INCREMENTA (EVARTS, 1964) DURANTE LOS 

ESTREMECIMIENTOS MUSCULARES. 

B) MOVIMIENTos OCI1.ARES libiDOS. 

OTf!A DE LAS MANIFESTACIONES UEl SP. ES LA PRES(NCIA DE MOR; (STOS MOVIMIENTOS 

PUEDEN SER VE~TlCALES, HORIZONTALES O CIRCULARES, PERO UNA DE SUS CARACTEHiSTlCAS ES QUE 

SON SIEMPRE CONJUGADOS. EN ELH0H8RE TIENEN UNA DEFlEXION ENTRE LOS> Y LOS 30 GRAOOS. 
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GENERALMENTE APARECEt.I EN fORMA DE TRENES DE VARIOS MOVIMIENTOS CON UNA IJUIlACIÓN ENTIlE 2 Y 

5 SEG. AUNQUE TAMBIÉN PUEDEN PRESENTARSE AISLADOS (JAeOBS y COl, 1971). 

C) ACTIYIDAD PONTO-GENfcULO-OCCIPITAl. 

OTRA CARACTERíSTICA DE LA ACTIVIDAD ELÉCTRICA IJUIlANTE El SP ES LA APARICIÓN DE 

ESPIGAS MONOfÁSICAS ESPONTÁNEAS EN VARiAS ESTRUCtURAS CEREtlRAlES, QUE SE GENERAN EN LA 

fORMACIÓ," RETICUlAR PONTlNA y SE PROPAGAN AL CUEHPO GENICULADO LATERAl, y A LA CaRTElA 

OCCIPITAL, (JOUVET y MICHEL, 1959, HIKITEN Y COL., 1961, HOURET y COL., 196J), POR LO QUE 

JEANNEROO y COL. (1965) LAS LLAMARON ESPiGAS PONTO-GENiCUlO-OCCIPITALES o PGO. 

POSTERIORMENTE. SE HAN REGISTRADO EN OTRAS ¡(REAS CEREBRAlES COMO LA CORTEZA PARIETAl 

(MICliEL y COL., 1964) Y EL SISTEMA LiMBIeO (CALVO y COL., 198J, 1984). ESTA ACTIVWAO '"O 

HA PIIOIOO REGISTRARSE EN El HOMBRE, PERO SE HAN REALIZADO INTENTOS POR DETEcrAR ALGUNA 

ACTIVIDAD, QUE EN a GATO, SE CORRELACIONE CON PGO y QUE EN EL HOMBRE SE PUEDA REGISTRAR, 

PARA PODEII TOMARlA COMO !NO!CE If!lOIRECTO DE LA PRESENCIA DE PGO. 

- POTENCIAlES PEIIIORSITAlES INTEGRADOS (PPl). RECHTSCHAffE," y COl. (1970), CON UNA 

n:CNICA ESPECIAl, HAN LOGRADO REGISTRAR EN El HOMBRE ESTOS POTENCIALES, QUE EN EL GAfO SE 

CORRELACIONAN CON LA PRESENClA OE PGo. 

- ACHVIUAO DE LOS M¡]SCULOS DEL otoo MEDIO (AMOM). PESSAH y ROfFWARG (1972) HAN 

OCSARROLLAOO OTRA T~CNICA ESPECIAL PARA REGISTRAR LA ACTIVIUAO DE LOS MÓSCULOS DEL arDO 

MEOIO EN El HOMBRE. ESTA ACTIVIDAD CONSIST( EN ESPIGAS MONOfÁSICAS QUE SE REGISTRAN 

TAMllIO. EN LOS NÓCLEOS DE LOS PARES CRANEALES V Y VIl, QUE tNNERVAN RESPECTIYAMENTE AL 

TENSOR OEL TtMPANO y Al MIlSCULO STAPEOlUS. ESTAS UESCARGAS MOTORAS EN EL GATO, /\COMPARAN 

LA ESTIMULAClON AIJOITlVA INTE,"SA EN LA VIG1LIA, y EN EL SUERo SE REGISTRAN EN El 80% DEL 

TIEMPO PERO PRINCIPAU4ENTE EN SP Y ASOCIADAS A LOS TRENES DE PGO. 

D) RElACION ENTRE PGO Y IIOR. 

SE HA [MENTADO ESTABLECER UNA RELACiON CAUSAL ENTRE PGO y ~R PERO LOS ~ESULTADOS 

Uf. LA~ OIYERSAS INYESTlGACIOI'tES SON CUNmADICTORlOS. J(ANNEROO y SAKAl (1970) REPORTAN QUE 

fl~u.9':ó UE LOS CASUS PGO PRECEOE A MOR, El n.7'; PGO ES PIlECEOlDO POH HOR y EL 31.4% 

UCUKlllN SIMUL r¡\NEAMENTE. HOBSON y 1-11: CARlEl (1977) EN CAM!llU, HAN ENCOI'<TKAOO UNA ESTRICTA 

COHHElACHIN ENTRE lOS DOS fHlI)IENOS. 



E) SISTEMA VEGETATIVO. 

LA fRECUENCIAS CARDIACA y RESPIRATORIA TIENDEN A AUMENTAR PERO PRINCIPALMENTE SE 

VUELVEN IRREGUlARES. LA PRESION ARTERIAL DISMINUYE /ION MAs QUE EN Sl, LO MISMO QUE LA 

TEMPERATURA CORPORAL. LA PUPILA SE ENCUENTRA COfoITRAfOA Al Mf{XlMO y LA RESISTENCIA DE LA , 
PIEL AUMENTA. DE TODOS ESTOS PARkTROS, LA CARACTERrSTICA Mf{s SOftRESAllENTE ES SU 

VARIA8IUOAD. OCURREN CAMBIOS fAsICOS REPENTINOS' EN TOOOS ElLOS, COMO MIDRIASIS SIl8ITA, 

CAMBIOS El\¡ LA RESISTENCIA DE LA PIEL, ETC. (JIlUVET, 1967). A PE5AR DEL DESCENSO DE LA 

TEMPERATURA CORPORAL, tA TEMPERATURA CEREBRAL, ASI COMO El flUJO SANGUfNEO y EL COfoISUMO OC 

OX1GENO AUMENTAN (KANZOW y CIll., 1962, KAWAMURA Y SAWYER, 1964). 

EN UN 9516 OC LOS EPISODIOS DE SP DE ACUERDO CON FISHER V COL. (1965) y EN UN 8511: 

SEGllN KARAl!AN Y COl. (1966) SE PRESENTAN ERECCIONESPENIANAS PARCIALES O TOTALES. EN LA 

MUJER AUMENTA EL flUJO SANGU!NEO VAGINAL CON LA MISMA fRECUEtlCIA QUE LAS ERECCIONES (95S 

DE LOS EPISOOIOS) AUNQUE COfoI UNA DURACION MENOR. EL AUMENTO PtlEOC LLEGAR A TENER LA MISMA 

MAGNITUD OOE EN EL ORGASMO; SlN EMBARGO NO VA ACOMPARAOO DE INCREMENTO DE LAS fRECUEtlC14S 

CARDIACA y RESPIRATORIA, PERMANECIENDO C!lMO UN CAMBIO PlllIAMENTE LOCAL. EN EL SL OCURREN 

CON UNA fRECtlENCIA DEl~, MAYOR QUE PARA LAS ERECCIONES QUE SON CASI EXCLUSIVAS DEL SP, 

(f'ISHEfI"'f COl •• 1980). 

f) AGRUPMUEIIITO TEMPORAl. DE LOS fENOHENOS F~ICOS. 

BROUGHTON y COL (1965) HAN OBSERVADO QUE LOS CAMBIOS EN LA RESISTENCIA DE LA PIEL 

ESr.tN TEMPORALMENTE ASOCIADOS A LOS TRENES OC MOR. KARAKAN Y COL (1966) TAM8I(N HAN 

OBSERVADO QUE LAS ERECCIONES OCURREN AL MISMO TIEMPO QUE LOS MOR. OC LA MISMA HAfllERA 

ASEfUNSKY (1965) y BAUST y 80HNERT (1969) REPORTAN UNA RELACU1N TEMPORAL E~TRE lOS TRENES 

OC MOR Y LA VARIA6ILIDAD DE LA rRECUE~CIA CAROlACA y RESPIRATORIA, SUS fRECUENCIAS SE 

ELEVAN UNO O DOS HINUTOS ANTES DEL TREN. FERNÁNOEZ-GUALDIOLA y COL •• (l97}) HAN DEMOSTRADO 

POR EL CONTRARIO QUE LAS SALVAS DE MOR VAN PRECEDII)AS (2 A j SEG.) y ACOMPAIilADAS DE 

BRADICAIlOIA. VE~DONE (1965) HA ENCONTRADO UNA CQRRELACIGN NEGATIVA ENTRE CAMBIOS EN LA 

TEMPERATURA REC r Al V MOR. 
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5.-ORGANIZACldH TEMPORAL DEL SUEIIO. 

LAS Eí APA5 DEL SUEfilO ~f]I¡[;IONADAS ANTERIORMENTE, SE SUCEDEN UNAS A OTilAS 

CONSTITUYENDO UN CICLO DE SJ)(fiIo QUE EN El ADULTO NORMAl. DURA ALREDEIlOft DE 90 A 100 MIN. O 

SEA QUE EN UNA NOCHE HAY ENTRE I¡ Y 6 CICLOS (HARTMANN, 1968, A). LOS PRIMEROS CICLOS DE LA 

NOCHE SON COMPLETOS, t~IENTIlAS QUE LOS ilL TIMOS PUEDEN CARECER DE LA ETAPA IV O AIlN DE LA 

lll. EL SP EN CAMBIO, ES HAs AIlUNOANJE IlURANTE El ilLTlHO TERCIO DE LA NOCHE. 

LA REGUlARIOAD E INVARIABILIDAD DEL CICLO, HA HECHO PENSAR QUE SE TRATA DE UN 

VERDADERO CICLO ULTRADIANO ENDllGENO DETERMINADO 8IOLIlGICAMENTE. SIN EMBARGO NO TODAS LAS 

ETAPAS DEL SUENO SE COMPORTAN COMO TALES, SOLAMENTE EL SP. ESTE ll.TIHO MANTIENE SU 

CICLlCIOAD AON CUANDO SE CAIIBlEN LAS CONDICIONES EXTERNAS: DESPU(S DE LA PRIVAC¡ON 

SELECTIVA DE SP HAY UN AUHENTO COMPENSATOIUO !'ERO A PESAR DE ESO MANTIENE SU CICLICIDAD EN 

CONTRASTE CON LA ETAPA IV QUE SE RECUPERA AL PRINCIPIO DE LA NOCHE. (BERGEIl y COL., 1971). 

DESPU(S DE INVERTIR EL HORARIO ,DE SUEfiIo 180 GRAOOS (I'IEBe Y COL., 1971) O DE ADELANTARLO O 

ATRASARLO uNAS HORAS (TA08 y BERGER, 1973) EL SP MANTIENE SU MISMA LATENCIA Y DlSTR18UCUlN 

C(CLICA A LO LARGO DEL DORMIR. LA ETAPA IV EN CAMBIO SE DISTRIBUYE DE ACUERDO CON LA 

CANTU>AD DE VIGILIA PREVIA ACORTANDO SU LATENCIA Y AUMENTANOO SU CANtIDAO CUANOO VA 

PRECEOtoA POR MUCHAS HORAS DE VIGILIA Y VICEVERSA. 

EN RESUMEN, SIEMPRE QUE. OCURRE EL SP. LO HACE EN FORMA C(CLICA, LA MAYORfA·DE LAS 

MANIPUlACIONES EXTERNAS O NO LO AfECTAN, O LO SUPRIMEN TOl ALHENTE. SON POCOS LOS CASOS EN 

lOS QUE SE AfECTA LA DURACION DEL CICLO. LA ELEVACION DE LA TEMPERATURA LO ACORTA 

(HARTMANN. 1966), LA ATROPINA lO ALARGA MIENTRAS QUE LOS INI111HOORES DE lA COLINESTERA5A 

LO ACORTAN (JOUYET, 1962). UNA 'DIETA pOORE EN TRIPTOFANO LO ALARGA MIENTRAS QUE EL EXCESO 

DE LA MISMA, LO ACORTA (HARTMANN, 1967). EL ACORTAMIENTO DEL CICLO TIENE UN L!MITE QUE EN 

EL GATO ( EN OONDE LA DURACIaN DEL CICLO ES DE 25 MIN.) ES DE 10 HIN. Y QUE NINGUNA 

MANIPULACION ES CAPAZ DE REBASAR; A ESTE PERIODO LE HA LLAMADO JOUVET (1962) PERIODO 

REFRACTARIO. 

6.- DESARIIOllO ONTOOEH(TlCO DEL SUElo. 

LA CANTlOAD DE nEMPO QUE PASA UN ADUt TO EN CAllA El APA OEL SUERo, NO ES UNIfORME Y 

CON LA EDAD ESTA PROPORCION YA VARIANDO. El SP Y LAS ETAPAS IU y IV OISMlMUVEN CON LA 

EDAD, MIENTRAS llUE LA 1 Y LA 1I TIENDEN A AUHENTAR. El CAMBIO !'lAS NOTORIO OCURRE DURANTE 

LA MADURACla~. EN LOS ANIMALES AlTRUCIALES, LA CANTIOAO DE 5P ES HUCHO MAYOR AL NACER Y 
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CON EL OESARROLlO VA DISMII'IUYENDO HASTA ALCANZAR LOS NIVELES DEL ADOL ro. EN El SEtI HUMANO 

REcr(N NACIDO El SP OCUPA EL 50l1ó DEL SUEílo TOTAL, EN El PREMATURO DE 36 SEMANAS EL 67% Y A 

LAS 30 SEMANAS EL BOlló. ES POSII3LE QUE EN ALGIJtlMOMENTO DEL DESARROLLO FETAL OCtlPE EL 100~. 

LAS ONDAS DELTA CARACTERíSTICAS DE LA ErAPA IV, APARECEN HASTA LOS 3 MESES DE EDAD (HAGNE, 

1972). EN ANIMALES COMO LA RATA QUE NACEN AIlN MÁS INMADUROS QUE El HOMBRE, EL SP Al 

MOMENTO OEL NACIMIEJI¡TO OCUPA EL 100lIó. EL SL EN CAMBIO ES PROPORCIONALMENTE MENOR AL SP y 

TARDA I~S EN APARECER CON SUS CARACTERíSTICAS (EG COMPLETAS (JOUVET-HOUNIER y COL., 1970) 

1.- DESARluLLO flUIIlENETICO DEL SUERO. 

A LO LARGO DE LA ESCALA FlLOGEN(TICA LA SITUACH1N ES INVERSA, EL SL APARECE PRIMERO 

QUE EL SP; AUNQUE EN TODOS LOS NIVELES DE LA ESCALA ES POSIBLE OBSERVAR CIClOS 

CQNOUCTUAlES DE ACTIVIDAD E lNACTIVIDAO, LOS CAMBIOS EEG DEL SL APARECEN POR PRIMERA VEZ 

EN LOS REPTILES, COINCIDIENDO CON LA APARICulN DE ESBOZOS DE NEOCORTElA (FlANNlGAN, 1972) 

EL SP APARECE POR PRIMERA VEZ EN LAS AVES, ilUNQUE Eri PEllUENAS CANTIOADES y DE MI./Y 

CORTA DURACIIJtI (KLElN Y COL., 1964). EN roDOS LOS MAMíFEROS ESTUDIADOS SE HA ENCONTRADO 

SP, PERO LA CANTIUAD NO GUARDA UNA RELACHlN CON El GRADO OE E\lOLUCION CEREBRAL ALCANZAOO. 

LA DURAt:ION DEL CIClO DE SP EN CAMBIO, QUE EN LA RATA ES DE 10 MIN. EN EL GATO UE 25, EN 

EL HOMBRE DE 90 Y EN El ELEfANTE DE 120, 51 GUARDA UNA RELACU1N INVERSAMENTE PROPORCIONAL 

A LA VELOCIDAD DEL METABOLISMO (HARTMANN, 196B, Al. 

8.- MECANISMOS NElIROflSIILI1GICOS. 

NUNCA, SALVO EN LA NARCOLEPSIA O EN EL REC¡(N NACIDO, APARECE EL SP OIi![CTAMENTE 

OESPU(S DE LA VIGILIA, SIEMPRE VA PRECEUIDO POR EL SL. A PESAR DE [STA OEPENDENCIA, LOS 

MECANISMOS NEUROFISIOLOGICOS y NEURooufMIC05 OL SP Y DEL SL PUWEN SER SEPARADOS; Ne TODAS 

LAS MANIPOLAClONES AFECTA\II A AMBOS SUEÑOS O LO HACEN CON DIFERENTE MAGi\iITUu. 

PARA llUE APAREZCA EL SL CON TODAS SUS MANIfESTACIONES SE REQUIERE LA lNTEGRIOAO DE 

VARIAS ESTRUCTURAS CEREBRALES: LA CORTEZA ES ESENCIAL PARA LAS ONDAS DELTA, (JOUVET, 1967) 

EL SISTl:MA TALÁMICO INESI'EC{fICO PARII LA APARICllÍP; DE LOS HUSOS OEL SUEÑO Y LA SOMNOLENCIA 

(JURKO y COL., 1971). EN SU GENERACllÍN INTERVU,NEN ADEMAs LOS MlCLEOS OEL RAI'HL (JOUV[f, 

1969) Y EL AREA PREOPrICA (LUCAS y STERMAN, 1975). 
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LOS MECANISMOS GENERADORES DEL SP EN CAMBIO, SE LOCAlIZAN EN LA REGIIlN PONTlNA DE 

LA fORMACION RETICULAR (FRP). LA SEPARACIIlN DEL PUENTE DEL RESTO OC LAS ESTRUCTURAS 

ROSTRALES, SUPRIME LAS MANIfESTACIONES DEL SP POR ARRIBA DE LA SECCIONo PERSISTEN EN 

CAMBIO EN EL PUENTE Y EN LAS ESTRUCTURAS CAUDALES LA ACTIVIOAD PGO y LA ATONtA. EN ESTAS 

CONDICIONES EL SI' SIGUE APARECIENDO CON SU CICLICIDAD NORMAL. LA SEPARACH1N DEL PUENTE OC 

LA PARTE CAUOAL DEL TAlLO PROVOCA LA SITUACION CONTRARIA; DESAPARECE LA ATONfA MUSCULAR 

POR ABAJO DE LA SECCION y PERSISTE PGO EN LAS ESTRUCTURAS ROSTRALES (JOUVEr, 1962). 

LOS INTENTOS POR OCLIMITAR LAS ESTRUCTURAS RESPONSABlES OCL SP, HAN RESULTADO 

CONTRADICTORIOS, DEBIDIl EN PARTE A LAS T(CHICAS EMPLEADAS y EN PARTE A LA COMPLEJIDAD 

ANATllMICA DE LA ZONA. ESTO HA IIf>EDIDll QUE POR El MÓMENTO SE LLEGUE A UN ACUEROO EN LA 

lOCAlIZACIIlN DEL GENERADIlR OC SP Y QUE DifERENTES GRUPOS OC INVESTlGADORES PROPONGAN 

DIfERENTES ESTRUCTURAS. ORIGINAlMENTE, JOUVET POSTUlO A LA PARTE CAUDAL DEL NI1ClEO 

REflCULARISPONTIS ORAlIS (RPO) y A LA PARTE ROSTRAL DEL RETICUlARIS potms CAUOAUS (RPC) 

COMO LOS GENERAOOIIES DEL SP •. SE BASO EN QUE SU LESIIlN SUPRIME EL SP y SU ESTIMUlACION 

OIJRANTE EL Sl, LO INOUCE. POSTERIORMENTE POSTULO Al NtlCLEO LOCUS COERULEUS (LC) YA QUE !:iU 

LESldN JAMBIEN SUPRIME AL SP (JOUVET Y DELORHE, 196). SIl>¡ EMBARGO EL REGISTRO UNITARIO DE 

LAS t.EURONAS DE ESTE NOClEO, MUESTRA UN PATR()N CONTRARIO Al QUE SERrA DE ESPERARSE SI t:STE 

fUERA EL GENERADOR; LOS DISPAROS DISMINUYEN DRASTICAMENTE DURANTE EL SP Y AUMENTAN DURANTE 

EL SL Y LA VIGILIA (CHU y BlOOM, 1974 Y HOBSON y COL., 1915) REFLEJANDO HAS BUeN UN PAPEL 

PERMISIVO. EN ESTUOIOS CRONICOS SE HA ENCONTIlADO QUE ocspuEs OC UN TIEMPO oc LA LESU1N, 

REAPARECE EL SP Y LA ACTlVlOAD peo PERO SIN LA ATONtA CARACTERíSTICA. EN E:HOS CASOS LOS 

GAJOS PRESENTAN TODOS LOS SíNTOMAS DEL SP: DESINCRONIlACION, PGO y UMllRAl OC DESPEinAR 

ELEVADO, PERO EN LUGAR DE LA ATON!A, PRESENTAN SECUENCIAS COMPlETAS DE PATRONES MOTORES, 

QUE VAN DESDE LA SIIf>LE REACCI()N DE ORIENTACIÓN, HASTA SECUENCIAS MÁS COMPLEJAS DE ATAQUE 

O DEfENSA ANTE ESHMUlOS INEXISTENTES. OURANTE LA DURACI(lN DEL EPISODIO, El GATO NO 

REACCIONA A ESTiMUlOS MEDIO AMBIENTALES. ESTOS RESULTADOS OEJAN CLARAMENTE ESTABlECIDA LA 

ARTlCIPACII1N DE ESTE NOCLEO EN LA LA INHIBIClON DEL TONO MUSCULAR DEL SP PERO AtlN NO SE 

CONOCE EXACTAMENTE CUAl ES SU PARTlCPACION EN LA GENERACtON DEL SP. 

OTROS INVESTIGADIlRES COMO t«lBSON y COL. (1974) PROPONEN Al CAlf>O TEGMENTAL 

GIGANTOCElULAR (CTG) COMO GENERADOR OEL SP, BASANDOSE EN LOS REGISTROS UNITARIOS QUE HAN 

REAlllAUO EN LAS NEUIlONAS GIGANTES OE ESE NuClEO. UlCMAS NEURONAS EMPIEZAN A DISPARAR 

SEGUNDOS ANTES DEL INICIO DEL SP, INCREMENTAN AtlN HAs SU ACTIVIDAD AL 1~ICII\RSE EL 

EPISOOIO y LA MAr,T!(NEN UUMNfE TODA LA IJlJRACION. CON El FINAL UEL EPI500IO, LA ACrtVlUAiJ 

DECAE BRUSCAMENTE. EN SL Y EN VIGILIA [ST,!;" EN SILENCIO. ESTlJS INVESTIGADORES COÑSWERAN 
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i.lUl lL COMPOIH AMIENTU O( [$ rAS NEURONAS ESU OE ACUERDO CON UN PAPEL GENERAOOR Y PROPONEN 

POR LO TANTO Al CTG COMO RESPONSABLE DEL 51', SUGIEREN ADEH!ls UNA INTERA(;CHIH REctPROCA 

ENTRE El Le y [L CTG BASÁNDOSE t:N LA EXISTENCIA DE CONEXIONES RECIPROCAS ENTRE AMBOS (Me 

CARLEY. 19711} Y EN QUE SUS PATRONES DE DISPARO SON EN ESPEJO. DE ACUERDO CON El MODELO 

PROPUESTO POR ELLOS El LC iNHIBIRfA Al CTG DURANTE LA VIGILIA Y ESTE IlLHMO INICIARlA LA 

GENERACíllN DE 51' Al SER lltlERAOO DE LA INHIBICIllN DEL lC. 

ACTUAlMENTE NO EXISTEN DATOS SUfICIENTES QUE PERMITAN ESTABLECER DEfINITIVAMENTE LA 

lOCAlIlAClIlN oc LOS MECANISMOS GENERADOIlES DEL 5P EN UNO U OTRO NIlCLEO PERO su ORIGEN 

PONTlNO SI ESTA filEN ESTABLECIDO. 

9.- MECANISMOS NEUROQUtMlCOS. 

A l PAPEl. DE LAS CA lECIllAMlNAS. 

ORIGINALMENtE JOUVET. Al PROPONER Al LC COMO GENERAOOR DEL SP, PROPUSO TAMBI(N A LA 

NOREPINEf"RlNA (lilE) COMO NEUROTRANSMISOR RESPONSABLE. EL 80% DEL TOTAl CEREBRAl DE ESTA 

AMlNA SE LOCALIZA EN ESTE NOClEO. SIN EMBARGO, lOS ESTUOIOS POSTERIORES QUE HAN MANIPULADO 

El NIVEL CEREBRAL DE NE, HAN RESULTADO CUNTRADICTORIOS OOSERVIIHDOSE A VECES AUMENTO Y A 

VECES I)lSMINUCI~ DE 51' TANTO Al OISMINUIR COMO Al AUMENTAR LOS NIVElES oc NE 6to HA 

IMPEDIDO QUE SE PUEDA LLEGAR A CONClUSIONES OEflNITlYAS EN CUANTO Al PAPEL QUE JU(GA ESTA 

AHIIIIA EIII EL SP, PERO A PESAR DE QUE 1110 SE PUEDA MN ESTABLECER RELACIONES PRECISAS ES 

lNOUOABLE su PARTlCIPACII'l EN El SP. 

8) PAPEl. DE LA SEROTONlNA. 

LA 01SMINUCHIN !lE LA SEROTONINA (5~HT) CEREBRAl YA SEA POR MEI)JO oc RESERPINA O OE 

pePA SUPRIMEN TANTO EL 5L COI'1O El SP POR VARIAS HORAS. SIr. EMBARGO UNA DE LAS 

MANIFESTACIONES DEL SP, LA ACTIVIDAD PGO EN VEZ DE DESAPAR[CER EMPIEZA A OCURRIR EN 

VIGILIA (MAT5UMOTO y JOUVET, 1964, DELORME y COL., 1967). l':STO MISMO OCURRE CON LA LESION 

DE lOS NIlcLEOS OEL RAPOC, EN DONDE SE HALLA LA HAYOR PARTE DE LA SEROTONINA CEREBRAl 

(SIMON y COl, 1973). El INSOMNIO PROVOCADO POR UN OCSCENSO BRUSCO DE LA SEROTONINA HA 

CONDUCIDO A POSTULAR A ESTE NEUl«ITRANSMISOR COMO EL RESPONSABlE DE LA EXISTENCIA OEl SL V 

COMO INHIBITORIO PARA El SP y ESPECIAlMENTE PARA LA ACTIVIOAD PGO. 



C) PAPEl. DE LA ACEULllLlNA. 

LA Ll~EHACION DE ACETIlCOLINA (ACH) EN LA CORTElA CEREBRAL ES MAYOR EN SP y EN 

VIGILIA (2.2 Y 2.1 HG/MIN/CH ) QUE EN SL (1.2) (.)ÁSPER y TESSIER, 1971). LOS AGENTES 

ANTAGONISTAS OC LA ACH, COMO LA ATROPINA O LA ESCOPOLAM1NA SUPRll'EN EL SP EN EL GATO . 
(JOUVET, 1962), [J EN El HOMBRE (SAGAlES y COL., 1969). LOS AGONISTAS EN CAMBlO, FAVORECEN 

LA APARICIdN DE SP: LA lNYECCION DE ESERINA EN EL GATO LO fACILITA (JOUVET, 1962). 

EVIDENCIAS MAS DIRECTAS PROVIENEN DE LA APlICACION TOPICA DE AGOMSTAS COMO LA 

ESERINA O EL CARBACOL EN EL PUENTE, VA SEA CERCA DEL lC O DEL CTC. EN AMBOS CASOS SE 

INDUCE SP (GEORGE V COL., 1964, AMATRUIJA Y COL., 1975 Y VIVALOI y COL., 1978). POR ESTAS 

RAZONES HCCARLEY y HOBSON PROPONEN A LA ACH CUMO NEUROTIlANSMISOR RESPONSABLE DEL SP y AL 

CTC COMO El EL SI TIa DE ACCION OC LA ACH. SIN EHBARGO NO SE HA IltMOSTRADO AON QUE LAS 

NEURONAS DE ESTE NOCLEO SEAN COLIN(RGICIIS PERO sr COLINOCEPHVAS. 

10. - RESUHEN 

LA fENOMENOLOGíA DEL SUEllo REVISADA EN ESTA SECCION, NOS PERMI TE UTRAER ALGUNAS 

CUNClUSl ONES: 

A SIMPlE VISTA El SUERo PARECE UN ESTAllO DE lNACTIVWAIl CASI COMPLETA, EN LA QUE 

SOLO SE CONSERVAN LAS fUNCIONES VI TALES, SIN EMBARGO AL REGISTRAR CUlOADOSAMENTE LA 

ACTIVIDAD CEREBRAL Y Ilt OTROS SISTEMAS F15IOLflGICOS, EL SUEflo SURGE COMO UN ESTAllO BIEN 

IltFlNIOO QUE lI4l REPRESENTA ilNICAI-1Erm: UNA OISMINUculN oc LA ACTIVIDAD DE LA VIGILIA, SINO 

UN PATR!lN ALTAMENTE ORGANIZADO DE ACTIVIDAD-INACTIVlllAO QUE II'<VOLUCRA LA PARHCIPACIIlN UE 

TIlDO El ORGANISMO. El SUElilo CONSTITUYE ENTONCES, MAs QUE UN ESTADO, UN PROCESO DINÁMICO Y 

CiCLICO INDUCIDO ACTl VAMENTE. 

DE ACUERDO CON LOS CAHBIOS QUE UCURREN EN LA ACTlVlllAO CEREtlRAl y EL RESTO DEL 

ORGANISMO, SE PUEUEN DEfINIR DOS FORMAS PRP,CIPALES: EL SUEfijO LENTO y El SUElilo PARAOOJICO. 

(STOS OlffEREN ENTRE sr, NO SOLO POR SUS MANIFESTACIONES fISIOLOGICAS, SINO POR LOS 

MECANISMOS NEUROf lSIOL!lGICOS y NEUROQufMICOS uUE LOS CONTROLAN Y LA EVOLUCII1N ¡¡UE SUFREN A 

LO LARGO OE LAS ESCALAS O~TO y flLOGEM::TlCAS. 



A) EL SUERo LENTO SE CARACTERIZA PRINCIPAlMENTE POR! 

_ LENTlfICACI~N y SINCRONIZACiON DE LAS ONDAS CERESRAlES y LA APARICION DE PATRONES 

ESPECIALES COMO LOS HUSOS DEL SUEAo y LOS COMPLEJOS K. 

- DISMlNUCiON DEL TONO MUSCULAR Y DE LOS REfLEJOS ESPINALES. 

_ REGOLARllACION DE LOS SIGNOS VEGETATIVOS Y PREDOHINIO DEL TONO PARASIMP¡(TICO. 

- DlSMINUClON DEL rt:IABOLlSMO. 

- AUMENTO EN EL UMBRAL OEL DESPERTAR. 

B) EL SUERo PARADO. neo SE CAIIACTERlZA PRINCIPAlMENTE PORI 

_ ACTIVIDAD CEREtlRAL !>OIEJANTE A LA DE LA VIGILIA SALVO POR LA PRESENCIA DEL RIrM() 

THETA 

_ BlOQll:O [f(RENTE INDICADO POR LA DESAPARICI~N DEL TONO DE LOS MOsCUlOS 

ANTIGRAVIIATORIOS y DE lOS REfLEJOS ESPINALES. 

- ACTIYACION [ IRREGOLARIZACION DE LOS 5l1iNDS VEGETATlVOS. 

- .AUliENTO DEL If:TABOLlSMU CEIIEtlRAL; El RIEGO SANGUíNEO, El CONSUMO DE OXiGENO V LA 

TEMPERATURA CERE~RAl SE VUELVEN SEMEJANTES A LOS DE LA VIGILIA. 

- AUIlENTO DE LA EXCIlA8ILlOAD CORTICAL A NIVELES SIMILARES A LOS OCL ESTADO DE 

ALERTA. 

- DISMINUCU1N DE LA EXCITABILIDAD OCL SISTEMA INESPECífICO CON EL SU8SECUENTE 

AUllENTO EN EL UMBRAl OC OCSPERTAR Mil H¡(S QUE EN !L 

• PRESENCIA DE ACTlVlOAD fASICA: TRENES OC MUR, PGO. PPI. AMOM, CONTRACCIONES 

MUSCUlARES AISlADAS Y CAMBIOS VEGETATIVOS tlRUScos. 

- APAIUCUlN CiCLICA ~ RECURRENTE ORIGINADA POR LA ACTIVAClI1N DE MECANISMOS 

NEUROQU!MICOS y NEUROfISIOLOGICOS DE ORIGEN PONTINO. 
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CAPITULO II 

ACTIVIDAD ONtRlCA DURANTE El SUERo 

DE ACUERUO CON LAS CARACrERísTICAS MENCIONADAS EN LA SECCiÓN ANTERIOR, EL SUEÑO NO 

ES UN Esr AIl0 UNIFURME, SINO QUE ESTA COMPUESTO POR DIfERENTES ErAPAS, CADA UNA DE ELLAS 

CON SUS PROPIOS CAMBiOS EN LA ACTI~IOAD DEL CEREBRO Y DEL ORGANISMO, CON POR ~O MENOS 2 

DIVISLONES; SUEÑO LENTO V SUEÑO PARAUOJICO¡ DADAS LAS UIVERENCIAS TAN GRANDES ENTRE LOS 

DOS, LA CUALIDAD DE LOS SUEÑOS OCUE TAMllItN VARIAR DE ACUERDO CON ELLOS. 

1.- RELACldN ENTRE lA ACTIVIDAD ONfRICA y El SUERo. 

LA PRESENCIA DE ~OR DURANTE El 5P Y El CARÁCTER PREDOMINANTEMENTE VISUAL DE lOS 
, ( 

SUERoS, CONOUJO A POSTULAR UNA RELACH1N ENTRE ESTA ETAPA PARTICULAR DEL DORMIR Y LA 

EXPERIENCIA ONíRICA. DESDE SU DESCUBRIMIENTO, ASERINSKY y KLElTMAN (195) INTENTARON 

PROBARLO DESPERTANDO A lOS DURMIENTES VARIAS VECES DURANTE EL SUElilo, TANTO EN PRESENCIA 

COMO EN AUSENCIA DE MOR. CON ESTA T(CNICA ENCONTRARON QUE Ef,¡ EL 74% DE LOS CASOS EN QUE 

IlESPERTARON A LOS SUJETOS EN PRESENCIA DE MOR, (STOS REPORTARON ESTAR soflANOO, EN 

CONTRASTE CON UN 9% OE LOS DESPERTARES DE OTRAS ETAPAS DEl SUERo. 

lA RELACION ENTRE El SP y LA HPERIENCIA ONÍRICA 5( FORTALEClil CON LOS RESULTADOS 

OBTENIDOS PUR DEHENT y KLEITMAN (1957,A), QUl(NES ENCONTRARON UNA PROPORCION SIMILAR. EIIi 

EL 80% DE LOS DESPERTARES llE SI' LOS SUJETOS REPORTARUN HABER TENIDO EXPERIENCIAS ONíRICAS, 

MIENTRAS QUE SOLO EN UN 7,. DE LOS DESPERTARES DE Sl REPORTARON LO MISMO. lOS REPORTES 

OBTENIDOS A PARTIR IlEL SL, FUERON INTERPRETADOS POR LOS INVESTIGAUORES CONO PRODUCTO DEL 

RECUERDO OE SUERoS PREVIOS. 

LOS RESULTADOS DE ESTAS PRIMERAS INVESTlGACLQNES ORIGINARON LA fUERTE CONVICClI1N DE 

QUE LOS SUEfloS OCURREN DURANTE EL 51', MIEldRAS QUE DURANTE EL SL HAY UN \lACIO. 51rl' EMBARGO 

ESTA RELAClIlN TAN SIMPLE ENTRE MOR Y LA ACTIVIOAD ON!RICA SE vUl fUERTEMENTE CuE$TlONAOA 

POR LOS EXPERIMENTOS QUE $IGUIERON. GOOOENOUGH y COLABORAOORES EN 1959 ENCONTRARON UN 35i'ó 

DE REPORTES DE EXPERIENCIAS ONíRICAS PROVENIENTES DE DESPERTARES DE SL PERO A PESAR DE 

ESTE PORCENTAJE TAN ALTO, LOS ¡"TERPRETARON Al IGUAL QUE DEMENT y KLO TMAN CONO RECUEtIDO 

DE SUEf:¡os PKEVlOS. POSTERIORMENTE KAMIYA (1962) EN UN EXTENSO ESTUDIO ENCONTRr:l UN 46% OC 

RECUERUOS ONíRICOS PROVENIENTES OE IlESPERTARES DE Sl. EN ESTE ESlUDIO kAMIVA UTiLIZO UN 
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CRITERIO BASTANTE AMPLIO PARA ACEPTAR COMO SUEAo EL REPORTE DE LOS SUJETOS; ~STE INCLUíA 

CUALQUIER ESCENA, ACCIÓN O IDEA, EN CONTRASTE CON DEMENT Y KLEITMAN, QUIlNES EXIGíAN UN 

RELATO COHERENTE Y DETALLADO DEL CONTENIDO DEL SUEFlo¡ LA AfIRMACIóN DE HABER ESTADO 

SoFlANDO SIN EL RECUERDO DEL CONTENIDO O LAS IDEAS VAGAS ERAN DESCARTADAS. 

CUANDO KAMIYA APLICÓ A SUS PROPIOS RESOl lADOS EL CRITERIO EMPLEADO POR OEMENT Y 

KLElTMAN, EL PORCENTAJE DE RECUERDOS ONíRICOS OE SL BAJÓ DEL 46 AL 2B~; ES DECIR, PARTE DE 

LA DIFERENCIA ENTRE LOS' RESULTADOS FUE IMPUTABLE AL CRITERIO EMPLEADO PERO A PESAR OE 

lSTO. LA DIFERENCIA ENTRE LOS DOS ESTUDIOS SEGUíA SIE:NÓo MUY ELEVADA COMO PARA SER 

EXPLICADA SOLAMENTE POR El DIfERENTE CRITERIO DE ClASlflCACION. KAMIYA REALIZO ADEMÁS UNA 

OBSERVACI¡]N CRUCIAL: MUCHOS OE LOS REPORTES OBTENIDOS A PARTIR OE SUEFlo LENTO, PROVENíAN 

DE DESPERTARES PREVIOS AL PRIMER EPISODIO DE SP DE LA NOCHE, OE TAL MANERA QUE NO PIlOtAN 

SER ATRIBUIDOS A RECUERQOS DE SUERos ANTERIORES, POR LO QUE CONCLUYO QUE LOS SUERos PUEDEN 

OCURRIR FUERA DE SP, AUNQUE POR ALGUNA RAZ¡]N CON MENOR FRE:CUENCIA. 

A) IlIFElIDICIAS CUALITATIVAS ENTRE LA ACTIVIDAD ONíRICA DEL SI. Y El SP. 

El PRIMERO EN ABORDAR A FONDO EL ESTUDIO OE LA ACTIVIDAD MENTAl DURANTE El $l, fUE 

FOOlKES (1962), QUlt::N REGISTRO OCHO SUJETOS DURANTE SIETE NOCHES CADA UNO; El CRITERIO QUE 

UnLIZO PARA DETECTAR lA PRESENCIA DE ACTIVIDAD ONtRICA, fUE TAN AMPLIO COMO EL DE KAMIYA, 

ACEPTANDO CUALQUIER CONTENIDO MENTAL INESPECfFICO. EN ESTA: fORMA OBTUVO UN 87% OE REPORTES 

ONíRICOS OC SP Y UN 74% DURANTE SL, ~sros ÓUlMoS DISTRIBUIDOS POR IGUAL ENTRE LAS ETAPAS 

II, !II Y IV.- fDULKES, ADEMÁS DE INTERROGAR A. LOS SUJETOS SOBRE LA PRESENCIA O NO OE 

ACTIVIDAD MENTAL, LES PID1¡] AL DESPERTAR QUE CONTESTARAN UN CUESTIONARIO ESTANDARIZADO 

FORMADO POR UNA SERIE DE PREGUNTAS TENDIENTES A EXPLORAR LA CUALIDAD DEL CONTENIDO MENTAL, 

COMO POR EJEMPLO LA PRESENCIA DE SENTIMIENTOS O EMOCIONES Y LA CLARIDAD DE LAS IMA.GENES. 

AL TRAV(S DE LAS RESPUESTAS LLEGtl A IDENTIfICAR CIERTAS DIFERENCIAS CUALITATIVAS ENTRE LOS 

RELATOS PROVENIENTES OE SP Y SL. 

PRINCIPALMENTE HALLIl UNA MAYOR INCIDENCIA DE PENSAMIENTOS O CONTENIDO CONCEPTUAL EN 

LOS REPORTES PROVENIENTES DEL $l, Y UNA MAYOR CANTIDAD DE "SUERoS· O DE CONTENIDO 

PERCEPTUAL EN LOS OE SP. LOS REPORTES OBTENIDOS DESPU(S OE DESPERTARES OE SL, SE 

CARACTERIZAN ADEMÁS POR UNA MENOR CANTIDAD DE CONTENIDO AlUCINATORIO Y POR UNA FALTA DE 

PARTICIPACIÓN DEL ORGANISMO, MENOR EMOCI¡]N y ANSIEDAD Y MENOR ACTIVIDAD VISUAL O 

MOVIMIENTO FíSICO. LOS REPORTES fUERON TAMBI~N MENOS ELABORADOS, CON MENOS PERSONAJES, 

POCAS ESCENAS, CASI SIEMPRE UNA, Y MENOR DRAMATISMO. EL CONTENIDO SE HALLA RELACIONADO CON 
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EVENTOS RECIENTES DE LA VIDA REAL DEL SUJETO, COMO EL TRABAJO O LA ESCUELA. LA 

PROBABILIDAD DE QUE EXISTA UNA CONTINUIDAD ENTRE RELATOS DE VARIOS DESPERTARES, ES MAYOR. 

POR EL CONTRARIO, LOS REflORTES DEL 5P, TIENDEN A SER MÁS RICOS PERCEPTUALMENTE. CON MAs 

IMAGENES VISUALES, CON MAYOR CLARIDAD ESCtNICA y ACTI\llDAD rrSICA; EL SUJETO SE SIENTE 

INVOLUCRADO AFECTIVAMENTE, EL NI.1MERO DE PERSONAJES Y ESCENAS ES MAYOR, Y GENEílALMENTE SON 

JUZGADOS POR EL SUJETO COMO MAs LARGOS (CUADROS 2.1 Y 2.2). 

CUADRO Ha. 2.1. 

DIfERENCIAS CUAlITATIVAS DE LOS REPORTES DE SL Y SP. 

SP lIl-IV 

CONTENIIlO PERCEPTUAL 82 lB 

CONtENIDO CONCEPTUAL 5 19 

EMOCION 50 28 

VISUAL 90 73 

ACTIVIDAD FtSICA 67 33 

SOLO UN PERSONAJE 34 62 

CAMBIOS DE ESCENA 63 28 

CONCIENCIA DE ESTAR SOflANDO 25 15 

TEMAS TRABAJO-ESCUELA 15 19 

RELACIaN CON EXPERIENCIA RECIENTE 48 69 

fUENTE: >OULKES, 1966. 



18 

LA OlfUlENCIA (NTHE AMElUS TIPOS OC HEPORTES HA SIoo CONf litMADA EN ESTuOlOS 

POSTEIlIORE:i. MONRUE y COL (1965), EN UN ESTUDIO OOBLE CIEGO OBTUVIERON UN ALTO GRADO DE 

CONflABILlI.lAD ENTRE LOS JUECES. ANTROSUS V COl. (1973) EN UN ESTUDIO SIMILAR ENCONTRAROF>¡ 

TAMBIEN QUE LOS REPORTES UE SI.. Y SI' DIfIEREN ENTRE sr EN 12 VARIABLES o CUALIDADES 

DISCRIMINABUS: CUALWAD ONíRICA, IMÁGENES VISUALES, EMOCION, DISTORSION, MOVIMIENTO 

HSICO, PENSAMIENTO VERBAL, NOMERO O( PALABRAS, MlHERO OC EXCLAMACIONES, REfERENCIA AL 

LABORATORIO, REFERENCIA A EVENTOS REALES, CUAliDAD ALUCINATORIA Y CLARIDAD OCL REPORTE. DE 

TODAS ELLAS LAS QUE MÁS DlSCRIHINAN LOS REPORTES OC SI.. Y SI' SON LA CUALIDAD ONíRICA Y LA 

CANTIDAD DE MOVIMIENTO fíSICO AUNQUE lA COMBINACION DE 4 DE CUALQUIERA DE LAS DOCE 

VARIABLES ES IGUALMt:NTE EFiCIENTE. 

PRIlHEDIOS DE CALlrICACION DE LOS SUEROS POR LOS SUJETOS. 

-------------------------------------_ ... -_ .... _-----------_ ......... 

ANSI ruAD 

ViOLENCIA, HOSTILIDAD 

DRAMATISMO 

DISTORSUlN 

(EN UNA ESCALA DE o A 5). 

fUENTE: fOUlKES, 1966. 

SI' Ill-IV 

1.19 

0.71 

1.10 

1.68 

0.71 

0.12 

0.65 

1.12 

B) DIFERENCIAS CUAlITATIVAS DE LA ACTIVIDAD ON(RlCA DEL 51' EN RELACION A LA 

OISTRl8llCIIlN tEMPORAl. DEL SUEAO. 

LAS CARACTERfSllCAS DE LA EXPERIlNCIA ONfRICA SE ACENTOAN CONfORME AVA~ZA EL 

EPISODIO DE 51'; lOS REPORTES OOTENIDOS 1\ lOS 9 MIN. DE INICIADO UN EPI500lO, COI\¡TlENEN 

MAYOIi ACTlvIOAO y CLARlOl\O E5C(NICA QUE LOS OBTENIOOS UN HIN. DESPU(S DE [MelADO; TAMfjlE~ 

TIENEN MAYOIl DISTORSU1N, OIlAMATISMO, EMOTIVIDAD, y SON MENOS CONTROlABLES POR LA VOlUNiAO 

DEl DURMlENTE (fOULJ«(S y RECHTSCHAFFEN, (1964). ESTOS RESULTADOS HAN SIOO CONfIRMAllOS POR 

VERDONE (1965), QUlI::r. ENCONTRÓ HAYOR lNTt:NSlOAD y EMOnVIOAll Á LOS 12 MIN., QUE A lOS S 

HI~. DE TRAÑSCURRIllO EL EPISOOIO. EN ESTUDIOS POSTERHlftES CZAYA y COL. (1973), V KRAMER Y 

COl. (1974), COMPARARON LOS REPORTES 0Il1ENlOOS OC SEiS OURAC!())O¡E~ I.llfERENTES DE SI': JO 
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SEG., 2.5.,5, !O, ZO O 30 MIN., AUTOCAUfICAOOS POR CUATRO ESTUDIANTES. LOS LAPSOS DE JO 

SEG. TUVIERON QUE SER ELIMINAOOS POR EL PEQUERO GRADO DE RECUERDO QUE ORIGINARON. EL 

ANAUSIS DE VARIANZA DE LOS PERlOOOS RESTANTES, !!OSTRO UN AUMENTO SIGNIfiCATIVO DEL GRADO 

DE RECUERDO, EMOTIVlIlAO, ANSIEDAD, SENSACII1N DE BIENESTAR Y NITIDEZ. LA RELACION ENTRE EL 

TRANSCURSO DEL TIEMPO y EL AUMENTO EN ESTAS CINCO CATEGORíAS, fUE LINEAL. EN CONTRASTE, NO 

HUBO OIFERENCIAS SIGNIfICATIVAS EN EL GRADO DE AcnVIDAD, VIOLENCIA, DISTORSIÓN, 

DRAIlAHSMO, UMINOSIOAD, y RELACI!1N CON LA VIDA PERSONAL. 

lA CUAL lOAD ONIRICA DE LA ACTIVIDAD MENTAL, SE ACENHlA TAMBI(N CON EL TRANSCURSO m: 
LA NOCHE; SIENDO IlAVOR EN LOS IlLrullS EPISllOIOS QUE EN LOS PRIMEROS. KRAMER l( COL. (1980), 

ESTUDIARON EL CONTENlOO DE LOS SUERos DE 25 SUJETOS DURANTE 20 NOCHES CONSECUTIVAS, 

COMPARANDO EL PRlt-t:1iO CONTRA EL CUARTO EPISODIO DE SP DE LA NOCHE. UTILIZARON 41 DE LAS 

CATEGORíAS DE HALL Y VAN DE CASIlE, oc LAS CUALES SOLO PUDIERON ANALIZAR 21 POR SU 

fRECUENClA, UTlLIZANOO UN ANAUSIs DE VARIANZA POR RANGOS. oc LAS 21 CATEGORfAS, 18 

MOSTRARON UN AIlMENTO SIGNIFICATIVO ENTRE EL lRO, Y 4TO. EPISODIO. 

JANKOWSI<I V COl. (1977), PIDIERON A 18 ESTUDIANTES QUE SE fiJARAN EN EL COLORIDO DE 

sus SUEAOS. EXCEPTO DOS, TODOS FUERON CAPACES DE REPORTAR ALG~N COLOR Y LA PRESENCIA DE 

COLOR AIlMENHl A LO LARGO DE LA NOCHE IJEL PRIMER AL CUARTO EPISODIO DE SP. EN NINGUNA 

OCASlilN EL COLOR FUE INAPROPlADO Pl OOJETO y El I'!ÁS FRECUENTEMENTE REPORTADO fUE El CAn:. 

LA APARENTE FALTA DE COLORIDO DE LOS SUERos SE DEtlE A UN fACTOR DE INATENCION o DE 

EVOCACI0N, PERO CUANDO SE PIDE AL SUJETO QUE PONGA ATENCION AL COLORIDO, SE OBSERVA QUE 

ESTÁ PRESENTE EN CASI TODOS lOS SUERos. 

Cl VARIACIONES CtW.ITATlVAS DE lA ACTIVIDAD ONtRICA DEL SI' EN RELACION CON LA 

PRESENCIA O AUSENCIA DE ACTl\llDAO f4SICA. 

CON BASE EN EL MODELO rASlCO-TONICO OEL SP (GROSSER y SlEGAL, 1971) QUE UISTlNGUE 

ENTRE LOS CAMBIOS flSIOLOOICOS QIJ[ SE MANTIENEN A LO LARGO DE TODO El EPISODIO, DE LOS QUE 

OCURR(N EN FORMA TRANSITORIA O F¡\SlCA, ASERINSKY (1965) PROPUSO QUE LA CUALlDAD DE LA 

ACTI VIDAD ONíRICA, DEilERíA VARIAR DE ACUERDO CON EL CARAcTER y LA CANTIDAD DE ACTIVIDAD 

fAsICA, ES DECIR A MAYOR ACTIVIDAD fÁSlCA, MAYOR INTENSIDAD, EMOTIVIDAD Y AClIVlOAD FtSICA 

DE LOS SUERoS; NUMEROSAS INVESTIGACIONES HAN CONfIRHADO ESTA SUPOSIcION, 
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- PRESENCIA DE MOR. 

LA CANTlUAll OC RECUERDO, I~TENSLOAD y EMOHVIOAO, ES SIGIUfICATIVAMENTE HAYOR 

CUANDO LA DENSWAO OC MOR, ES DECIR LA CANTIDAD 1)( MOR EN UN INTERVALO DE TIEMPO DADO, E5 

MAVOR DURANTE TOllO El EPISODIO DE SP. El GRAOO DE DISTORSIIiN ~ ALCANZO UN NI\lEL DE 

SIGNIflCANCIA, PERO PRESENTA LA MISMA TENDENCIA (VEROONE, 1965). HOBSON y COL., (1965) 

CONFIRMARON ESTOS RESULTADOS y ENCONTRARON TAMBIEN UNA RELACION CON LA ACTIVIDAD FASICA. 

ELlMAN y COL. (1974), DESPERTARON OC SP A LOS SUJETOS DESPUES OC UN TREN OC flUR DE 4 SEO. 

DE DURACION O DESPuEs DE 30 SEO. SIN MOR, Y DE FASE II DESPuEs DE 5 O lO SEG. DE UNA 

OlSMlNUCION FAsICA DEL TONU MUSCULAR ACOMPA~AOA DE COMPLEJOS K, O OESPU(S OC UN 10111'1. SIN 

NINGtlN CAMBIO rASICO. ENCONTRARON UNA CORRELAClliN SIGNIFICATIVA DE lA INTENSIflCACION OC 

LAS CARACTERíSTICAS ON{RICAS CON lA PRESENCIA DE MOR EN El CASO DE SP y CON COMPlEJOS K Y 

OlSMINUClllN OCL EMG EN EL CASO DE LA ETAPA !l. SIN EMBARGO EXISTEN ALGUNUS RESULTADOS 

CONTIlAOICJORIOS; HAURl y VAN OC CASTLE (1973) NO HAN E~CONTRADO NINGUNA CORRELACION. 

- fRECUENCIA CARDIACA. 

LA VARIABILIOAD DE LA fRECUENCIA CAROIACA DURANTE LOS 6 HINUTOS PREVIOS AL 

DESPERTAR, SE CORRElACiONA SiGNIfICATIVAMENTE CON El GRAl.)O DE EMOTIVIDAD, El GRAl.)O DE 

PARTICIPACl(lN EN El SUEAo y EL GRADO OC ACTIVIDAD flSICA, I€J)WA SEGOO LA CANfIOAD OC 

ENERGíA REQUERIDA SI LA ACClliN fUERA REAL. SE HA REPORTADO TAMBleN UNA CORRELACION EN'lRE 

lA VARIABILIDAD !.lE LA fRECUENCIA CARDIACA Y LA [MUeION. 

- RESISTENCIA DE LA PIEL. 

EN El MISMO ESTUDIO SE INCONTRO UNA CORRElAClliN ENTRE CAMBIOS EN LA RESISTENCiA DE 

LA PIEL UN MINUTO ANTES DEL DESPERTAR Y EL GRADO DE OIOCiON y ACTIVIDAl.) riSICA DEL 

REPORTE. 

- VASOCOtlSTRICCION. 

TAMBI~N SE HA OBSERVADO UNA CORRElACION ENTRE (STA y EL GRADO DE PARTICIPACIO~ EN 

EL SUEÑO. 
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- FRECUENCIA RESPIRATORIA. 

LA VARIABIUDAD DE LA FR(COCNCrA R(SPIRATOIUA DURANTE UN MINUTO ANTES DE DESPERTAR 

SE CORRELACIONA CON EL GRADO DE EMOTIVlOAO. HOBSON y COL (1965) TAMBl(N HAN ENCONTRADO 

QOC SE CORRELACIONA CON LA CANTIDAD DE ACTIVIDAD fíSICA y LA INTENSIDAD. OTROS AUTORES EN 

CAMBIO NO HAN OBSERVADO NINGUNA CORRElACION ENTRE CONTEN1ilO y FRECUENCIA RESPIRATORIA 

(SHAPIRO y COL., 1964, ASERINSKY, 196$). 

- TEMPERATURA RECTAL. 

E:STA SE CORElACIONA NEGATIVAMENTE CON EL GRADO DE EMOTIVIDAD, INTENSIDAD Y CLARlOAO 

DEL RECOCROO (VEIIOONE, 1965). 

- POTENCIALES PERIORBITALES INTEGRADOS (PPl). 

LA PRESENCIA DE ESTOS POTENCIALES SE CORRELAClONA TANTD EN SP, COMO EN LA ETAPA 11" 

CON EL GRADO DE OISlORSIClN E IRREAlIDAD DE ACOCROO CON RECHTSCHAffEN y COL. (1972) y CON 

WATSON y COL. (1973). OGILVIE Y COL. (1981) EN CAMBIO, NO ENCONTRARORN NINGUNA DIFERENCIA 

SIGNII'lCATlVA ENTRE REPORTES CON O SIN PFI. 

O) RELACIIlN DE LA CUALIDAD DE LOS SlJEIIIOS CON LA PRIVACIIlN DE SI'. 

LA PRIVAl:IflN SELECTIVA DE SP, PROVOCA UN AUMENTO COMPENSATORliJ OC ESTA ETAPA DEL 

SUERO, EN CUANTU SE TIENE LA OPORTUNlOAD OC OORMIIl LIBREMENTE. ADEMÁS DEL iNCREMENTO EN LA 

CI\NTIUAD TOTAL DE 51', DURANTE LA COMP[NSAC1I1N O REBOTE, HAY UI'/ AUMENTiJ EN LA INTENSWAD y 

DENSIDAD OC LOS fENClMENOS FASIC05, ESPECiALMENTE OC LOS TIlENES UE MUR y DE LAS 

CONTRACCiONES MUSCULARES. DE ACUERDO CON e:5TO, SERtA DE ESPERARSE TAMBle:N UN CAMIlIO 

PARAlELO EN EL CONTENIOO DE LOS SUERoS; PIVICK V fOULKES (1966), REPORTAN QUE LA PRIVACII1N 

OE SP llURA!\lTE LA PRltoEHA MITAD DE LA NOCHE, PROVOCA UN AUMENTO E'< LA fANTASíA DE lOS 

REPOriTES DE LA SEGUNOA MUAO. INGMUNDSON y eOHEN (l9Hl) , REPUHT.4N TAMIlH:N UNA 

INTENSlftCACllÍN DE LA CLARllJAD OC lOS REPORTES Y DE LA CANTIDAD DE RECUERDO, DE5PuE:S DE LA 

PRIVACII1¡.,. EN CAMBIO ARKIN V COL. (1974) NO ENl:Ol'<TWARON Nli',GtlN CAMf:110 OESPU(S DE } NOCHES 

III PfHVACUl¡., VA SEA DE SI' O TOTAL. 
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E) VARIACIONES CUAlllATtVAS !lE LA ACTIVIDAD ON1RlCA llEl SP CON VARIA81.ES 

NEUIIOQUIMlCAS. 

LA ADMINISTRACH!N llE ALGUNOS AGENTES NEUROQUIMICOS AfECTA LA CUAlIDAD ONtRICA. 

HARTMANN ESTUDIO LOS SU010S Uf lJ SUJETOS, DURANTE 4 NOCHES. LES AOMINISfllO O BIEN 500 Mb. 

DE L-OÓPA O UN PLACEBO, AL flNAl DEL PRIMER O OEL SEGUNDO EPlSOOlU IlE SP. ENCONTRO QUE lOS 

REPORTES IlESPU(S IJE LA L-DOPA, FUERQN SIGNIFICATIVAMENTE Mlls INTENSOS y EMOTIVOS. TAMBIEN 

AUMENTO El GRADO DE Uf TALLE. ESTE MISMO EfECTO SE OBTIENE IJESPU(S llE LA AOMINI5T¡{ACUlN DE 

ANHCOLINESTERIISICOS (GROll y HARVEY, 1958). AL SUSPENIlER MEDICAMENTOS QUE SUPRIMEN O 

REDUCEN EL SP, COMO LOS BARBITORICOS O LAS BENZODIAZEPINAS, SE OBSERVA JAMBleN ON 

INCREMENTO EN EL GRADO DE INTENSIDAD PARALELO AL REBUTE, AL GRADO DE CONVERTIRSE EN 

PESADillAS. 

f) VARIACIONES !lE LA ACTIVIDAD ONíRICA !lEL SP EN RELACION A LAS CIRCUNSTANCIAS EN 

LASQUE SE OBTIENE EL REPORTE. 

DESGRACIADAMENTE NO TOOAS LAS VARIACIONES IJE LA CUALIDAD llE LOS SUENos, PUEDEN 

ATRIBUIRSE A CAMBIOS REALES OC LA ACTIViDAD ONfRICA, SINO QIJE PUEDE.N DEBE.RSE A 

filOOIFlCACiONtS REALlZAOAS POR EL PROPIO SUJETO AL REPORTAR EL SUERo. LOS REPORTES 

OBTENIDOS EN El LA8ORATORIO TIENEN UNA SERIE DE VENTAJAS, COMO EL CONOCER EN QUE ¡¡lAPA DEL 

SUERO SE ORIGINAN Así COMO LA POSIBILIDAD DE RECOLECT ARLOS EN EL MOMENTO EN EL QUE ACABAN 

DE OCUlIRIR, PERO TAMBI(N TIENEN ALGUNAS DESVENTAJAS, ESPECIALMENTE EL GRADO OC 

REPRESENTATl VIDAD. 

DOMHOff Y KAMIYA (1964) y HALL Y VAN DE CASTLE (1966, Al ENCONTRARON MAYOR CANTIDAD 

DE CONTENIDO SEXUAL, AGRESIVO Y REfERENTE A DESGRACIAS, EN LOS SUEfIDs RECOLECTADOS POR EL 

MISMO SUJETO EN SU CASA, EN COMPARACION A lOS OBTENIDOS EN EL LABORATORIO. EN CAMIlIO, 

~STOS III TIMOS TUVIERON MAYOR GRADO DE DlSTORSuIN. lOS 005 ESTUDIOS CARECEN DE UNA 

METUOOLOGlA UNIfORME EN LA FORMA DE RECOLECTAR LOS REPOIHE5 EN LA CASA Y EN El 

LABORATORIO; EN El PRllER CASO, EL DESPERTAR tUE SIEMPRE ESPONTANEO y LOS SUEllos LOS 

I ESCRIBIO CADA SUJETO ESTANOQ SOLO. EN EL SEGUNDO CA,SO EN CAMBIO,.SE RECOLECTARON EN 

DESPERTARES lNTEtóCIONAlES IJE SP Y SE GRABARON FRENTE A UNA TERCERA peRSONA. eSTO Ilf'IDE 

SABER CON CERTEZA SI LAS OIfERENCIAS SON REALES o SE IlESEN A LA OltERENTE FORMA oc 

RECOLEccrON O A QUE PROVIENEN DE DIfERENTES ETAPAS DEL SUEÑO. 



WEISZ v FOULKES (1970) REALIZARON UN ESTUDIO TRAtANOO DE CONTROlAR LA METOOOLOGtA 

DE RECOLECCiON DE DATOS. TANTO EN LA CASA COMO EN EL lABORATORIO, EL SUJETO FUE DESPERTADO 

POR MEDIO DE UNA AlARMA A LAS 6.30 A.M. Y EN AMBOS CASOS El SUJETO NARR1l TllOO la QUE 

RECOROO A UNA GRABADORA. EN ESTAS CONDICIONES, NO ENCONTRARON DIfERENCIAS SIGNIfiCATIVAS 

ENTRE LOS REPORTES DE LA CASA o DEL LA80RATORIO EN CUANTO Al GRADO oc fANTASIA, DE 

PARTICIPACION ACTIVA, DE TONO HEOONICO o DE SEXUALIDAD. SI HUSO DIFERENCIAS SIGNIfICATIVAS 

EN CUANTO Al GRAOO DE AGRESION VERBAL V FtSICA, SIENDO MAYOR EN LA CASA. LA lNCORPORACU]N 

DE lA SITUACION EXPERIMENTAL, FUE MAYOR EN El LABORATORIO (501 VS 6%). DE lOS DESPERTARES 

DEL LABOilATORIO, El 29'1<0 OCURRIERON OIJRANTE SP, El 46% EN SL Y EL 25~ RESTANTE, YA ESTABA 

DESPIERTO "'- SONAR LA ALRtlA. LOS RESULTADOS DE ESTE UPERIMEKTO, COINCIDEN CON LOS 

MENCIONADOS AN1ERIORMEKTE EN LA MENOR CANTIDAD DE AGRESION EN EL lABORATORliJ, LO QUE 

POOR!A DEBERSE A UN EFECTO SOBRE EL SUERo EN sr O SOBRE EL REPORTE. OTRA VARIABLE QUE 

INTERVIENE, ES LA INTERACCION DEL SUJETO CON El EXPERIMENTADOR. AUN CUANDO ESTE AUSENTE A 

LA HORA DE LA RECOlECCION DEL REPORTE, ES IMPOSIBLE DE EViTAR E IMPLICA LA EXPECTACION DEL 

SUJETO ACERCA DE LO QUE SE ESPERA oc Et y DE LO QUE ES SOCIALMENTE ACEPTABLE. EN UN 

ESTUDIO, WHlTMAN y COl. (1963) ANALIZARON lOS SUEROS DE 2 SUJETOS EN PSICOTERAPII'" 

COMPARANDO EL CONfENIUD DE LOS REPORTES EN El LABORATORIO CON LO QUE El SUJETO REPORTABA 

EN SU SESION DE TERAPIA. UNO DE LOS SUJETOS, HOMBRE, REPORTO MAs LIBREMENTE SUS SUERos AL 

EXPERIMENTADOR QUE AL TERAPEUTA A QUIEN OMITIO CIERTOS CDNTENWOS HOMOSEXUALES. TANTO EL 

TERAPEUTA COI1O EL EXPERIMENTADOR ERAN HOMBRES. EL OTRO SUJETO, UNA MUJER, OHHIO EN SU 

REPORTE .AL EXPERlMEt.lTADOR CIERTOS ElEMENTOS COMPEHTlVOS QUE SI REPORTll A SU TERAPEUTA Y A 

su TERAPEUTA KO LE CONTO CIERTO CONTENIOO ERIlTICO QUE SI REPORTO EN EL LABORATORIO. 

EN OTRO ESTUDIO, CARTWRIGHT '( CUL. (1969) COMPARARON LOS SUEROS DE UDS GRUPOS DE 

SUJETOS MASCUL INOS, UNO HOMOSEXUAL V EL omo HETE~OSEXUAL. DESPUIOS DE LA EXHIBICION DE UNA 

PEltCULA EROTlCA. EL GRUPO HETEIlOSEXUAL ESTABA fURHAOO POR ESTUDIANTES oc LA MISMA 

UNIVEIlSIDAO DONDE LOS INVESTIGADORES ERAN PROfESORES. EL OTRO GRUPO NO TENíA NINGUNA 

CONECCION CON LOS EXPE~IMENTADORE5. EL GRUPO HETEROSEXUAL NO REPORlO NINGON SUEi'lO SEXUAL 

EN 4 NOCHES, MIENTRAS QUE EL GRUPO HOMOSEXUAL sr REPORTa SUENos COr. CONTENIUD SEXUAL 

A PESAR DE QUE LAS CIRCUNSTANCIAS EXTERNAS PUEDEN ALTERAR EL REPORTE, INTIlOOUCIENOO 

AlGUr.AS MODIfICACIONES, COMO LA OMISI!lN oc TiMAS SUCIALMENTE INACEPTAOOS, LA MAYORíA DE 

LAS DIfEIl(i'jCIAS ENTRE LA ACTlVIDAO ONíHICA DEL Sl y DEL 51' sm. IlEALES. 
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G) RESUMEN. 

LA AcnVIDAD ON!RICA NO ES EXCLUSIVA DE NINGUNA ETAPA PARTICULAR, ESTA PRESENTE A 

LO LARGO DE TODO EL SUE~O, TANTO LENTO COMO PARADIlJICO PERO, CON UNA CUALIDAD DlFERENTE. 

- CARACTERtSTlCAS DE LA ACTIVIDAD ONíRICA DEL SL I 

DURANTE EL SL SE CARACTERIZA POR SER MAs CONCEPTUAL. LA REALIDAD ESTIÍ MENOS 

DISTORSIONADA, LA CANTIDAD DE IM!lGENES, PERSONAJES, ESCENAS, DE ACeraN y DE EMOCIIlN ES 

MENOR. SU CONTENIOO· SE RELACIONA MAS FRECUENTEMENTE CON TEMAS DE LA VIDA DIARIA. 

- CARACTERíSTICAS DE LA ACTIVIDAD ONIRICA DEL SPI 

BASICAMENTE SE CARACTERIZA POR SER MAs PERCEPTUAL, CON GRAN RIQUEZA Y CLARIDAD 

ESC(NICA, MAYOR DISTORSIIlN, ACCIIlN y EMOCIIlN, MAYOR NllMERO DE PERSONAJES Y ESCENAS Y 

PARTICIPACIIlN AfECTIVA DEL SUJETO. 

ESTA DIFERENCIA ES TAN CLARA, QUE PERMITE DEfINIR LA PROCEDENCIA DE UN REPORTE, 

TANTO POR PARTE DE UN EXPERIMENTADOR COMO DEL PROPIO DURMIENTE, BAS!lNOOSE ilNICAMENTE EN 

LAS CARACTERíSTICAS MENCIONADAS. 

LA CUALIDAD DE LA ACTIVIDAD ONIRICA NO VARIA ONICAHENTE CON LA ETAPA DEL SUEAO, 

SINO CON OTRAS DE SUS CARACTERISTICAS INTRINSECAS. COMO SU DURACION, SU POSIC!ON TEMPORAL 

A LO LARGO DE LA NOCHE o MANIPULACIONES NEURilQUíMICAS. LA CUALIDAD ONíRICA DE LOS REPORTe:S 

DEL SP, SE INTENSIFICAN PARALELAMENTE A LA PRESENCIA O DENSIDAD OE LOS fENIlHENOS FAsICOS, 

TANTD EN CONDICIONES NORMALES, COMO DESPU!:':S DE LA PRIVAClílN SELECTIVA DE ESTA ETAPA. 

(CUADRO 2.3), 

EN CONCLUSIIlN PODEMOS DECIR QUE LA CUALIDAD DE LOS SUERos VARIA EN RELAcnlN A LOS 

CAMBIOS QUE SUfRE EL ORGANISMO DURANTE EL DORMIR. 



CUADRO NO. 2.3 
CAMBIOS CUALITATIVOS OE LA EXPERIENCIA ONIRICA 

CONOICION 

MAYOR OURACION DEL SP. 

CUALIDAD ONIRICA 
1 Z 3 4 5 AUTOR 

> > 
> 
) 

> 
> 
> 

fOULKES y RECHTSCHAFFEN 1964 
VEROONE, 1965 
CIAYA y COL., 1973 
KRAMER Y COL., 1974 

MAYOR NUMERO DE EPISODIOS > > > > > KRAMER Y COL., 1980 

MAYOR CANTIDAD DE MOR 

> JANKOWSKI y COL., 1977 

> > VERDONE 1965 
> HOBOSON y COL., 1965 
> > > ) > ElLMAN Y COL., 1974 

= HAURI y VAN DE CASTLE 1973 

CAMBIOS EN LA fREC. CARDIACA ) > > ElLMAN Y Cal., 1974 

RESISTENCIA DE LA PIEL 

VA50CONSTRICCION 

CAMBIOS RESPIRATORIOS 

MENOR TEMPERATURA RECTAL 

PPI 

PRIVACION DE sr 

ADMINISTRACION DE L-DOP~ 

ANTICOLINESTERASICOS 

> > 

::: - -
> 

> 
> 

> 

> 

) 

> 

EllMAN Y COL., 1974 

EllMAN Y COL •• 1974 

HOBSON y COL., 1965 
SHAPIRO Y COL., 1964 
ASERINSKY I 1965 

VEROONE, 1965 

RECHTSCHAFFEN y COL., 1972 
OGIlVIE y .COl., 1981 
WATSON y COL., 1973 

PIVICK y FOUlKES, 1966 
INGMUNOSON y eOHEN, 1981 
ARKIN Y COL., 1974 

> ) ) ) > H~RTMANN, 1979 

> > ) > > GROa y HARVEY, 1958 

1= EMOCION, DRAMATISMO y ANSIEDAD 
2= OISTORSION 
>= ACTIVIDAD fISICA 
4= VIVIDEZ y COLORIDO 
5= PARTlCIPACION 
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2.- ES SUFICIENTE CONDICION El SUERo PARA soNAR? 

SI t:!lEN EN UN ALTO PORCENTAJE OE DESPERTARES, TAfI¡TO DE SI. COMO DE SP, LOS ~UJnOS 

REPORTAN HAIlER ESTADO $ORANDO, EN OTRAS OCASlONES PARECEN OESPERTAR UE LA NADA. TAMBlI,N, 

MIENTRAS QUE ALGUNAS PE~SUf';AS OleEN SOÑAR i.lIARIAMENTE, OTRAS SE QUEJAN DE N() HACERLO 

NUNCA. 

A) TODO El tIINDO SUERA ? 

GOOOENOUGH y COL. (1959) REALIZARON UN EXPERIMENTO, CON EL OBJETO DE EXPLORAR SI 

EXISTEN SOIlADORES y NO soNADORES. PARA ESTO. SELECCIONARON UNA MUESTRA DE PERSOI';AS DE 

ACUEROO A LA fRECUENCIA CON QUECREIAN soRAR, fORMANDO UN GRUPO QUE DECíA QUE NO saRABA 

NUNCA Y OTRO QUE DECíA HACERLO fRECUENTEMENTE. ENCONTRARON QUE AMBOS GRUPOS TUVIERON LA 

MISMA CANlIllAO DE EPISODIOS DE SP POR NOCHE, Y QUE TANTO UNOS COMO OTROS REPORTARON POR LO 

MENOS UN SUERo CADA NOCHE. AUNQUE El GRUPO QUE OEC!A SOfilAR fRECUENTEMENTE, TUVO MAYOR 

CANTIDAD DE REPORTES. TAI1BIEN TUVIERON ALGUNAS DIFERENCIAS EN EL SUERo; EL GRUPO DE 

SOfilADORES TUVO MAVOR CANTIDAD TOTAL DE SUEÑO QUE EL DE NO SOÑADORES. ANTROBUS y COL. 

(1964) t TAMBIEN ENCONTRARON DIfERENCIAS ENTRE SoRAOORES y NO soRAOORES EN LA CANHDAD 

TOTAL DE SP: IO~ MIN. PARA LOS SOfiIAOORES CONTRA SOLO 83 PARA lOS NO SOlilAOORES. EN 

CONDICIONES DE LAllORATORlG SE HA DEMOSTRADO QUE ES POSIBLE OIlTENER UN NMRO MUCHO MAYOR 

DE SUEÑOS QUE EN LA CASA. 

8) AUSENCIA DE SUEAos o AUSENCIA DE EVOCAClt1N? 

COMO SE VIó ANTERIORMENTE, EN UN ALTO NUMERO DE OESPERTARES, TANTO DE SP COMO OE 

5L, LOS SUJETOS REPORTAN ESTAR SORA~; ES OCCIR, QUE UNA CONDICIÓN PARA SOÑAR .ES El 

DESPERTAR EN EL MOMENTO EN El QUE ESTA. OCURRIENDO EL SOEIlO, MIENTRAS QUE SI DORMIMOS 

ININTERRUMPlDAI'iENTE, lOS suUlos SE NOS ESCAPAN Y SOLO TENEMOS CONCIENCIA DEL IJUIMO DE 

ELLOS. ESTO PLAI';TEA UN PROBlEMA, LA AUSENCIA OE REPORTE AL DESPERrAR, REFLEJA LA AUSENCIA 

REAL DE ACTlVmAD ONíRICA? EL OIlTENEIl EL REPORTE UE UN SUEÑO IMPUCA VARIAS COSAS; EN 

PRIMER LUGAR LA EXI$TENCIA DE UNA EXPERIENCIA ONiHICA, PERO [Al1B[(N EL ACCESO A lllCHA 

EXPERIENCIA. ES OECIR, QUE HAYA S100 ALMACENADA EN LA MEMORIA Y {j0E PUEIlA 5ER EVOCADA. POR 

LO TAN10 LA AUSENCIA Df: REPORTE NO REfLEJA NECESARIAMENTE LA INEXISTENCIA OEL SUEÑO, SINO 

QUE PUEDE DEBERSE UESO( A UN PROtlLEMA DE CON5ULlOACION HASTA A NUMEROSOS fACTOIIES UUE 

AfECTAN LA EVOCACIÓN o RECUPERACIÓN DE LA I "JFORMACION, PROVENIENTES TANTO lJEL MISMO 

UUliMIENTE COMO O[ LAS CI~CUNSTÁNCIAS OEL DESPEIlTAR ¡j UEL SUEÑO MISMO. PUllillA PENSARSE QUE 
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UURANTl lL SP NO EXISTEN LAS CONOICIONES NEURONALES NECESARIAS PARA QUE SE CONSOLIDE El 

T~AZO MllitMlCO, PROUUCl(NOOSE UNA AMNiSIA RETRilGRAOA COMO LA PROVOCADA POR LOS CHOQUES 

IUCT~UCONVOLSIVOS ~UE BORRARíA El RECUERDO DEL SUEANO. AUNQUE ESTA HIPilTESrS ES PROOA81E, 

LAS MANIPULACIONES QUE PROVOCAN UNA AMNESIA REHlacRADA INVOLUCRAN LA DESO~NIZAClilN DE LA 

ACTIVIOAli NEURONAl, MIENTIlAS {lUE LAS NARRACIONES TAN COMPLEJAS Y ORGANIZADAS (lUE SE 

OOllENEN EN EL SP, VUELVEN DIfICIL EL NEGAR LA EXISTENCIA DE LA INTEGRIDAD DE LA 

ORGANZAClnN NEURONAL. 

- DIfERENCIAS GENCTlCAS Y SOCIALES. 

l:OHEN (19H) TAAId DE PROIlAR 51 LAS UIFERENCIAS ENTRE EVOCADORES Y NO EVOCADORES 

PUORrAN ATRiBUIRSE A CAUSAS GENETlCAS O A UN ESTILO DE VIDA APRENDIDO; NUESTRA SOCIEDAD 

TlENOC A NU TOMAR EN CUENTA LOS SUEf'lOS y DESDE N1I\10S EL COMENTARIO MAS COMllN QUE olMOS ES 

"NO HAGAS CASO, NO TE PREOCUPES, SOLO fUE UN SUERo". CON ESTE OBJETO COMPARO EL GRADO DE 

RECU[RDO ENTIlE VARIOS GRUPOS fORMADOS POR GEMELOS HONOZlGOTlCOS. DllIGOTICOS O AMIGOS. A 

SU VU SUIlDIVlUlDOS SEGUN VIVIERAN JUNTOS O SEPARADOS. SI LAS UIFERENCIAS SE DEBEN A 

fACTORES GEN(TICOS, LOS GEMELOS DEBERíAN SER MAS PARECIDOS ENTRE sr EN EL GRADO DE 

RECUERDO SIN IMPORTAR sr vIVEN o NO JUNTOS, MIENTRAS QUE SI SE DEBEN A fACTORES 

APRENOlll0S, LOS QUE VIVAN JUNTOS SIN IMPORTAR EL PARENTESCO UEIlERtAN SER HAS PARECIDOS. 

lOS RESOL TADOS OBTENIDOS SE~ALAN UN EfECTO SOCIAL o APRENOIDO. NO HU80 DIfERENCIAS 

SIGNIfiCATIVAS EN EL PORCENtAJE DE EVOCADORES Y NO EYOCADORES ENTRE EL GRUPO DE GEMElOS 

MONOZlGOTlCOS y lOS NO 100NTlCOS, MIENTRAS llUf SI LAS HOOO ENTilE LOS GRUPOS QU[ VI V1AN 

SEPARADOS SIN IMPORTAR LA RElACION GEN(TlCA. 

- DIfERENCIAS DE PERSONALIDAD. 

SE HAN ENCONTRADO TAI4IHt:N CORRELACIONES ENTRE ESTlLilS COGNOSClTlVOS y El GRADO oc 

EVOCACIilN. WlTKIN y COl. (1962) ENCONTRARON MAVOfI CANTIDAD DE tlEPORlES CON CONTENIDO EN 

SUJETOS CLASlrtCAOOS COMO INDEPENDIENTES DEL CAMPO, QUE EN LOS OCPENOIENTE5. EN OTRO 

ESTOOIO, SHONSAR (1959) ENCONTR6 TAMBl(N QuE LOS NO EVOCAi:JuRES HENDEN A SER MÁs 

OEPENDIENTES DEL CAMPO. 5111 EMBARGO OTtlOS ESTUDIOS NO HAN ENCONTRADO NINGUNA RELACl~N 

ENTRE INDEPENDENCIA DEL CAMPO Y EVOCACION (BAEI<ELAND, 1969, COIíEN y WOLFE, 19B y STARKER, 

19D) • 
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TAMBI(N SE HA REPORTADO UNA RELACION ENTRE El LOCUS OE CONT~Ol y El GRADO OE 

EVOCACIÓN. SHONBAR (1965) ENCONTRd QUE LOS NO EVOCADORES TIENDEN HACIA UN CONTHOl MÁs 

EXTERNO. EN CAMBIO, COHEN y WOLfE (l97J) NO ENCONTRARON NINGUNA DIFERENCIA. SE HA 

REPORTADO UNA CORRELAClaN ENTRE MAYOR GRADO DE RECUEROO: E INTROVEHS¡dN, PENSAMIENTO 

DIVERGENTE (AUsBN, 1971), RIQUEZA ASOCIATIVA (ORLlNSKY, 1966) Y CREATl,vWAD (SCHECHTER y 

COL., 1965). 

PUESTO QUE LOS SUEÑOS SON PREOOMINAI\iTEHE~TE VISUALES, SE HA POSTULADO QUE LA 

HABILIDAD PARA FORMAR IM¡{GENES CONTRIBUYE A QUE PERSISTA UN MEJOR RECUERDO; SE HA 

ENCONTRADO QUE lOS EVOCADORES TIENEN MEJOR MEMORIA VISUAL QUE LOS NO EVOCADORE5 (CORY y 

COL., 1975, HISCOCK V COHEN, 1973) y POR OTilO LADO SE HA VISTO QUE LOS PACIENTES CON DA~O 

CERfl:lRAL EN LA CORTEZA PARIETO-OCCIPITAL UEL HEMISFERIO NO UOMINI\NTE QUE AfECTA LA 

CAPACIDAD PARA fORMAR lMAGENES VISUALES TIENEN UN RECUERDO MUY POORE UE LOS SUEIlOS 

(HUMPHREY y ZANGWILL f 1951). 

- REPRESII1N. 

UNA DE LAS HIPIlTES1S: MAs GENERALIZADAS ATRIBUYE LA AUSENCIA UE REPORTE NO A LA 

VAL lA DE LA EXPEIUENCIA, SINO A UN MECANISMO DE REPRESION, ES DECIR, A LA EXPULS¡ON 

DELl8ERADA DE LA CONCIENCIA UE UN MATERIAL AMENAZANTE. LA VALIDEZ DE ESTA HIPOTES!S, HA 

SIDO EXPLORADA B¡\;SICAMENTE DE 005 MANERAS: UNA CORREU\ClúNANDO EL GRADO DE HECUERDO CON 

VARIABLES DE PERSONALIDAD QUE CARACTERIZAN A LOS REPRESORES Y LA OTRA MANIPULAN¡JO 

EXPERIMENTALMEIliTE LAS CONDICIONES QUE SUPUESTAMENTE UEtlERtAN INCREMENTAR LA NECE5WAD DE 

REPRESION. POR MEDIO DE LA INTRODUCCION DE EKPElllENCIAS ESTRESANTES INMEDIATAMENTE ANTES 

!lE 1l0RMIR. 

IMCIALMENTE SHONBAR (959), REPORTÓ UIiA RElAClIli'; NEGATIVA ENTRE EL GRADU OE 

RECUERDO Y EL DE ANSIEDAD. PUSTERIORMENTE (1965), INTERPRETÓ LA AUSENCIA DE RECUEIIDO COMO 

DEtlIDA A UN ESTILO DE V!I)A QUE MENOSPRECIA LA l'HROSpfCCI!lN, I;lASÁI\UOSE El'; QUE LOS NO 

EVOCADORES SOl'; MÁS DEPENDIENTES DEL CAMPO; él. LOCUS DE COl';TROL ES MÁS IHEN EHE/INO y LA 

VlI)A INTERIOR E:iTA EMPOBRECIDA (ESCASO MOVIMIENTO EN El RORSCHACH). TODOS tUOS 

CONSIUEHADOS CUMO íNDICES UE HEPHE:i!(\N. SCHWAIHZ y COL. (1973), REPORTAN UNA CORRElACION 

PUSl [[VA SIGNIfiCATIVA ENfilE EL GRADO DE REPRESI6N MEIHuA CON LA ESCALA O[ Wt:LSH, Y EL 

GRAOO DE RECU(I!OO. 
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COHEN (1974). RECOLECTO LOS SUElios DE 67 MUJERES ESfUOIANTES y LOS RESULTADOS DE 

U~A ESCALA OE CONfIANZA EN sr MISMAS. CONTESTADA INMEOIATAME~TE ANTES DE DORMIR Y ENCONTRÓ 

QUE EL PORCENTAJE DE RECUERDO fUE SIGNIfICATIVAMENTE MAYOR (55%) EN LAS NOCHES CON UNA 

CALIfICACIÓN ALTA EN LA ESCALA OE C1JNfIANZA. QUE EN LAS NOCHES CON UNA CAunCACION !!AJA 

071li). ESTA OltERE,NCIA fUE MAs MARCADA EN LAS NO EVOCADORAS QUE EN LAS EVOCADORAS. ES 

DECIR, EN AQU¡\LAS QUE SUPUESTAMENTE EJERCERíAN MAYOR REPRESIIlI\¡. SIN EMBARGO ESTOS 

RESUl TADOS NO HAN 5100 CONfIRMADOS POR TODOS LOS ESTUOIOS. EN LA MAVORrA DE ELLOS LAS 

CORRELACIONES QUE SE HAN REPORTADO ENTRE VARIABLES ASOCIADAS A LA PERSONALIDAD REPRESORA Y 

EL GRADO DE EVOCA~1!lN, O HA!\¡ SIOO HUY BAJAS (AlRREllEOOR DE • Z5), O ND HAN SIDO 

SIGNIfICATIVAS (OOMHOff Y GERSON, 1967). 

LAS EVlOENCIAS PROVENIENTES !lE LA MANIPULACION DE VARIABLES QUE AUHENTAN LA 

ANSIEDAD, SON CONTRADiCTORIAS. PRINCIPALMENTE SE HA USAOO LA PRESENtACION DE PEltCULA5 

QUE PROVOQUEN ANSIEDAD ANIES DE DORMIR CON lA IDEA !lE INCREMENTAR LOS SUERos 

IlESAGRAOABLES, y POR LO TANTO LA NECESIDAD !lE REPRIMIRlOS. CARTWRIGHT y COL. (1969), 

ENCONTRARON EN OIEZ HOMBRES E5JOOIAIHES, UNA DISMINUCUIN DEL RECUERDO (82.7\li \/5. 68.5%) 

DESPU(S!lE LA EXHIBICION DE UNA PELíCULA EROnCA EN COMPARACIIlN CON LA LINEA BASE. 

GOOIlENOUGH Y COL. (1974), ENCOI'i'ffiARON RESULTADOS SIMILARES EN EL GRADO !lE RECUERDO DE DOS 

GRUPOS PRE-SElECCIONADOSI UNO DEPENDIENTE DEL CAMPO (N,,12) y OTRO INDEPENDiENTE DEL CAMPO 

(N:16). DESPlts DE LA EXHIIlIClóN DE UNA ,PEL!CIllA ESTRESANTE QUE CON5IsnO o BIEN EN UN 

PARTO, o BIEN EN UN RITUAl !lE INiCIACIóN, lOS SUJETOS DEPENDIENTES DEL CAMPO, Y POR LO 

TANTO CONSIDERADOS COMO REPRESOII[S, TUVIERON UN.INCREHEIHO EN El PORCENTAJE DE REPORTES 

SIN CONTENIDO EN COMPARACIIlN CON LA SlTUACION CONTROL QUE CONSISTIO EN LA EXHIBICION DE 

UNA PEL{CUlA DE UN VIAJE POR LONDRES. 'OULKES y COL (1967) REPORTARON MENDR GRADODE 

INTENSIDAD y EHoUVIOAD, CONSIDERADOS COMO íNDICE DE REPRESU1N EN LOS SUERos !lE UN GRUPO 

DE NIFlils OESPU!S DE LA EXIUBICIIlN DE UNA PEL1CULA DEL OESTE VIOlEMA y EXCITANTE, QUE 

OESl'Ul:S DE UNA PELíCULA DE BASE...tlAll. GOOOENOUGH (1967) TAHBIEN REPORTA UN AUMENTO EN EL 

NIlHERO DE REPORTES SIN CONTENIDO (l~ VS. 4") DESPuCs DE UNA PELíCULA ESTRESAt.lTE. 

SIN EMBARGO, EN ESTUDIOS SIMILARES SE HAN ENCONTRADO RESULTAIIOS CONTRARIOS: 

BAEKELANO (l971) ENCONTRIl UN AUMENTO EN EL t.lilMERO . !lE REPORTES oc SUEÑOS, PARTICULARMENTE 

DE DESAGRAOA8lE5, DESPUCs DE LA INTRDOUCCION !lE UNA VARIABLE ESTRESANTE, EN ESTE CASO LA 

REDUCCIÓN DE LA RETIlOAllMENTAClI1N AUDITIVA y VISUAL. fOULKES y RECHTSCHAffEN (1964) 

[NCONTARON MAYOR GRADO !lE INTENSIDAD Y EMOTIVIDAD EN LOS RESPORTES UESPUÉS !lE UNA PELíCULA 

VOILENTA EN CONTRASTE CON UNA COMItA, ((]HE" 0912, A) COMO CONDICIO" PARA PROVOCAR [STR~S 

flNGIÓ UNA SITUACIÓN EXPERI/>ENT'Al EN LA QUE EL SUJETO ANTES DE ¡¡¡SE A DORMIR SE PRESENTÓ 
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EN EL LABORATORIO PARA OOSERVAR UNA PRUEBA QUE 0E81A REALIZAR I':L MISMO AL DiA SIGUIENTE. 

!:sTA CONSISTlA EN UNA TAREA OE APRENDIZAJE REAliZADA POIl UN SUJETO (EN R[ALIOAD UN ACTOIl) 

EN LA QUE RECIB[A UN CHOQUE CADA VEZ QUE SE EQUiVOCABA, ANTE PIlBLICO. NO ENCONTRO NINGIlN 

CAMBIO EN LOS SUEÑOS OE ESA NOCHE, EN COMPARACION A LOS OE LA LiNEA BASE, PERO AL DiVIDIR 

LA MUESTRA EN EVOCADORES Y ND EYOCAOORES, SI ENCONTRO QUE EL NllME~O OE REPOIlTES SIN 

CONTENiDO fUE SIGNIfICATIVAMENTE MAYOIl EN LOS NO EVOCADORES, ES !lECIR SUPUESTAMENTE LOS 

REPRESOIlES. BASANDOSE EN ESTOS RESUlfADOS COHEN PROPONE QUE EL ESTR~S AFECTA !lE DIFERENTE 

MANERA A LOS DIfERENTES ESTILOS OE PERSONALIDAO, EXAGERANOOlOS. 

BAEI(ELAND (1971) SUGIERE lIUE EL INCREMENTO DE RECUERDO OESPUI':s DEL ESTRI':S POOIItA 

DEBERSE, A QUE (STE PROOUCE UN INCREMENTO EN LA !lENSlOAD OE MOR QUE ESTA ASOClAOO A UN 

AUMENTO EN LA INTENSIDAD Y EMOTIVIDAD OEL SUEÑO Y QUE A SU VEZ ESTA ASOCIADO A UN 

INCREMENTO EN El GRADO OE RECUERDO (VEIl MAs AOELANTE). OTRA EXPllCACldN POSIBLE A LA 

DISCREPANCIA DE LOS RESULlADOS, ES QUE LOS SUJETOS DEPENDIENTES !lEL CAMPO SON MAs 

SUSCEPTIBLES A LA INTERfERENCIA DE ESTiMUlOS EXTERNOS (POIl EJEMPLO LA SlTUACION OE 

LABORATORIO) Y QUE !STO PIlORfA SER LA CAUSA DEL INCRtMENTO EN EL NÚMERO DE REPORTES SI~ 

CONTENIDO (VER MAS AOElANTE). EN Tooo CASO LA DEPENOENCIA DEL CAMPO ES UNA MEDIDA 

INDIRECTA OE LA REPRESION. TAMPÓCO SE HA COMPARADO El Ef(CTO OE ESTiMUlOS QUE INDUZCAN UN 

AfECTO POSITIVO O NO ESTRESANTE. 

EN RESUMEN., NO HAY EViDENCIAS EXPERIMENTAlES SUfiCIENTES QUE APOYEN A LA REPRESl!!N 

COMO CAUSA PRIMORDIAL OEl OlVIDO DE LOS SUEliloS. 

- INTERFERENCIA CON LA IIUEl.LA _HItA. 

LA EVOCACIOÍi DE CUAlQUIER TRAZO MNI':MICO ESTÁ SUJETO A POStaLES INTERfERENCIAS Y A 

I':STO POORÍA ATRI8UIRSE LA FAl fA !lE RECUERDO; DE ACUERDO CON ESTA SUPOSICldN CUALQUIER 

ESTfMUlO QUE OISTRAIGA LA ATENCION EN EL MOMENTO DEL DESPERTAR, PROVOCARtA UNA DISMINUCION 

EN EL GRADO OE RECUERDO. COHEN y WOlfE (973), PIDIERON A UN GRUPO llE SUJETOS QUE AL 

MOMENTO DE OESPERTAR, MAllCARAN El NllMERO T(LEft1NICO OE LA INfORMAC¡ON METEOROlIlGICA y 

ANDTARAN LA PREOICCItlN OEL TIEMPO ANTES OE REPORTAR SU SUEFlo. A OTRO GUO OE SUJETOS COMO 

CONTROL LE PIOIERON QUE PERMANECIERAN EN LA CAMA SIN HACER NADA POIl UN LAPSO EQUIVALENTE 

ANTES DE REPORTAR EL SUERo. El GRUPO EXPERIMENTAL TUVO SIGNIfICATIVAMENTE MENOS REPORTES 

UUE EL CONTROL (4)% VS. 6'1<:). COMO ERA OE ESPERARSE DE ACUERDO CON LA HIPOTES¡S llE LA 

INTEIlFt:RENCIA, SE AFECTO ESPECIALMENTE El NIlMERO !)E REPORTES 511'1 CONTENIDO (l8lé VS. }}:;). 

MIENTIlAS QUE EL NÚMERD llE llESPERTARE5 SIN REPORTE, FUE CASI IGUAl ENTRE LOS DOS GRUPOS. 
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EN OTRO E5ToolO, CIJH(N y r-u;i\lEILAGE 0974}, ANALIZARON LA POSl8lLWAD DE QUE LOS NO 

EVOCAOORES SEAN MÁS SUSCEPTlI:lLES A LA HHERfERENCIA QUE LOS EVOCADORES. CON ESTE OOJt:fO, 

LE PIOIERON UN GRUPO DE SUJETOS QUE ELLOS MISMOS ESCRIBIERAN SU SUEÑO AL DESPERTAR, 

PRESUPONIENDO QUE EN ESTA roR~IA HAY MÁs OPORTUNIDAD PARA QUE EL SUJETO SE UISTRAIGA, QUE 

SI SE Ul REPORTA AL EXPERIMENTADOR. ND ENCONTRARON DIfERENCIAS EN EL NllMERO DE REPORTES OC 

SUERO PARAOflJICO, PERO SI PARA LOS DE U\ ETAPA tI. GOOOEillOUGH Y COL. (1965). ENCONTRARON 

QUE CUANDO EL DESPERTAR ES ABRUPTO, O SEA CUANDO HAY MENOS PROBABILIDADES DE DISTRACCIQN, 

AUMENTA El RECUEROO. DE SP, EN COHI'ARAClIlN CON DESPERTARES PAULATINOS. fOULKES (1962), 

lAMlllEN HA ENCONTIlADO MAYOR GRADO DE RECUERUO CUANDO EL PASO DEL SUERO A LA VIGILIA ES 

RÁPIDO; EN CAMBIO WATSON y RECHTSCHAffEN (1969), NO ENCONTRARON NINGUNA RELACION ENTRE EL 

UMBRAL DE DESPERTAR PARA EST!MULOS AUOI TI VOS y EL GRADO DE RECUERDO. 

- IIOIf:NTO 01 QUE OCURRE El DESPERTAR. 

DESDE SU PRIMER EXPERIMENTO OCMENT y KLElTMAN (1957, A Y B) OOSERVARON QUE EL 

NtlMERO DE REPORTES DlHENIDO$ DURANTE LOS OL TIMOS 8 MINUTOS DE SP ES MAYOR QUE SI EL 

DESPERTAR OCURRE DESPU(S OC DICHO TIEMPO. WOLPERT y TROSSMAN (1958) OBTUVIERON RESULTADOS 

MUY PARECIDOS, ES DECIR, QUE EL MOMENTO EN QUE OCURRE EL DESPERTAR INfLUYE SOBRE LA 

CANTIOA!) DE REPORTES DE SUEROS. SCtlULl YZULLEY (1980) HAN ENCONTRADO QUE El 7~·· DE LOS 

DESPERTARES ESPONTANEO$ OCURREN DENTRO DEL SUEAo LENTO, y SOLAMENTE UN ;0% EN SP. LA 

DISTRIBUCIÓN DE LOS DESPERTARES DEL SL SIGUE UNA CURVA EXPONENCIAL CONfORME SE ALEJAN DE 

SP. EJIj CAMBIO SI SE ELIMINAN LAS IlLAVES EXTERNAS O SlCRONllADORAS DEL CICLO, COMO LA LUZ, 

("fREE RUNNING") LOS DESPERTARES SE SINCRONIZAN CON ~l SP. WEITZHAN y COL. (l9BO) REPDRTAN 

RESUL TADOS SIMILARES: EL ;9,. DE LOS DESPERTARES ESPONTANEOS OCURREN DENTRO DE LOS PRIMEMOS 

:> MINUTOS POSTERIORES Al SP y AUMENlAN JI. UN 60" EN CONDICIONES DE "FREE IIUNNlNC". COHEN y 

MCNEIlAGE (l973) HAN ENCONTRADO QUE LOS NO EVOCADORES SE ENCUENTRAN MÁS FRECUENTEMENTE EN 

SL QUE LOS EVOCADORES CUANDO SUENA lI\ ALARMA DEL DESPERTADOR. * CANTIDAD TOTAL DE SUEÑO. 

LA CANTIOAD TOTAL DE SUEÑO ES UN fACTOR QUE INFLtiYE EN EL GRAlJO DE HECUERUO. El> GENERAL 

SE HA OOSERVADO UNA CORRELACIÓN POSl TlVA ENTRE EL PORCENTAJE DE RECUERDO Y LA CANTIDAO 

TOTAL DE SUERo (CDOOENOUGH y COL., 19!>9) ESPECIALMEI\iTE EN LOS HOMBRES (COHEN, 1972, ti) 

- INTENSIDAD DE LA [XP(RIENCIA ONíRICA. 

COMO SE VIÓ ANTERIORMENTE, LA CUALiDAO DE LA EXPEIUENCIA ONiRICA VARiA DE ACUERDU 

CON LA PRESENCIA DE ACTIVIDAD rASICA, SlENDú MÁs vtVlUA MIENTRAS MÁs ACTIVlUAO r'AS¡CA 



HAYA. ~STO HA ORIGINADO OTRA EXPLICACIÓN POSISLE A LA CANTIDAD DE EVOCACIÓN: LA INTENSIDAD 

DEL SUEÑO. EsrA HIPOTESI5 ATRIBUYE LA PRESENCIA O AUSENCIA DE EVOCACIÓN A LA CUALIDAD DE 

LA EXPERIENCIA; MIENTRAS MÁs vtvIOA SEA, HAs fUERTE LA HUELLA MN"MICA, EN OTiiAS PALASRAS 

MIENTRAS HAs INTENSO, VIVIDO V EMOTIVO SEA UN SUERo, MÁ5 PROBABILIDAD TrEN( DE SER 

RECOROADO. 

EN NUMEROSOS ESTUDIOS SE HA CONf'IRMAOO ESTA R[LACUIN ENTRE EL GRADO DE ACTIVACIllN 

DURANTE EL 51' Y LA CANTlOAD DEL RECUERDO; TANTO CON LA CANTIDAO O DENSLUAD DE MOR, COIiO 

CON LA VARIABILIDAD DE LA fRECUENCIA CARDIACA (HAURI y VAN DE CASTLE, 1971) ¡ CON LA 

IRREGULARIDAD DE LA fRECUENCIA RESPIRATORIA (SHAPIRO y COl., 1964); CON CAMBIOS EN LA 

RESISTENCIA DE LA PIEL (HAURl y VAN DE CASTLE, 1970)¡ CON LA PRESENCIA DE ERECCIONES 

(KARAKAN y COl, 1966); CON LA OCURRENCIA DE NOCTILALIA (MCNEILAGE y COL., 1972). COHEN y 

MCNElUI.GE (1973) HAN· REPORTADO EVIDENCIAS MAS DIRECTAS AL ENCONTRAR QUE EL GRADO DE 

INTENSIDAD DE l.OS REPORTES DE EVOCADORES SON MAs VíVIDOS QUE LOS DE LOS NO EVOCADORES. 

- LA EVOCACldN COMO fENóMENO DEPENDIENTE DEL ESTADO. 

DIVERSAS INVESTIGACIONES HAN DEMOSTRADO QUE EL APRENDIZAJE ES UN "FENIlMENO LIGADO 

AL ESrAÓO", ES DECIR, QUE LA EJECUCIIlN DE UNA CONDUCTA APRENDIDA SE EVOCA MÁs FÁCILMENTE, 

O INClUSO EXCLUSIVAMENTE EN EL MISMO ESTAOO FISIOLÓGICO EN QUE FUE ADQUIRIDA. ~STO ES MÁS 

(VIOCNTE EN lAS PRIMERAS ETAPAS OCL APRENDIZAJE O CUANDO LA DISTANCIA ENTRE EL ESTAOO 

GENERAl DEL ORGANISMO DURANTE LA ADQUISICnlN y EL DE LA EVOCACiÓN ES MUY GRANDE COMO 

OCURRE BAJO DROGAS, ANESTESIA, O ESIAOOS EMOCIONALES INTENSOS. 

DE ACUERDO CON GRINBERG-lILBEIlBAUM (1976) LA EVOCACION DE LA INfORMACHlN REQUIERE 

LA DUPUCACION EXACTA DEL PATRDN ElECTROfISIOlIlGICO QUE CONTIENE LA EXPERIENCIA ORIGINAL Y 

PARA QUE "STA OUPLlCACION SEA EXACTA Y COMPLETA, EL ESTADO OC EXCITABILIDAD DE LOS 

CIRCUlTOS INVOlUCRADOS DEBE SER SEMEJANTE AL ESTADO EN QUE SE ENCONTRABAN DURANTE LA 

PRESENTAClilN REAl DE LOS ESTíMUlOS; MIENTRAS MÁS EXACTA SEA LA OUPLICAC¡ilN DEL PATRill< 

DURANTE LA EVOCACIÓN, MÁs COMPLCTO SERÁ EL RECUERDO. DE ACUERDO CON (STO, LA DlnCUl TAO 

PARA RECORDAR LOS SUEÑOS SE DEBERíA A QUE EL ESTADO flSIOlIlGICO CN EL QUE SURGEN (SP) ES 

DIFEIlENTE AL ESTADO EN QUE SE TRATAN DE EVOCAR (VIGILIA}. DURAiIITE El SP OCURREN UNA SERIE 

DE CAMBIOS EN TODO EL ORGANISMO QUE lO AlEJAN DE LA VIGILIA: YA ACOMPARADO OE ATONÍA, 

DISMINUCIÓN uE LA TEMPERATURA CORPORAl, RITMO THETA¡ LA EXCITABILIDAD TANTO CORTICAL COMO 

LA UEl SISTEMA TAlÁMICO ESPECíFICO, 1\51 COMO UEl I NlSPEC!fLCO, ES llIFERENTE. EL PATRÓN DE 

DESCARGAS U'U TARIAS EN CASI TUDO EL CEHEBRO CAMBIA AL PASAR TANTO A SI' COMO A $l. LA 
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CUALIDAD DE LA EXPERIENCIA ONíRICA, ESPt:cIAlMENTE LA DEL SI' COMPARTE MUCHAS 

CARACTERíSTICAS CON LA fORMA OC CODIfICAR LA INfORMACIIlN DEL HEMISfERIO NO DOMINANTE, ES 

DECIR ES ~S ESPACIAl y PERCEPTUAL QUE ANAL!TICA O SECUENCIAL, MIENTRAS QUE LA EYOCACIÓN y 

EL PENSAMIENTO DURANTE LA VIGILIA, INVOlUCRA MÁs BIEN Al HEMISfERIO DOMINANTE. 

DE ACUEROO CON LO ANTERIOR, LAS PERSONAS QUE TENGAN MAYOR HABILIDAD PARA PROCESAR, 

IIIIfORMACldN EN fORMA ESPACIAL, OCIltRfAN TENER UN MEJOR RECUERDO Y COMO VIMOS EXISTE UNA 

CORRElAClIlN POS 1 TIVA ENTRE LA HABILIDAD PARA fORMAR IMÁGENES Y El GRADO DE EVOCACIIINI 

TAMIlIE:N LOS SUEfjO~ QUE INVOLUCRAN MAYOR COOlfICACION SECUENCIAl COMO AQU(llOS QUE 

INVOLUCRAN CONVERSACIONES DEIltRfAN DE SER RECORDADOS HAs fl1CJUf:t~TE. AlGUNOS DATOS 

INOIRECyOS APOYAN ESTA IDEA, LAS PERSONAS QUE TIENEN LA COSTUMSliE DE HABLAR DORMIDAS SON 

CONSlSTENTEMENTE ME:)ORES EVOCADORAS (1«:: NElLAGE Y COL., 197}). LA CUALIDAD DE lA 

EXPERÍENCIA, CAltIlA A LO LARGO DE LOS EPISODIOS DE SI' DE LA NOCHE, AUI€NT ANDO El CONTENIDO 

VERBAL Y TAItIIEN EL GRADO OE EVOCACION (COHEN 1977, Al. 

POR OTRA·PARTE EL GRADO DE RECUERDO DEBERlA CORRELACIONARSE CON LA DISTANCIA ENTRE 

AIItlOS ESTADOS fISIOlóGICOS. EL DESPERTAR ABRUPTAMENTE DE SI' "ACORTA" LA OISTANCIA ENTRE 

(STE y LA \IlGIUA, 1) DICHO DE UTRA MANERA, EL DESPERTAR REPENTINAMENTE EN El MOMENTO EN 

QUE LA HPERIENCIA [SU OCURRIENDO ESTABLECE UN PUENTE ENTRE AMBOS ESTADOS Y MACE POSIBLE 

LA EVOCACltIN RETROSPECTIVA. C()MO YA SE Vl'll, UN DESPERTAR ABRUPTO AUMEÑTA LAS 

PROBABILIDADES DE EVOCACIIIN. lAlitBII:':N SE HA 06SERVAQO QUE El GRAOI.Í 0E REClIERDO AUMENTA A LO 

LARGO OE lOS EPISooIOS DE SP \lE LA NOCHE, MIENTRAS QUE EL UMBRAL OEL O[SPERTAR OISMINUYE, 

ES DECIR QUE El SUEFJo SE VUELVE MAs LlGEHO O SE ACERCA MS A LA VIGILIA. 

LA EVIDENCIA M¡(s OIRECTA PROVIENE DEL ANÁLISIS DE LA ACTIYlDAD EU~CTíUCA¡ COMO SE 

VIÓ ANTERIORMENTE EL GRADO DE EVOCACltIN ES MAYOR EN lOS DESPERTARES DE SP QUE EN lOS DE SI. 

y TANTO EL PATRÓN EEG DE SI' COMO EL DE ACTIVAClON DEL SISTEMA VEGETATIVO SON HAs PARECIDOS 

ENTRE LA VIGILIA Y EL SI' QUE ENTRE LA VIGILIA Y EL SI. (JOHNSON, 1973, GOLOSfElN y COL.. 

1972) • 

C) REstHN. 

EN LA MAYORíA DE LOS EPISODIOS OC SI' (AlRREDEDOR DEL 80%) LOS SUJETOS REPORTAN 

HABER ESTADO soi4ANDO, SI SE LES DESPIERTA DURANTE O INMEDIATAMENTE DESPu(S DE TERMINADO EL 

[I'ISoo1O. AUNQUE CON MENOR fREClIENCIA, LAS PERSONAS QUE SE QUEJAN DE NU soAAR NUNCA, SE 

DAN CUENTA OE QUE SI LO HACEN, SI SE U:S INTE:RRUMPE LA txPEIUENCIA ONfRICA EN EL MIlMENTO 



EN El QUE ESTÁ OCURRIE:NDO. (STO QUIERE OCCIR UlJE TODO EL HlJNOO SUEÑA, PERO UNO DE LOS 

REQUISITOS PARA QUE TENGAMOS CONSCIENCIA OE U\ EXPERIENCIA ON!RICA ES EL DESPERTAR. 

SIN EMBARGO, EN OCASIONES SOMOS iNCAPACES tlE REPORTAR MNGONA EXPERiENCIA y 

SENTIMOS COMO SI DESPERTÁRAMOS DE LA NADA, OTRAS VECES, SENTIMOS QUE SI, ESTÁBAMOS SOÑANDO 

PERO NO POOEH!lS RECORDARLO. POR EL MOHEiliTO ES IMPOSl8LE SABER CON CERTEZA SI ~[ALMENTE Er. 

OCASIONES OORMIMOS SIN SOÑAR, PERD SABEMOS QUE (STO ES POCO fRECUENTE. lO MÁs PROBABLE ES 

QUE SIEMPRE SOÑEMOS Y QUE EL QUE NOS PERCATEMOS O NO DE ELLO, SE DEIlE A UN PR06LEMA DE 

EVOCACIÓN DE LA INfORMACIÓN, OIUGINAOO PRINCIPALMENTE POR POSIBLES I~TERfERENClAS CON LA 

HUELLA EN EL MOMENTO DEL DESPERTAR Y POR LA DIfERENCIA TAN GRANDE ENTRE El ESTADO 

nSIOlóGICO EN El QUE OCURRE LA EXPERIENCIA ( EL SUEÑO) Y EL ESTADO EN EL QUE TENEMOS QUE 

EVOCARLA (LA VlGIUA) QUE CONVIERTE A lA EXPERIENCIA EN UN fENÓMENO LIGADO Al E5TADO. 

DE ACUEROO CON LAS EVIDENCIAS EXPERIMENTALES REVISADAS, lAS PROBABILIDADES lJ( 

EVOCAR UN SUERO AL DESPERTAR, VARíA CO,", UNA SERIE lJ( CIRCUNSTANCIAS, AlGUNAS INTRíNSECAS 

AL DURMIENTE, OTRAS A LA fORMA DEL OESPERTAR y OTRAS AL SUE!ilo MISMO, (CUADRO 2.4. 

« CIRCUNSTANCIAS INTRtN5ECAS AL DURMIENTE. 

LA RELACldN ENTRE El GRADO DE EVOCACIdN y VARIAIiLES TALES COMO lA PERSONALIDAD DEL 

DURMIENTE, NO PUEDEN AllN CONSIDERARSE COMO OCfINITIVAS, POR lO CONTRADICTORIO OC LOS 

RESOl TADOS EXPERIMENTALES, PERO SE HA REPORT.AOO UNA I'EJOR EVOCACIÓN RELACIONADA CON LOS 

SIGUIENTES RASGO:;" 

.. INTER(S EN RECORDAR lOS SUEfloS 

" INTER(S EN LA EXPERIENCIA PERSONAl. 

* lNOEl'ENDEI\ICIA OEl CAMPO, lOCUS DE CONTROL INTERNO, INTROYERSlIlN, PENSAHIENTU 

OIVERGENTE, HABILIDAD PARA FORMAR Y RECORDAR IMÁGENES VISUALES Y CREATlVWAO. 

" CUANOO NO HAY CAUSAS DE REPRES IÚN. 

« CIRCUNSTANCIAS INTRfNSECAS A LA fORMA DE DESPERTAR. 

lA PROBABILIOAO OC EVUCACItlN ES MAYOR, 

* AL 1JE5PE:RTAR DE SP QUE OC $l • 

• CUANDO SE HA DORMIDO úURAiliTE VARIAS HORAS. 

" CUANDO NO HAY ESTIMULOS DISTRACTURES (jUE INTERfiERAN CON LA HUELLA HN(liICA. 



CUADRO NO. 2. 11 

FACTORES QUE AfECTAN lA EVOCACION DE LOS SUENaS 

CONDIerON GRADO DE EVOCACION AUTOR 

MEDIO AMBIENTE fAVORABLE > 
INDEPENDENCIA DEL CAHPO > 

> 
= 
= 

lOCUS DE CONTROL INTERNO ) 

INTROVERSION > 
CREATIHDAD > 

) 

> 
HABILIDAD VISUAL > 

> 
) 

REPRESION < 
< 
< 
< 
< 
< 
< 
< 
= 

) 

INTERfERENCIA AL DESPERTAR < 
< 
< 

HAYOR CANTIDAD DE SUENO > 

> 
HAYOR DENSIDAD DE MOR > 
MAYOR DENSIDAD DE A. FASICA > 

> 
> 

MAYOR CONTENIDO VERBAL > 

COHEN, 1973 
WITKIN y COL., 1962 
SHONBAR, 1959 
BAEKELAND, 1969 
COHEN y WOlfE, 1973 
STARKER, 1973 
SHONBAR, 1965 
COHEN y WOLfE, 1973 
AUSTIN, 1971 
AUST1N, 1973 
ORLINSKY, 1966 
SCHECHTER y Cal., 1965 
COHY y COL., 1975 
HISCOCK y COHEN, 1973 
HUMPHREl y ZANGWILL 1951 
SHONBAR, 1965 
SCHWARTl y COL., 197; 
COHEN, 1914 
CARTWRIGHTY COL., 1969 
GOODENOUGH, 1967 
GOODENnUGH y COL., 1974 
FOULKES y COL., 1967 
COHEN, 1972, A 
DOHHOFF y GERSON, 1967 
BAEKELAND, 1971 
fOULKES y RÉCHTSCHAffEN, 
1964 
COHEN y WO~rE, 1973 
COHEN y Me NEILAGE, 1914 
GOODENOUGH y COL., 1965 
GOOOENOUGH y COL., 1959 
eOHEN, 1972, 8 
ANTROBUS y COL., 1964 
HAURI y VAN DECASTLE 1973 
SHAPIRO y COL., 1964 
KARAKAN Y Cal., 1966 
MC NEILAGE y COL., 1972 
COHEN, 1977, A 



* CUANOO El. PASO DEL SUERO A LA VIGILIA, ES AAPIDO. 

- CIRCUNSTANCIAS ltiTR1NSECAS Al SUERo MISMO. 

LA PROBABILIDAD DE EVOCACIÓN ES MAYOR, 

* CUANDO HAY MAYOR QENSIDAD DE ACTIVIDAD fÁSICA V POR LO TANTO LA EXPEHIENCIA ES 

MAS VfVWA. 

• MIENTRAS MÁs CERCANO SEA EL PATRÓN fISIOLÓGICO QUE ACOt1PAÑA LA EXPERIENCiA 

. ON111ICA Al DE LA ViGILIA. 

}.- ORIGEN DE LA ACTlVlOAlHlNlRlCA DEl SUERo PARADdJICO • 

'.A AC'nVlDAO ONlRICA, ES UN fENilMENO DEL SUERo, O DEL DESPERTAR? LA MAYOR!A, DE 

N!.ESTROS SUERos TRANSCURREN SIN QUE NOS PERCATEMOS, ES EN REALIi)AD AL DESPERTAR CUANOO NOS 

DAMOS CUENTA DE EllOS. ESTA PARTICULARIDAO HA HECHO DUDAR DEL ORIGEN DE LA ACTIVIDAD 

ONtRICA. LA EXISTENCIA DE UtiA RELACIÓN TEMPORAL ENTRE EL DESPERTAR Y LA EXPERiENCIA OE 

HABER ESTADO SOflANOO INTROOUCE LA POSIeILIOAO DE QUE LA EXPERIENCIA TENGA SU ORIGEN EN 

ELABORACIONES MENTALES PRODUCTO DEL DESPERTAR Y "lO IlURANTE EL SUEFlo. EXISTEN NUMEROSOS 

EJEIoII'LOS EN LOS QUE EL SONlOODEL DESPERTADOR EN LUGAR DE DESPERTARNOS, ES TRANSfORMADO EN 

UtiA LLAMADA TELEfÓNICA O EN LA SIRENA DE UN BARCO. LA INCORPORAC!1lN DE UN ESTiMUlO EXTERNO 

AL CONTENIDO DEL SUERo, OUI!ANTE EL DESPERTAR, HA !lECHIIDO EL NOMBRE DE EXPERIENCIA 

HIPNOPl1MPICA. 

A) LA EXPERIEIft:IA HIPNOl't1MPlCA. 

EXISTEN NUMEROSOS INTENTOS POR ENCOI';TRAR EViOCNCIAS A CERCA OCL ORIGEN TEMPORAL DE 

LA EXPERIENCIA ONíRICA: 

OEMENT Y KLEITMAN EN 1957, REALIZARON UN EXPERIMENTO EN EL QUE UESPERTARON A 5 

SUJETOS, UNAS VECES 5 MINUTOS Y OTRAS VECES 15 MINUTOS DESPUtS DE INICIADO UN EPISODIO DE 

SP; LES PIDIERON QUE NARRARAN SU SUfFlO y ESTIMARAN SU OURACION, CLA51f"lCÁNDOLO COMO OC 5 O 

DE n MINUTOS. LA ESTIMACIÓN FUE CORRECTA Y EL NÚMERO DE PALABRAS DEL RElATO TAMBltN 

COlNC IDlÓ CON LA DURACIÓN REAL. EN OTilO EXPERIMENTO, DEMENT Y lIOLPERT (1956) CON EL 

HlSMO OOJETO, APLICARON ESTíMULOS EXTERNOS !lE INTENSWAO INSur rCIENTE PARA DESPERTAR Al 

SUJ(fO¡ UNOS SEGUNDOS OCSPUtS Uf LA APLlCAculN OCL ESTiMULO LO I)ESPE¡HAIlAN y LE PEDrAN QUE 

NARRARA SU SUEÑO CON LA INTENculN DE VEH SI IJICHOS ESTíMULOS ERAN INCLUiDOS EN EL RELATO 
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fORMANDO PARTE IlEL CONTENlOO. ESTOS AUTOIIES ENCONTRARON QUE lOS ESTiMUlOS fUERON 

INCOIIPORADOS OCASIONALMENTE EN EL RELATO OEL SUEÑO. AOEMAs HALLARON UNA CORRESPONOENCIA 

ENTRE LA DURACIÓN TEMPORAL DE lOS SUCESOS NARRADOS Y EL INTERVALO REAL OE TIEMPO ENTRE LA 

PRESENTACIÓN DEL ESTíMULO Y EL DESPERTAR. 

LA IDEA DE QUE LA EXPERIENCIA SE ORIGINA EN EL MOMENTO DE OCSPERTAR y NO MIENTRAS 

DORMIMOS HA SIDO EXPLORADA TAI-ISI(N POR GOOOENOUGH y COL. (1965). ELLOS EMPLEARON ESTtl1lll0S 

DE DifERENTE INTENSIDAD PARA PROVOCAR UN DESPERTAR GRADUAL O ABRUPTO. CON ESTE M(TOOO 

ENCONTRARON QUE AL DESPERTAR ABRUPTAMENTE AUMENTa LA CANTIDAD OE REPORTES oc TIPO 

PERCEPTUAL DE SI' Y DISMINUYÓ LA OE LAS ETAPAS lI, 111, Y IV, MIENTRAS QUE AL DESPERTAR 

GRADUALMENTE AUMENTIl EL N~MERO OE REPORTES OEL lIPO CONCEPTUAL OE LAS ETAPAS lI, III Y IV. 

A PARTIR OE ESTOS RESULlADOS GOOOENOUGH y COL. CONCLUYEN QUE LOS REPORTES OBTENIDOS Al 

OESPERTAR OEL SL SON OESCRIPCIONES OE EXPERIENCIAS HIPNOPÓMPICAS y NO REALMENTE ONíRICAS. 

SIN EMBARGO EN OTROS ESTUDIOS SE HAN ENCONTRADO REPORTES DE ACTIVIDAD MENTAL AÚN UESPu(S 

OE OESPERTAR AL SUJETO ABRUPTAMENTE, QUE NO PUEDEN SER EXPLICADOS COMO PRODUCTO DEL 

f1OM(NTO DE DESPERTAR, VA QUE U INTERVALO ENTRE El ESTIMULO Y EL REPORTE DEl SUJETO ES 

DEMASIADO CORTO EN CONTRASTE CON LO DETALLADO DE LA NARRACION. EN UN ESTUDIO DE fOULI(ES y 

RECHTSCHAfTEN (1964), UNO DE lOS SUJETOS SE OESPERTO CON LA MANO "DORMIDA" AL SALIR DE SL 

Y CONTO QUE ESTABA SORANDO QUE QUERIA COMPRAR UN AGUACATE EN UNA TIENDA, Y QUE AUNQUE 

VAIUAS VECES TRATO OE COGERLO CON LA MANO, NO PUDO LOGRARlO. ARKIN Y COL. (l970}, y 

RECHTSCHAffEN y COL. (1962), HAN ENCONTRADO QUE FRECUENTEMENTE U CONTENIDO OEL HABLA 

NOCTURNA CORRESPONDE Al CONTENlDO DEL RELATO Al DESPERTAR Al SUJETO. 

LA EVIOENCIA MAs DIRECTA PROVIENE llE U EXPERIMENTll DE LAUERGE y COL. 09!U) CON El 

QUE QUEDA DEfINITIVAMENTE CONFINADA LA EXPERIENCIA ONíRICA Al SUERo; LA POSI8ILIDAD DE 

COBRAR CONSCIENCIA DE QUE ESTAMOS SU~ANDO MIENTRAS CONTINUAMOS DURMIENDO, LLAMADA SUERo 

tOcWO, HA SIDO OESCIUTA DESOE ARISTOTELES. POSTERIORMENTE SE HAN REPORTAUO NUMEIlOSAS 

AN~COOTAS, PERO TOllAS ELLAS DEJABAN LA DUDA DE SI AL TOMAR CONSCIENCIA SEGUIMOS DORMIDOS o 

SE TRATA llE UN DESPERTAR PARCIAl. LABERGE EN UN EXPERIMENTO lJOBLE CIEGO ESTUDIIj 

POLIGRÁncAMENTE u SUEÑO DE 5 SUJETO QUE DECíAN TENER surFlos LOClDOS FRECUENTEMENTE, 

DURANTE 34 NOCHES EN TOTAL; lOS SUJETOS TENtAN LAS INSTRUCCIONES OE AVISAR EN EL MOMENTO 

EN EL QUE COBRARAN CONSCIENCIA DE QUE ESTABAN SOÑANDO, POR MEDIO OE MOVIMIENTOS OCULARES Y 

DE LAS MUÑECAS PREVIAMENTE ACORDADOS. POR EJEMPLO UNO DE LOS SUJETOS AVIsa POR MEIHO DE 

UNA DEfLECCIÓN OEl OJO HACIA ARRI~A, SEGUIDA DE CONTRACCIONES ALTERNADAS OE LA MUÑECA 

IZQUIERDA Y OERECHA, CORRESPONDIENTES A SUS INICI ALES EN CLAVE HORSE. DE ESTA FORMA SE 

OBTUVO UN TOTAL DE 35 SUEÑos ulemas, 32 DE LOS CU,(LES OCURRIeRON DURANTE SP, UNO EN SL Y 
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Z AL PASAR DE LA ETAPA 11 AL SI'. EN TOOAS LAS OCASIONES EL PATRÓN POLIGRÁfICO OURAtliTE y 

UfSPUl5 úEL AVISO, CURHESPorll.HÓ A LA ETAPA DE SUEÑO MENCIONADA. LA lDEII/TlfICACU1N CORRECTA 

DE lOS AV¡SUS DE UN SUEÑO LÚCIDO SE LOGRd EN 24 DE LOS 35 CASUS. 

,'U~QUE EXISTEN OCASlUNE'i EN QUE lOS (5T!MULOS [XTERNUS SE INCORPORAN Al CONTENIllO 

ONíRICO, ESPECIALMENTE CUANDO El DESPElHAR OCURRE LEII¡TAMENTt, EL GRADO DE ELABORACIO" Uf 

ALGUNUS SUERos, SU DURACH11Ii y ESPECIAlMENTE LAS EVIOENCIAS EXP[IUMENTALES REPORTADAS, 

REDUCEN LA POSII:IILlDAD DE QUE SE TRATE DE UN fENOMENO DEL DESPERTAR, OELlMITANOO El ORIGEN 

DE LOS SUfRos Al SUERO. 

Bl INfLUENCIA DE LOS EST{MII,.OS EXTERNOS. 

FRECUENTEMENTE SE HA CRErOO QUE LOS ESTlMULOS (E) EXTERNOS QUE OCURREN AlRREDEUOR 

U[L DURMIENTE SON LOS RESPONSABlES DEL INICIO DE UN SUEI'lo¡ FREDO (1943) LO PROPUSO COMO UN 

~lECANI5MO PROTECTOR DEL SUERO; LA INCORPORACION DEL ESTIMUlQ Al CONTENIOO DEL SUEfio 

PERMITE QUE SIGAMOS DURMIENOO SIN INTERRUPCION, EN VEZ DE DESPERTARNOS. COMO SE VIO ESTE 

TIPO DE EXPERIEIliCIAS SON fRECUENTES AL MOMENTO DEL DESPERTAR, PERO lA fRECUENCIA CON QUf 

OCURRE DURANTE El 'SUfIQo ES OCASIONAL. EN LOS EXPERIMENTOS VA MENClONAOOS VIMOS QUE ALGUNOS 

E EXTERNOS SON INCORPORADOS AL TEMA CENTRAL OEL 5UE1'I0, SIRVII,NOONOS DE INDICADORES PARA 

DETECTAR EL ORIGEN TEMPORAL DE LA EXPERIENCIA, SIN EMBARGO ESTAS EXPERIENCIAS otURIÍEt. SUla 

OCASIONALMENTE. EN EXPERIMENTOS REALIZAOOS CON El Oí:IJETO DE EXPLORAR HASTA DONDE SE 

ORIGINA EL CONTENIllO DEL SUEÑo EN EsTíMULOS EXTER1IiOS, SE HA ENCONTRADU UNA RELALION MUY 

BAJA. OEH[l\jT y WOlPERT (19~a) APLICARO~ YARIOS E UURANTE EL SP, CUN UNA INTENSIDAD 

INSUfiCIENTE PARA PROVOCAR EL UESPERTAR y BUSCARON lUEGO su PRESENCIA EN LAS NARRACIONES 

DE lOS SUEROS. lOS E CONSISTIERON EN SONIDOS DE 100 HZ, DESTELLOS LUMINOSOS DE 100 WATTS y 

AGUA fRtA ROCIADA SOBRE LA ESPALDA. El SONIDO fUE INCORPORADO SOLAMENTE [N EL 9% DE LOS 

CASOS, LA LUZ EN EL 24 Y EL AGUA EN EL 41,.. El ESTiMULO EMPLEADO PARA DESPERTAR A LOS 

SUJETUS (UNA CAMPANA) NO rUE IiIICOPORADO EN NIl'¡GUNA OCASIÓN. ClIANOO UJS ESTíMUlOS fUERON 

INCOPURADOS NUNCA FUE EN FURMA DIRECTA 5I~O TRANSfORMAl105 o OISTURSIONAOOS. 

[I\¡ OTtlO ESTUOIO RECHTSCHArrEN y fOULKES (1965) RECOLECTARON lOS SuHjos Uf VARIOS 

SUJETOS Oí:ILlGADOS A DORMIR CON LOS OJOS ABIERTOS (TEIIi!AN lOS P¡\,RPAOOS PEGAOOS CON TELAS 

ADHESIVAS) Y CON LA PUPILA DILATADA ARTIfICIALMENTE. LOS SUENOS Así Oí:ITEN1005 NO TUVIERON 

N1'OGUNA RECACIÓN CON lUS ESTíMULOS VISUAlES PRESENTADOS ANTE lOS OJOS llURANTE EL SUEÑO. EN 

u~ ESTUDIO SIMILAR, BEKGER (1963) UJlLlZIÍ ESTiMUlOS AUOlTIVOS COMPLEJOS, TALES COMO EL 

NOMBRE UEL SUJETtl y EL DE PERSONAS CONOCIDAS Y DESCONOClOAS. ENCONTRÓ UNA RELACIÓN ENTRE 



LOS ESTíMULOS V EL CONTENIDO DEL SUEÑO EN EL ~O" DE LOS CASOS, SIN QUE HUSIERA DIfERENCIAS 

SIGNIFICATIVAS ENTRE LOS NOMBRES DE PERSONAS CONOCIDAS Y DESCONOClOAS. BERGER ENCONTRÓ 

ADEMÁS QUE CUANDO EL E FUE INCORPORADO, NO ALTERÓ EL TOlA ORIGINAL DEL SUEÑO, SINO QUE SE 

ADAPTÓ A ~L. EN 31 DE 48 CASOS, EL E FUE INCOPORADO POR SU ASONANCIA Y Ntí POR SU 

SIGNIFICADO, POR EJEMPLO, EL NOMBRE fEMENINO GHILIAN fUE TIlANSf'!llMADO EN CHILEAN 

(CHILENO). MÁs RECIí:NTEMENTE, KINNEY y COL. (1981), REALIZARON omo ESTUOHl EMPLEANDO COMU 

ESTtMULOS EXTERNOS EL NOMBRE OC PERSONAS fAMILIARES Y NO fAMILIARES GRABADAS POR LA VOZ 

DEL MISMO DURMiENTE. DESPEInARON A LOS SUJETOS (N,,9) 2, 8 O 20 MiN. OESPU~S DE PRESENTADO 

'EL ESlfMULO. ENCONTRARON QUE lOS PERSONAJES fAMILlARES fUEIlON INCORPORADOS 

SlGNlf'1CAlIVAMENIE MAs VECES QUE LOS NO fAMILIARES Y APARECIERN HAs fRECUENTEMENTE. QUE EN 

LOS SUEJilOS EN LOS QUE NO SE PRESENTARON lOS ESTIMULOS. 

ADEIIAS OE ESTAS EViDENCIAS EXPERIMENTALES, DESOE EL PUNTO DE VISTA TEIlRICO SERtA 

ILOGICO QUE EL COi'<TENlDO SE ORIGiNARA EXCLUSIVAMENTE EN ESHMUlOS EXTERNOS. CO~1O SE VIa, 

PRÁCTICAMENTE EN TODOS LOS EPISODIOS DE SP SE OBTIENEN REPORTES DE SUEÑOS Y EL SP ES UN 

fENÓMENO ctCLICO QUE SE INICIA PERIÓDICAMENTE, MIENTRAS ¡¡UE lOS E EXTERNOS OCURREN EN 

fORMA AZAROSA. 

C} INFLUENCIA DE ESTlMUlOS INTERNOS PElurtRICOS. 

SI lOS SUEÑOS NO SON EL REGISTRO DE LOS ESTIMUlOS EXTERNOS, ENTONCES QUIERE DECIR 

QUE SE GENERAN DEMRO OCL MIMSO ORGANISMO. UNO OE LOS ESTíMULOS INTERNOS MAS POPULARES 

COMO POSIBLE GENERADOR DE LOS SUEÑOS, ESPECiALMENTE PESADILLAS. SON LOS ESTíMULOS 

GÁSTRICOS. DEMENT Y WOLPERT (1958) EN EL E~TUDlO YA MENCIONADO, MANTUVIERON ALGUNOS 

SUJETOS PRIVADOS oc AGUA OURANTE 24 HORAS ANTES oc IRSE A OORMI~. DE LOS 15 REPORTES 

OOTENWOS EN [SrAS CIRCUNSTANCIAS SOLO 5 TUViERON ELEMENTOS RELACIONADOS CON LfQUlOOS PERO 

NINGUNO DE ElLOS TUVO RELACIÓN OlRECfA CON LA SENSACH1N DE SEO o LA ACCIÓN DE I:IEI:!ER. 

amA fUENTE MUY POPULAR, CAPAZ \lE INfLUIR SOBRE (L CONTENIDO DE LOS SUEfloS, SON LOS 

ESftMULOS SEXUALES. COMO SE VIa EN LA fENOMENOLUGíA DEL SUEÑO, ENTRE EL 80 V EL 90% DE LOS 

EPISODIOS OC SP VAN ACOMPAI'lADOS DE ERECCIONES O INCREMENfO EN EL fLUJO SANGutNEO VAGINAL 

Uf ACUDIDO CON (STO SEldA DE ESPERARSE UN CONTENIDO ERÓTICO EN El 80 o 90% uE LOS SUEÑOS. 

SIN EMI'lARGO HALL y VAN DE CASTLE (1'166, el ENCor;TRARON CONTENiOO SEXUAL SOLAMENTE EN UN 

12% DE LOS SUEÑoS oc IIARONES JÚVENES. 



E~ fORMA SIMILAR A LOS ESTIMUlOS EXTERNOS, LOS ESTíMULOS INTERNOS PUEPEN 

INCORPORARSE Al SUEÑO, COMO POli EJEMPLO EN EL CASO DEl SUEÑO VA MENCIONADO DEL AGUACATE Y 

El BRAZO ÜDORMIDO" O DE LAS NUMEROSAS AN(COOTAS POPULARES, PERO ESTAS OCASIONES SON MAs 
BIEN POCO fRECUENTES. POR COMPLEJAS QUE SEAN LAS SENSACIONES CORPORALES QUE POOAM05 TENER 

MIENTRAS ESTAMOS ACOSTADOS EN UNA CAMA PURMIENOO, NO SON SUFICIENTES PARA EXpUCAR LA 

RIQUEZA, VARIEDAD Y CREATIVIDAD DE LOS SUEROS. 

D ) IWLUENCIA DE EST{Mtl.OS INTERNOS CENTRAlES. 

LA RELACION ENTRE LA ACTIVIDAD PERlf(RICA y EL CONTENIDO DE LOS SUERoS, PODR1A SER 

TAMBI(N A LA INVERSA, ES DECIR QUE TODAS LASHANIfESTACIONES MUSCUlARES O VEGETATIVAS DR 

SI' SEAN PRODUCTO Y NO CAUSA DE LA ACTIVIDAD ONíRICA. LA MANlfESTACIt1N PERIfEftlCA .w. 
EVIDENTE DEL SP SON LOS MOR Y DESDE SU DESCUBRIMIENTO· SURGIO LA HIPOTESIS DEL 

"ESCUDRIRAMIENTO" (SCANNING). SE SABE (JACOBSON, 1926, 1930) QUE TOOOS LOS EfECTORES, 

TANTO MUSCULARES COMO VICERALES, PARTICIPAN EN EL PROCESO OEL PENSAMIENTO, ACTIVANDOSE 

RESPECflVAMENTE SEGilN EL CURSO OCl PENSAMIENTO, PERO EN fORMA REDUCIDA O ABREVIADA. DE 

ACUERDO CON (STO, LAS lMAGENES ON1RICAS OC llJALQUIER MODALIDAD, OCaERtAN OC IR ACOMPARADAS 

PUR SUS CORRELATOS PERIF~RICOS. SEcaN LA HIpaTESIS OCl "ESCUORlÑAMlENTO", LOS MOR 

REPRESENTAN EL SEGUIMIENTO DE LAS lMI\GENES VISUAlES QUE rSTAN OCURRIENOO DURANTE LOS 

SUERoS. DE LA MISMA fORMA LA ACnVACldN MUSCUlAR O VICERAL CORRESPONDERtA A LA AtélON QUE 

SE ES T( SOÑANDO. 

DE SER AS!, OCBERtA DE EXISTIR UNA CORRESPONDENCIA ENTRE El CONTENIOO ONIRICO y LA 

ACTIVAClaN OC CUALQUIER EfECTOR. EN EL CASO DE LOS MOR, SU PATRÓN DEBERíA DE VARIARDE 

ACUERDO CON EL CONTENIDO VISUAL OEl SUEÑO. EXISTEN ALGUNOS INTENTO::; EXPERIMENTALES PARA 

COMPROBAR ESTA HIPóTESIS: OEMENT V KLElTMAN (1957), DESPERTARON A SUS SUJETOS OCSPOCS DE 

HABER PRESENTADO POR LO MENOS DURANTE 1 MINUTO ALGm-o DE LOS SIGUIENTES PATRONES DE MOR: 

A) MOVIMIENTOS PURAMENTE VERTICALES, B) MOVIMIENTOS PURAMENTE HORIZONTAlES, C) AUSENCIA DE 

MOVIMIENTOS, O) COMBINACIIlN DE VERTICALES Y HORIZONTAlES. LOS 005 PRIMEROS PATRONES fUEKON 

MUY POCO fRECUENTES, PERO EN TDOAS LAS OCASIONES HUBO CORRESPONDECIA ENTRE El RELATO V EL 

PAmON OCULAR. PUR EJEMPLO EN UNO OC LOS EPISODIOS DE MOVIMIENtoS VERTICALES, EL SUJETO 

REPORTÓ QUE ESTABA JUGANOO 8ASKET ~ALl y QUE ESTABA VIENDO ALTERNADAHENTE El CESTO Y EL 

SUELO. EN EL DE MOVIMIENTOS HORIZONTAlES, EL SUJEIO REPORTa QUE ESTABA OBSERVANDO UN GRUPO 

DE GENTE QUE SE ARROJABA TOHATES; EN GENERAl OESPUCs DE LOS EPISODIOS SIN MOVIMIENTOS, LOS 

SUJETOS REPORTARON SUERos PASIVOS, MIENTRAS QUE DESPU~S llE LOS EPISODIOS CON MOVIMIENTOS 

COMBINADOS, REPORTARON SUEÑOSAClIVOS. EN OTRO EXPERIMENTO DEMENT Y WIlLPERT (1958), 
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ESTUOIARON LA RELACIÓN ENTliE LA ÚLTIMA IMAGEN DEL SUEÑO Y LA POSICIÓN DEL OJO 

INMEOIATAMENTE ANTES UE UESPERTAR y ENCONTRARON UNA CORRESPONDENCIA DEL 74% EN 23 

REPORTES. OTRO ARGUMENTO UTILIZADO. PARA APOYAR ESTA HIPÚTESIS E5 LA AUSENCIA OE MOR EN 

CIEGOS CONG~NITOS (OffENKRANTl y WOLPERT, 1963, BERGER Y COI.., 1961), SIII; EMBARGO EN OTROS 

ESTUDiOS SE HA ENCONTRADO QUE SIGUE HABIENDO MOVIMIENTOS OCULARES EN CASOS DE rEGUERA 

CONGÚnTA (AMADEO y GOMEZ, 1966), 

EL SP VA ACOMPAÑADO TAMBIlt. DE UNA SERIE DE CAMIlIOS V(GETATIVOS, QUE t'OORCAN 

INTERPRETARSE COMO DEBIDOS A CAMBIOS EN LA EMOTIVIDAD DE LOS SUEÑOS. AUNQUE OCASIONALMENTE 

SE HAN (NCONTRADO RELACIONES ENTRE ~STO y EL CONTENIDO ONíRICO. OTROS INVESTIGADORES COMO 

SHAPIRO y COL. (1964) O A5ERINSKV (1965) HAf\¡ FRACASADO EN EL INTENTO, ENCONTllAN!)O MÁS BIEN 

QUE LAS fLUCTUACIONES DE LAS fRECUENCIAS RESPIrATORIA Y CARDIACA SE RELAClúNAN 

TEMPORALMENTE CON LA PRESENCIA DE OTROS CAMBIOS rAslCOS DEL sp, 

LA RESISTENCIA DE LA PIEL TAHBI~N ESTA ASOCIADA A LOS CAMBIOS EMOCIONALES, SIN 

EMBARGO A PESAR DEL CONTENIOO EMOCIONAL DE LOS SUEÑOS DEL sr, LA RESISTENCIA DE LA PIEL s,€ 

(LEVA. TAMBUN SE HAN TRATADO·DE RELACIONAR lOS ESTREMECIMIENTOS MUSCULARES ESPECiFICOS, 

CON EL CONTENlOO DEL SUEÑO, WOlPERT (1960) ENCONTRÓ UNA ESTRECHA RELACI6N ENTRE LA 

ACTIVWAD ELECTROMIOGRÁflCA ESPECifiCA Al MOMENTO DEL OESPEIHAR y LAS ACCIONES RELATADAS. 

MCGUIGAN y TANNER (1970 ENCONTRARON TAM8I(N UNA RELACIÓN ENTRE LA AcnVIDAD 

ELECTIlOMIOGRAfICA DE LOS MIlscULOS UE LA I:lARI:lA Y LA BOCA Y EL REPORTE 1)( CONYERSACIONES 

OORANTE EL 50Elilo. SIN EMBARGO. ESTE TIPO DE RELACIÓN NO HA SWO ENCONTRADO NI EN TODOS LOS 

SUJETOS NI EN TODOS LOS ESTUDIOS. STOYVA (1965) INVESTIGÓ LA ACTIVIDAD MUSCULAR oc LOS 

omos DE LA MANO DE MUDOS ENTRENADOS A EMPLEtlAlOS PARA COMUNICARSE SUPONIENDO POIl LO TANTO 

QUE UEBERfAN TE,..EH MAYOR ACTIVIDAD EN LAS MANOS QUE LOS SUJETOS NORMALES, PERO NO fUE ASE. 

EN COALQUIERA DE LOS CASOS MEIliClONADOS ANTERIORMENTE SE [sr Á PROPONIENDO UNA 

HElACIdN DE CAOSA-EfECTO flHRE LOS SUEÑOS Y LA ACTIVIDAD PE1UFtRICA, st BIEN, HAY CASOS EN 

LllS QUE TANTO LOS ESTíMULOS EXTERNO!> COMO lOS SOMÁTICOS SE INCORPORAN AL CONTENmo UE LOS 

SUEÑOS, NO ES POSIBLE EXPLICAR LA TOTAllllAD DE LA ACTlVIIlAO ONíRICA DE. ElilA MANEIlA. ADEHIIS 

UE LA fALTA OE SOLIOEZ DE LAS EViDENCIAS EXPERIMENTAlES PRESENTADAS, LAS CARACTEAíSTICAS 

UEl sr ABREN OTRA POSltltLWAO: 

* LOS EPISODIOS oc 51' OCORREN PERUiDICAMENTt:, CIJi>SflTUYENUO UN CICLO íllOlÓGICO 

END(iGENO. 
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* LA HAYOOfA DE lOS ESPISOOWS OC SP VAN ACOHPAiilADOS POR LA EXPERIENCIA ON!illCA, 

PUDIENDO CONSIDEHAR A (STA COMO UNA MÁs DE SUS MANIFESTACIONES • 

• AON CUANDO NO ES POSHllE CONOCER CON AIlSOlUTA CERTEZA LA PRESENCIA O AUSENCIA DE 

EXPERIENCIA ONíRICA EN OTROS NIVELES DE LA ESCALA FlLOG(NElICA, EL SP SE PRESENTA 

A PARTIR DE LAS AVES, CON TODAS SUS CARACTERíSTICAS Y LOS RESUL lADOS ENCONTRADOS 

OESPU(S OC LA lESull'< DEL lOCUS CDERULEUS EN QUE HAY P(RDIDA DE LA ATONtA MUSCULAR 

PERMITEN INfERIR ijUE SI LA HAY (JOUVET, 1978). 

* LO MISMO PUEDE OCCIRSE AL PRINCIPIO DEL DESARROLLO ONTOGEN(TICO. NO PODEMOS 

CONOCER LA, NATURALEZA DE LOS SUEÑOS DEL RECI(N NACIDO, PERO EL SP ESTA PRESENTE 

AaN ANTES DEL NACiMIENTO • 

... LA GENERACION DEL SP SE OCIlt A LA ACTlVACION OC LA fORMACION RU ¡CULAR PONTlNA. 

LA PRESENCIA DE ESTA REGION ES 'SUfICIENTE PARA GENERAR AL 5P QUE SIGUE 

PRESENT¡\NDOSE EN AUSENCIA DE LA CORTEZA CEIlEllRAL (GATOS DECORTICADOS, RECI(N 

NACIDOS) O DEL TELENC(fALO • 

.. El SP INVOLUCRA LA PARTICIPACION DE CASI TODOS LOS SISTEMAS fISIOIJ1GICOS UEl 

ORGANISMO TANTO AfEREfo;TES COMO EFERENTES DEL SISTEHA I>¡ERVIOSO CENTRAL. 

MAs UUE PUSTULAR LA EXISTENCIA OE RELACIONES CAUSALES ENTRE SUS MANIfESTACIONES, LO 

ANTEIUOR OBLIGA A VER Al SP COMO UN f~N(lMENO INTEGRAl, TANTO SUS MANIfESTACIONES 

PERlf~RlCAS COMO CENTRAlES INClUYENDO LA EXPERIENCIA ONíRICA PUEDEN CONSlOERARSE-toMo EL 

REfLEJO DE UN FEN(lMENO MUCHO MAs COMPLf¡JO y GlOBAl. PENNflELD Y ROOERTS (1959), 

DEMOSTRARON QUE LA ESTlMULACU1N ELI,CTRICA DE ;CIERTAS REGIONES CORTICALES EN EL HOMBRE, E5 

CAPAZ DE PROVOCAR SENSACIONES COMPLEJAS O RECUEROOS QUE EN OCASIONES PUEDEN SER TAN 

VíVIDOS COMO LA REAlIDAD. COMO SE SABE, EXISTEN GENERAOORES PARA SECUENCIAS ESPECiFICAS 

MOTORAS EN El T[GMENTO PONHND LATERAL DEBAJO DE LOS COLtCULOS, CUYA ESTIHUlACION PROOUCE 

MOVIMIENTOS DE MARCHA 10(WHCOS A LOS DE LA VIGILIA, QUE SE ACELERAN HASTA COI'<\lERTlRSE EN 

GALOPE AL AUMENTAR LA INTENSIDAD DEL ESTiMULO; IGUALMENTE EN ESTHOCTURAS SUBCORTlCALES 

COMO EL HIPOTh.AMO O EL HIPOCAMPO EXISTEN C¡¡NTROS CUYA ESTlMULACIÓtll DESENCADENA CONDUCTAS 

MAs COHPLEJAS COMO LA fURIA fALSA. LA CUALIDAD tlE ESTAS EXPERIENCIAS üEPENllE OEL SI TIO 

ESTIMULADO, '-:STO SIGNlF ICA QUE LA CORTEZA U LOS CENTROS SUBCORTlCALE5, SON CAPACES OE 

INTERPRETAR LA ESTiMULACIÓN QUE ItECISEN, SIN IMPORTAR SU PROCEDENCiA, E INTEGRARLA O( 

ACUERDO CON LOS ENGRAMAS PROPIOS. UN MECANISMO SIMILAR PODRíA SER EL RESPONSASLE OEL 

ORIGEN DE LA EXPERIENCIA ONíRICA, PARTICULARMENTE DURANTE El SP; LA ENTRADA DE lNfORMACII1N 

DEL MUNDO EXTERNO ESTÁ ATENUADA, PERO EL CEREBRO' ESTÁ ACTIVADO ENOOGENAMENTE, POR UNA 

ESTIMULACIÓN QUE SE ORIGINA EN LA fORMACIÓN RETiCULAR PONTlNA y QOE ASCiENDE EN fORMA 
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omISA HACIA TOUAS LAS Rf:GIONES DEL CEllEtlRO y DESCIENDE HACIA lOS EFECTORES MUSCULARES Y 

VEGET A Tl VOS. 

SIN EMBARGO, AL ESTIMULAR UNA DE LAS REGIONES MENCIONADAS, LA EXPERIENCIA 

RESULTANTE ES CONOCIDA 11lENTRAS QUE LA MAYORíA DE lOS SUEÑOS NO SON Rf:PEHTIV05, SINO POR 

EL CONTRARIO, NOVEOOSOS, APARECEN CIIRAS y lUG,~RES DIFERENTES, INCLUSO EXPf.:lHENCIAS 

DESCONOCIDAS QUE NO PUEDEN EXPLICARSE COMO LA ACTIVACIÓN DE ENGRAMAS YA EXISTENTES. PERO , 
SI Rf:CORUAMOS QUE UNA DE LAS CARACTERíSTICAS DEL 5P ES LA ACTIVACIÓN DIFUSA V SIMULTANEA 

DE VARIAS REGIONES! ENTONCES, LA ACTIVACIo.. ESTA EXCITANOO SIMUUAAEAMENTE A NUMEROSOS 

CIRcunus OIFERf:\liTES ENTRE sr; IGUAl QUE EN LA VIGILIA, QUE INTEGRAMOS EN UN TUDO, LA 

INfORMACION ~UE NOS LLEGA SIMULTÁNEAMENTE POR LOS DIVERSOS CANALES SENSORiAlES, EN EL 

SUEFlo, POR UN PROCESO SIMILAR, LA I:>iTEGRAMOS EN UN SOLO PATRON EMERGENTE ESPACIO-TEMPORAl 

Y LA SíNTESIS DE ESOS ELEMENTOS EN UN TooO, DA COMO Rf:SULlADO LA CRf:ACIo.. DE UNA NUEVA 

EXPERIENCIA EMERGENTE, INEXISTENTE PREVIAMENT[. EL CARACTER llIFUSD DE LA ACTIVACIo.. DA 

COMO RESULTADO LA INCONGRUENCIA V DISTORSI6N CARACTERíSTICAS DE LOS SUEf.lOS, AS! COMO su 
CAR.4cTER CRf:ATIVO. 

E) RESUllEN 

* LOS SUEÑOS SON UN FENdMENO DEL OOIIMIR, CON SUS PROPIAS LEYES, DIFERENTES A LAS DE 

LA VIGILIA. 

" REflEJAN LA ACTIVIDAD nSlOL6GICA DEL DORMIR, PUESTO QUE VARCAN EN RELACIÓN A LOS 

CAMBIOS SUBYAéENTES. 

.. SON GENERADOS INTERNAMENTE POR UN PROCESO CENTRAL. ENTONCES ES POSIBLE QUE su 

CONTENIDO y CU~IDAD REFLEJE LA~ATURALEZA DE lOS PROCESOS QUE SE ESrAN LLEVANOO 

A CABO DURANTE EL DORMIR. 
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CAPiTULO 111 

PLASTICIDAD CEREBRAL Y SUERo PARADdJICO. 

1.- PAPEL DEL SUERo PARADÓJICO EN lOS PROCESOS PLAsncos. 

DURANTE EL SP EL ORGANISMO Y ESPECIALMENTE EL CEREBRO, SUfREN UNA ACTIVACl~N 

INTERNA INTENSA: LA ACTIVIDAD CEREBRAl SE DESINCRONlZA, APARECE RITMO THErA EN EL 

HIPOCAMPO CON UNA (lISTRIBUCIllN TOPoGRAnCA MIIs EXTENSA y UNA FRECUENCIA MIIS REGULAR, LA 

ACTIVIDAD UNITARIA CORTICAL AUMENTA, LA EXCITABILIDAD TANTO DE LA éORTEZA COMO DEL SISTEMA 

TAlAMICO ESPECíFICO, AlCANZA NIVELES SIMILARES O INCLUSO SUPERIORES A LOS DEL ESTADO DE 

ALERTA. EL RIEGO SANGU!NEO, EL CONSUMO DE OXIGENO Y LA TEMPERATURA CEREBRAL SE ELEVAN. 

APARECE LA ACTIVIDAD PGO y HAY UN AUMENTO EN EL POTENCIAl LENTO NEGATIVO. PERIf(RICAMENTE, 

ESTA ACTIVACION SE MANIFIESTA EN lOS TRENES DE MOR. LAS CONTRACCIONES MUSCULARES, PPIS, 

AMOMS, y CAMBIOS stlBITOS DE ACTIVACIllN EN EL SISTEMA' VEGETATIVO: lAS FRECUENCIAS CARDIACA 

RESPIRATORIA SE IRREGUlARIZIIN, HAY MIOSI5 INTERRUMPIDA POR MIDRIASIS. CAMBIOS BRUSCOS EN 

LA RESISTENCIA DE LA PIEL V ERECCIONES. 

ESTA ACTlVACIllN ES EXCLUSIVAMENTE INTERNA; LA ENTRADA AFERENTE SE ~NCUENTRA 

ATENUADA, LOS POTENCIALES PROVOCADOS POR ESTlMUlACION PERIF(RICA Así COMO lOS REfLEJOS 

ESPINALES DISMINUYEN HASTA CASI DESAPARECER Y EL UMBRAL DE DESPERTAR SE ELEVA. DE LA MISMA 

MANERA EL SISTEMA EFERENTE SE ENCUENTRA BLOQUEADO: HAY ATONíA MUSCULAR, EL UHBRAL !lE 

ESTIMUlACIllN DE LA CORTEZA MOTORA Y DEL TRACTO PIRAMIDAl AUMENTAN. ES DECIR, QUE.EL 

INCREMENTO EN LA ACTIVACION CEREBRAl DEL SP NO TIENE POR OBJETIVO LA INTERACCION CON EL 

MEDIO EXTERNO COMO EN EL CASO OE LA VIGILIA, SINO QUE SURGE END(lGENAMENTE. ESTA ACTIVACION 

NO ES CAOTrCA O DESORGANIZADA, SINO QUE SURGE COMO RESPUESTA A LA PUESTA EN MARCHA DE 

PROCESOS NEUROFISIOLOGICOS y NEUROQUfHICOS COMPLEJOS y PROGRAMADOS. 

fINALMENTE. ESTA ACTIVACION PARECE SER DE CIERTA IMPORTANCIA PARA EL ORGANISMO; EN 

PRIMER LUGAR ESTA ETAPA DEL SUERO ESTA MUY PROTEGIDA CON LA ELEVACIllN DEL UHBRAL DEL 

DESPERTAR Y EN SEGUNDO LUGAR, CUANDo SE IMPIDE SU APARICII)N COMO EN LOS CASOS DE PRIVACI(lN 

SELECTIVA, EL ORGANISMO LA RECUPERA CON UN AUMENTO COMPENSATORIO TANTO DE LA DURAC1I1N COMO 

DE LA DENSIDAD DE LOS fENOHENOS F¡(SICOS. 
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ENTRE LAS CUALIDADES MAs NOTABLES DEL SISTEMA NERVIOSO CENTRAL SE ENCUENTRA LA 

PlASTICIOAD, ES DECIR LA PROPIEDAD QUE PERMITE QUE SE PRODUZCAN CAMBIOS FUNCIONALES 

DURADEROS (BACH-Y-RlTA, 1979). LAS CARACTERíSTICAS DEL SP MENCIONADAS HAN CONDUCIDO A 

PENSAR QUE DURANTE ESTA ETAPA DEL SUElIlo SE LLEVAN A CABO PROCESOS DE CARAcTER ACTIVO, 

IMPORTANTES PARA EL ORGANISMO Y LA ATENCIIlN SE HA DIRIGIOO PRIMORDIALMENTE A lOS PROCESO 

PLÁSTICOS, YA SEA A LA CONSOLIDACIIlN DE LA MEMORIA, AL PROCESAMI.ENTO DE'LA INFORMACION O A 

LA PROGRAMACIIlN CEREBRAL. 

A) CORRIENTES FlSIOLOGICAS 

A PRINCIPIOS DE SIGLO, MOlLER Y PILZECKER (1900) PROPUSIERON QUE LA ACTIVIDAD 

NERVIOSA INICIADA POR UN PROCESO PERCPETUAL, NO CESA INMEDIATAMENTE, SINO ~UE PERSISTE POR 

ALGllN TIEMPO, SIENDO ESTA PERSISTENCIA UNO DE LOS REQUISITOS NECESARIOS PARA LA FORMACION 

DE LA HUELLA MNEHICA, DE TAL MANERA, QUE CUALQUIER ACTIVIDAD QUE OCURRA DURANTE ESTE 

PERIODO, ES CAPAZ DE INTERFERIR CON LA ,ORHACION DE LA HUELLA Y DESTRUIRLA. ESTA 

SUPOSICItlN HA 5100 AMPLIAMENTE COMPROBADA POR NUMEROSOS EXPERIMENTOS QUE HAN DEMOSTRADO 

QUE LA INfORMAC!IlN SE MANTIENE PRIMERO EN FORMA LABIL O MEMORIA A CORTO PLAZO, PARA PASAR 

LUEGO A OTRA FORMA DE ALMACENAMIENTO PERMANENTE O MEMORIA A LARGO PLAZO. ESTE PERIODO DE 

TIEMPO QUE TARDA EN PASAR LA HUELLA DE LA MEMORIA A CORTO A LA DE LARGO PLAZO HA SIDO 

LLAMADO PERIODO DE CONSOLlDAClON y TIENE UNA DURACIIlN VARIABLE EN LAS DIFERENTES ESPECIES. 

EL SUERo EN GENERAL, POR El AISLAMIENTO CON QUE RODEA AL INDIVIDUO, PODRfA 

FAVORECER LA CONSOLIOACION DE LA MEMORIA AL PROTEGER EL TRAZO MNEMICO DE CUALQUIER 

INTERFERENCIA EXTERNA. (STA FUE LA EXPLICACIQN PROPUESTA POR JENKINS y DALLENBACH (1924) A 

LOS RESULTADOS QUE OBTUVIERONN EN DOS SUJETOS EN QUlt:NES LA MEMORIZACLON DE UNA LISTA DE 

SíLABAS SIN SENTIDO, FUE MEJOR CUANDO EL INTERVALO ENTRE LA PRUEBA DE ADQUISICltlN y LA DE 

RETENCION TRANSCURRUj DURANTE EL SUE~O QUE CUANDO TRANSCURRI(I DURANTE LA VIGILIA. 

LA DURACIIlN DEL PERIODO DE CONSOLIDIICltlN VARfA DE ACUERDO CON EL GRADO DE 

ACTIVACIÓN DEL SISTEMA NERVIOSO CENTRAL, DE TAL MANERA QUE UN AUMENTO EN El NIVEL GENERAL 

DE ACTIVACION, LOGRADO EN ANIMALES YA SEA POR DROGAS EXCITATORIAS (Me GAUGH, 1966) O POR 

MEDIO DE LA ESTIMULACl(lN DE LA fORMACI(lN RETICULAR (BlOCH, 1970) O DEL HIPOCAMPO (ERIKSON 

y PATEL, 1969) INCREMENTA LA CAPACIDAD DE MEMORIZACI(lN y DISMINUYE LA DURAculN DEL PERIODO 

DE CONSOUOAClON, V VICEVERSA, LA DESAcnVACION POR EJEMPLO CON ANEST(SICOS (MG GAUGH Y 

PETTRINVICH, 1965) PROLONGA ESTE PERIODO. eSTO REFLUA QUE LA EXCITABILIDAD DEL SISTEMA 

NERVIOSO CENTRAL ES UN REQUISITO ESENCIAl PARA LA CONSOllDAC [6", DE LA toEMORIA. 
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EL SL REPRESENTA UN BAJO NIVEL DE ACTIVACIÓN, QUE PODRíA TAl VEZ CONTRIBUIR EN 

FORMA FAVORABlE A LA CONSOLIDACIÓN POR MEDIO DE UN MECANISMO PASIVO, PROTEGIENDO AL 

CEREBRO DE: INTERfERENCIAS EXTERNAS, EL SP EN CAMBIO, Al CONSTITUIR UN ESTADO DE ACTIVACIÓN 

INTENSA PODRíA PARTICIPAR EN fORMA ACTIVA. t':STA ES LA fUNCIÓN PROPUESTA POR NUMEROSOS 

INVESTIGADORES COMO flSHBElN (1971) V HENNEVIN y LECONTE (1971). OTROS AUTORES PROPONEN 

fUNCIONES MAs At4'LlAS, COMO POR EJEMPLO LA INTEGRACIÓN DE LA INFORMACION (PEARlMAN, 1979), 

Y t':STO PODRíA VERSE fAVORECIDO DEBIDO A CIERTAS CARACTERtSTICAS DEL SP: LOS DISPAROS 

NEURONALES ADEMAS DE AUMENTAR SE VUELVEN AZAROSOS Y DESORGANIZADOS, ESTE TIPO DE ACTIVIDAD 

. PERMITE LA EXISTE~CIA DE MAYOR ENTROPIA, ES DECIR LA POSIBILIDAD DE ESTABLECER NUEVAS 

ESTRUCTURAS, CAPACIDAD QUE DURANTE LA VIGILIA SE ENCUENTRA MUY REDUCIDA DEBIDO A LA 

REDUNDANCIA O PATRIlN HI'UESTO CON El QUE SE MANEJA LA INrORMACIIlN (EVARTS, 1964). 

JOUVET (1978) POSTULA ESPEC!nCAMENTE QUE ~L SP PARTICIPA EN EL MANTENIMIENTO DE LA 

PROGRAMACIIlN GENtTICA DEL CEREBRO. PROPONE LA NECESIDAD DE ESTE foIECANISMO DEBIDO A LA GRAN 

PLASTICIDAD NEURONAL, QUE OIf'lCUl TA LA PERMANENECIJ\> INALTERABLE A lO LARGO DE LA VIDA, DE 

LA PROGRAMACIIlN GENt':TlCA ESl ABlECIDA DESDE. El fINAl DE LA MADURACIIlN. PROPONE ENIONCES LA 

NECESIDAD DE UN MECANISMO RECURRENTE Y PERlllolCO QUE MANTENGA LOS PROGRAMAS ORIGINALES, A 

PESAR DE LOS CAMBIOS PUSTICOS SINApTlCOS PROVOCADOS POR LA INTERACClIlN CON EL MEDIO 

AMBIENTE. UN MECANISMO CAPAZ DE LLEVAR A CABO ESA fUNCrllN DESERtA DE TENER LAS SIGUIENTES 

CARACTERíSTICAS: DURANTE LA REPROGRAMAC~IlN, EL GENOMA llENE QUE SER ESTIMULADO O DEPRIMIDO 

SEGON LAS NECESIDADES DEl CASO; (STO PODR!A LLEVARSE A CABO POR MEDIO DE LA SíNTESIS DE 

UNA PROTUNA O UN POLIP(PTIDO ESPECífiCO, QUE CONTENGA TODA LA INfORMACItlN, SEGUIDO DE LA 

TRANSOUCCIIlN DE ESIA INfORMAClON A PATRONES Elt:CTRICOS y DE SU PROPAGACIIlN AL RESTO DEL 

CEREBRO. ESTE MECANISMO DEBE POR LO TANTO SER CAPAZ DE EXCITAR A TODAS LAS NEURONAS 

SENSORIAlES Y MOTORAS INVOLUCRADAS TANTO EN EL RECONOCIMIENTO DE LOS ESTiMULOS 

DESENCADENANTES, COMO EN LA EJECUCIIlN DE LA CONDUCTA EN cUEsmlN. ESTO HACE NECESARIO QUE 

DURANTE LA REPROGRAMAC1ÓN, LA CONDUCTA MOTORA SE ENCUENTRE BLOQUEDA; DE NO SER ASt, SERtA 

HUY PELIGROSO PARA LA SUPERVIVENCIA. IGUAlMENTE, LAS NEURONAS SENSOlHALES INVOLUCRADAS EN 

EL RECONOCIMIENTO DE LOS EST!HULOS GENt':ncos, DEBEN ESTAR LlBRES DE TODA INTERFERENCIA 

SENSORIAL EXTERNA. 

DE ACUERDO CON JOUVEl, EL SP REIlNE ESOS REQUISISTOS: SIEMPRE VA PRECEDIDO POR EL SL 

ES DECIR POR UN MECANISMO DE SEGURIDAD, LA ATONtA IMPIDE LA EJECUCIIlN DEL PATRÓN MOTOR 

ACTIVADO POR LA PROGRAMACIIlN, LA ELEVACIÓN DEL UMBRAL SENSORIAL PROTEGE DE LA 

INTERfERENCIA DE' ESTíMULOS EXTERNOS, EXISTE UNA RELACIIlN ENTRE LAS PROTEíNAS Y EL SP V VA 
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ACOMPARADO POR PGO, ESTA ACTIVIDAD REPRESENTA DE ACUERDO CON LA HIPI1TESIS, LA TRANSOOCCII1N 

DE LA INFORMACII1N GEN~TlCA CONTENIDA EN LAS PROTEíNAS, A UN PATOON EL~CTRICO CON LA 

II/f'ORMACIIlN CONDUCTUAl CoolfICAOA y ES LA RESPONSABlE DE SU PROPAGAClaN A TooO EL CEREBRO. 

COMO reo SE REGISTRA EN VARIAS ESTRUCTURAS CORTICALES Y SUBCORTlCAlES, POOR!A INDUCIR O 

fAClLlTAR LAS SINAPSIS INVOLUCRADAS EN EL RECONOCIMIENTO DE ESTIMULOS GENt:ncAMENTE 

PROGRAMADOS. LAS ESPIGAS PGO VAN SEGUIDAS DE MOR, INDICANDO QUe EL CEREBRO ESTA 

RESPONDIENDO A ESHMULOS IMPORTANTES. 

JOUVET PROPONE ADEMÁS QUE UNA FUNCION DE REPROGRAMACION, DEBE SER fLEXIBLE Y 

ADAPTARSE A LAS EXIGENCIAS GEL ORGANISMO, POR LO TANTO INCREMENTARSE CUANDO LA NECESIDAD 

DE REPROGRAMACION ES MAYOR, COMO POR EJEMPLO DURANTE LA HADURACION o EN LOS ORGANISMOS CON 

MAYOR PLASTICIDAD COMO LOS MAMífEROS O BIEN EN CONDICIONES EN QUE SE HACE NECESARIO 

MODIfICAR PROGRAMAS, COMO EN APRENDIZAJES qUE IMPLIQUEN MODIfICACIONES EPIGENETICAS. POR 

~STO, EL SP ND ES NECESARIO EN LOS NIVElES INfERIORES DE LA ESCALA EN LOS QUE LA 

PLASTICrOA& fUNCIONAL ES MUY POBRE Y LOS PATRONES GENEnCOS ESTilN PROTEGIDOS. JOUVET HA 

ENCONTRADO QUE CAMADAS CONSAGU!NEAS GE RATONES. TIENEN PATRONES SIMILARES GE MOR, QUE LOS 

DISTINGUEN DE RATONES PROVENIENTES DE CAMADAS NO CONSANGU!NEAS. TAMBrEN HA ENCONTRADO QUE 

LA LESI(lN DEL LOCUS CDERULEUS Al.,.fA SUPRIME LA ATON!A CARA1:TERISTlCA OEl SP EN LOS GATOS, 

SIN ALTERAR LOS DEM~S SIGNOS DE SP, OESINCRONIZAeIllN EEG, PGO, MOR, ELEVACION GEL UMBRAL 

DEL DESPERTAR ETC. EN ESTAS CONDICIONES, LOS GATOS Al ENTRAR A SP, PRESENTAN UNA SERIE DE 

PATRONES MoTORES ORGANIZADOS QUE, VAN DESDE LA SIMPLE REACCION DE ORIENTACION ANTE 

ESHMÚLOS INEXISTENTES, HASTA CONDUCTAS MAS 1:OMPLEJAS COMO EL ASEO, BEBER, ATAQUE O 

OEfENSA ANTE OBJETOS INEXISTENTES. ES DECIR, PR/lCTlCAMENTE TODOS LOS PATRONES GENETIC05 DE 

CONOUCTA A EXCEPCION DE LA CONDUCTA SEXUAL. 'DURANTE ESOS MOMENTOS LOS GATOS NO REACCIONAN 

A LA ESTIHULACION EXTERNA, I'UEOEN INCLUSO CHOCAR CON UNA PARED. AUNQUE ND ES POSIBLE 

PREDECIR LA CONOUTA QUE SE VA MANIFESTAR EN UN EPISODIO GE SP, JOUVET HA ENCONTRADO UNA 

PREfEriENCIA POR CIERTO PATR!1N EN CADA GATO. JOUVET PROPONE QUE ESTA CONDUCTA ES LA 

HANIFESTACION DE LA EXPERIENCIA ONCRlCA. LA ASOCIACI!lN GE ESTA ETAPA DEL SUERo CON LOS 

PROCESOS PlASTICOS OEL SISTEMA NERVIOSO CENTRAl, ADEMAS DE EN LA fISIOLOG{A SURGII] CASI 

SIMULrJINEAMENTE EN DIVERSAS ÁREAS DEL CONOCIMIENTO, COMO EN EL PSICOANÁLISIS V LA 

PSICOLOGíA COGNOSCITIVA CONSTITUYENDO UN PUNTO DE CONVERGENCIA. 

B) CORRIENTES PSICOANAl!TICAS. 

ORIGINALMENTE FREUD, PROPUSO 2 fUNCIONES BAsICAS PARA LOS SUERos! LA OESCARGA DE 

IMPULSOS INSTINTIVOS INCONSCIENTES Y LA SA TISfACCION DE DESEOS: DURANTE EL SUEFlo, LA 
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CENSURA QUE EJERCE EL CONSCIENTE SE RELAJA PARCIALMENTE Y PERMITE QUE EMERJAN LOS 

INSTINTOS Y DESEOS REPRIMIDOS, SIN EMBARGO LA RELAJAClI1N DE LA CENSURA NO ES TOTAL Y LA 

MANIfESTACION DIRECTA DE ESOS IMPULSOS O DESEOS INACEPTABLES NOS DESPERTARíAN. LA fUNCION 

DE LOS SUEliloS ES DISFRAZARLOS Y POR MEDIO DE LA DESCARGA SIMBOLICA, BURLAR LA CENSURA. DE 

ESTA FORMA SE PROTEGE AL SUEIilO AL EVITAR QUE NOS DESPIERTEN. LA ·fUNCION ASIGNADA A LOS 

SUElilos ES LA DE PROTEGER AL SUElilo. rSTO CONDUJO A FREUD A ESTABLECER UNA DIFERENCIA ENTRE 

EL CONTENIDO LATENTE Y EL MANIfIESTO DE LOS SUElilos. EL MANIfIESTO, QUE ES EL CONTENIDO 

PERCEPTUAL, LO TOMA EL DURMIENTE DE RESIDUOS OE LA EXPERIENCIA DIURNA Y ES NEUTRO O 

INOCUO, SU FUNCIllN ES DIfRAZAR EL VERDADERO SIGNIFICADO DE LOS SUElilos. EL CONTENIDO 

LATENTE NOS REVELA lOS IMPULSOS O DESEOS QUE ESTAN TRATANDO DE DESCARGARSE, PERO PARA 

CONOCERLOS ES NECESARIO QUITARLES EL DISFRAZ, ES DECIR INTERPRETARLOS. NUMEROSAS ESCUELAS 

PSICOANAL!TICAS ACTUALES SE HAN DESVIADO DE LA IDEA ORIGINAL DE mEUD HACIA UNA IDEA MAs 

DINAMICA, ATRIBUY(NDOLE A LOS SUElilos UN OBJETIVO ADAPTATIVO, NO COMO COMPENSAClIlN DE LAS 

FUNCIONES DE LA VIGILIA, SINO COMO CONTINUACION DE LAS MISMAS • 

• 
fRENCH y fROMM (1964) PROPONEN QUE LOS SUERos REFLEJAN INTENTOS POR RESOLVER UN 

PROBLEMA, SOLO QUE EN UN LENGUAJE DIFERENTE AL DE LA VIGILIA, NO CARENTE DE LOGICA, SINO 

CON LA SUYA PROPIA. EN LOS SUElilos LA EXPERIENCIA INTERNA ESTA REPRESENTADA COMO SI SE 

TRATARA DE EXPERIENCIA SENSORIAL, ES DECIR POR IMAGENES, y LOS ESTADOS SUBJETIVOS COMO SI 

FUERAN ACCIONES. SE TRATA DE UN LENGUAJE MAs CONCRETO y SIMBOLICO. EL INTENTO POR RE:SOLVER 

PROBLEMAS DURANTE EL SUEIilO, TIENE CIERTAS VENTAJAS SOBRE LA ViGILIA; AL NO TENER LA 

NECESIDAD DE INTERACTUAR CON EL MEDIO, NO SUFRE LAS RESTRICCIONES IMPUESTAS POR LA 

REALIDAD EXTERNA Y PUEDE TRASCENDER LAS LEYES fíSICAS DE ESPACIO Y TIEMPO. 

PARA GREENBERG, (1970) ASí COMO PARA OTROS AUTORES, (PEARLMAN, 1970, ULLMAN, 1962, 

fISS, 1969), LOS SUElilos TIENEN LA FUNCION ESPECífICA DE INTEGRAR LAS EXPERIENCIAS ACTUALES 

DEL SUJETO, CON EXPERIENCIAS PASADAS. ESTA INTEGRACION LE PERMITE MANEJARLAS O BIEN, 

EMPLEANDO LOS MECANISMOS DE DEFENSA HABITUALES, O BIEN LLEVAR A CABO UN CAMBIO ADAPTATIVO. 

RESTRINGEN LA FUNCION INTEGRADORA A EXPERIENCIAS ESTRESANTES O EMOCIONALES. 

ESPECíFICAMENTE, LOS SUEFlos CONSTITUYEN UN PROCESAMIENTO DE INFORMACIIlN AL SERVICIO DE LA 

ADAPTACION EMOCIONAL. LA EXPERIENCIA DIURNA RELEVANTE DESDE ESTE PUNTO DE VISTA, REMUEVE 

EL MATERIAL CONFLICTIVO DEL PASADO Y EL SP PROVrE LA OPORTUNIOAD PARA QUE SE LLEVE A CABO 

LA INTEGRACION. GREENBERG, AL CONTRARIO DE fREUD, CONSIDERA QUE El CONTENIDO MANIFIESTO 

DEL SUERo, NO ES UN DISfRAZ NI CARECE DE SIGNIfICADO, SINO POR EL CONTRARIO, NOS REVELA 

TANTO EL PROBLEMA QUE SE ESTA ELABORANDO COMO LOS ENSAYOS DE SOLUCIONo LA DISTORSION SE 

DEBE, NO A UN INTENTO POR DISFRAZAR EL CONFLICTO SINO A LA NATURALEZA MISMA DEL LENGUAJE 
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ONtRICO QUE ES B,(SICAMENTE PERCEPTUAL. EL CONTENIDO MANIFIESTO NOS REVELA ADEMAs DEL 

PROBLEMA, LAS DEFENSAS QUE EL SUJETO ESTÁ EMPLEANDO PARA MANEJARLO. A I:':STO tlLTlMO SE OEBE 

TAMBle:N LA DIFICULTAD PARA ESTABLECER LA CONEXIllN ENTRE LO QUE APARENTEMENTE REPRESENTA EL 

CONTENIDO MANIFIESTO Y EL PROBLEMA QUE SE ESTÁ REPRESENTANDO. 

C) CORRIENTES COGNOSCITIVISTAS. 

POR UN CAMINO DIFERENTE, CASI SIMULTANEMANTE NEWMAN y EVANS (1965) y GAARDER (1966) 

PROPUSIERON LA PARTICIPACION DEL SP EN LOS PROCESOS COGNOSCITIVOS, COMPARANDOLO CON 

CIERTOS MECANISMOS DE UNA COMPUTADORA. PROPONEN QUE DURANTE EL SP SE LLEVA A CABO LA 

EDICION DEL MATERIAL IRRELEVANTE ADQUIRIDO DURANTE EL DIA, ASt COMO LA INCORPORACION DEL 

RELEVANTE A LOS PROGRAMAS PERMANENTES. FUNCIONES QUE DE REALIZARSE DURANTE LA VIGILIA, 

INTERfERIRtAN CON LA INTERACCION INMEDIATA CON EL MEDIO. 

DE ACUERDO CON LAS SUPOSICIONES REVISADAS HASTA AQUt, SERtA DE ESPERARSE QUE LA 

CANTIDAD DE SP VARIARA DE ACUERDO CON LA NECESIDAD DE ADAPTACIIlN y QUE LA EFICIENCIA EN EL 

MANEJO DE SITUACIONES NOVEDOSAS VARIARA EN RELACIilN CON LA CANTIDAD DE SP. AilN CUANDO NO 

PUEDA DECIRSE QUE ESTA HIPilTESIS ESTA TOTALMENTE COMPROBADA, EXISTEN NUMEROSAS EVIDENCIAS 

EXPERIMENTALES A SU FAVOR QUE SE REVISARAN A CONTINUACION. 

2.- EVIDENCIAS EXPERIMENTALES PROVENIENTES DEL SUERo PARADOJICO. 

A) EfECTO DE LA PRIVACION DE SP SOBRE EL APRENDIZAJE. 

EN ESTUDIOS REALIZADOS EN ANIMALES SE HA ENCONTRADO UN De:FICIT EN LA RETENCIIlN DE 

UNA TAREA RECIENTEMENTE APRENDIDA CON LA PRIVACIIlN DE SP, AUNQUE NO EN TODOS LOS ESTUDIOS. 

LA DISCREPANCIA SE DEBE PRINCIPALMENTE A QUE LOS RESULTADOS ESTAN CONTAMINADOS POR LA 

METODOLOGtA EMPLEADA PARA LA PRIVACIÚN; NORMALMENTE EL ANIMAL ES COLOCADO EN UNA 

PLATAfORMA MUY PEQUEíilA QUE NO PERMITE lA RELAJACU1N COMPLETA DEL SP SIN QUE SE CAIGA. LA 

PLATAfORMA SE RODEA DE AGUA DE TAL MANERA QUE EL ANIMAL SE VE OBLIGADO A SUBIRSE 

NUEVAMENTE A ELLA. DE ESTA fORMA, CADA VEZ QUE EL ANIMAL ENTRA A SP, LA ATONtA PROVOCA SU 

CArDA DESPERTÁNDOLO. ESTA TI:':CNICA POR UN LADO ES MUY PRÁCTICA PORQUE EVITA EL TENER QUE 

REGISTRAR CONTINUAMENTE AL ANIMAL PERO ACARREA UNA SERIE DE EFECTOS SECUNDARIOS, 

PRINCIPALMENTE EL ESTRe:S QUE IMPLICA EL ESTAR PERMANENTEMENTE MOJADO Y LOS DESPERTARES 

ABRUPTOS. EN ESTUDIOS EN LOS QUE COMO CONTROL, SE PROVOCA UN ESTRtS EQUIVALENTE, 

(GENERALMENTE OBLIGANOO AL ANIMAL A NADAR EN AGUA FRtA POR LARGO TIEMPO) SE HA ENCONTRADO 
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UN DETERIORO DE LA EJECUCIÓN DEL APRENDIZAJE SIMILAR AL OBSERVADO EN EL GRUPO PRIVADO DE 

SP. "STO HA HECHO IMPOSIBLE EL DIFERENCIAR SI EL EfECTO SE DEBE A LA PRIVACIóN DE SP O AL 

ESTR"S. 

PARA CONTROLAR ESTE EfECTO, EN OTROS EXPERIMENTOS SE HA PERMITIDO UN PERIODO DE 

DESCANSO ENTRE EL FINAL DE LA PRIVACrtlN y LA PRUEBA DE RETENCIÓN. EN ESTOS CASOS SE HA 

ENCONTRADO QUE LOS ANIMALES PROBADOS IiiMEDIATAMENTE DESPUlCS DEL TRATAMIENTO EXPERIMENTAL 

MUESTRAN UN DlCfICIT, PERO LOS PROBADOS DESPUrS DEL INTERVALO DE DESCANSO EJECUTAN 

NORMALMENTE (WOLfO\iITZ y HOlDSTOCK, 1971 y nSHBEIN, 1971). EN OTRAS INVESTIGACIONES SE HA 

PROBADO EL EfECTO 'DE LOS ELECTROCHOQUES SUMADO AL EfECTO DE LA PRIVACI!lN DE SP. lOS 

CHOQUES ELECTROCONVULSIVOS TIENEN lA PROPIEDAD DE IMPEDIR LA CONSOLlDACIIlN DEL TRAZO 

MN9MICO CUANDO SON APLICADOS INMEDIATAMENTE DESPUE:S DE LA AOQUlSICIIlN DE LA TAREA, PERO NO 

TIENEN NINGIlN EfECTO EN LA RETENCH1N, 51 SE APLICAN DESpuE:s DE UN INTERVALO (Me GAUGH y 

PETRINOVICH, 1965). AL APLICARLOS DESPU¡:S DE LA PRIVACI!lN DE SP, AIlN CUANDO HAYA 

TRANSCURRIDO UN INTERVALO DE TIEMPO DE 48 HORAS ENTRE LA AOQUISICION y EL ELCTROCHOQUE, 

RETIENEN SU EFECTO AMNt::SICO y LOS ANIMALES MUESTRAN UNA BAJA EJECUCIIlN. LOS GRUPOS CONTROL 

QUE RECIBEN EL ELECTROCHOQUE CON EL MISMO INTERVALO PERO SIN PRIVACIIlN, NO TIENEN NINGIlN 

D(nClT. ES DECIR QUE APARENTEMENTE LA HUELLA MNE:MICA DURANTE LA PRIVACI!lN DE SP PERMANECE 

EN fORMA LASIL. DlflCULTÁNDOSE SU CONSOLIDACIIlN (flSHBEIN y COL., 1971 ,WOlFOWITZ y 

HOLOSTOCK, 1971). 

EN El HOMBRE SE HA TRATADO DE REPLICAR ESTOS EfECTOS PERO lOS RESULTADOS QUE SE HAN 

OBTENIDO SON CONTRADICTORIOS. EMPSON y CLARKE (1970) PRIVARON DE SP A UN GRUPO DE 20 

ESTUDIANTES DURANTE 24 HORAS O COMO CONTROL, lOS DESPERTARON El MISMO NIlMERO DE VECES DE 

$l. INMEDIATAMENTE ANTES DE DORMIR LES PRESENTARON UN HATERIAL CONSISTENTE EN UNA LISTA DE 

32 SUSTANTIVOS Y UN TROZO DE PROSA CORRECTO SINTÁCTICAMENTE PERO INCONGRUENTE. A LA MAflANA 

SIGUIENTE ENCONTRARON QUE EL GRUPO PRIVADO DE SP, TUVO UN RECUERDO M~S POBRE QUE EL 

CONTROL PRINCIPALMENTE DE lA PROSA, EN LA QUE INCLUYERON MAYOR OISTORSulN. COHEN (l971,B) 

DESPERTIl A UN GRUPO DE SUJETOS AL INICIO DEL SP y A OTRO AL fINAL DEL EPISODIO Y COMPARÓ 

LA VELOCIDAD DE EJECUCIÓN DE LOS !lUIMOS 4 lTEMS DE LOS BLOQUES DEL WAIS. ENCONTRil UNA 

LENTIF"ICACI!lN EN EL GRUPO PRIVADO DE SP, PERO SOLAMENTE EN AQUELLOS SUJETOS CONSIDERADOS 

COMO REPRESORES; LOS SENSIBILlZADORES EJECUTARON IGUAL. 

CHOlNICK (1972) EN CAMElIO, NO OBSERVO NINGÚN EfECTO OESPU(S DE LA PRIVACI!lN DE SP 

POR 2 NOCHES EN LA EScALA DE ESTADO DE ANIMO DE el YOE y IoCNAIR, NI EN LA /oEMORIZAClaN DE 

20 PARES DE AOJEHVOS, NI EN UNA LISTA SERIADA DE 20 TRIGRAHAS. NOSOTROS TAMPOCO 
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ENCONTRAMOS NINGON oe:flCIT DESPUt::S DE 1, 2 O 3 NOCHES OE PRIVACH]N EN LA EJECUCION DE 4 

TAREAS: APRENDIZAJE DE 4 LETRAS EN TELEGRAfíA, 10 PALABRAS EN UN IDIOMA DESCONOCIDO POR 

LOS SUJETOS, UN NUEVO CODIGO NMRICO y LA REALIZACIllN DE LAS OPERACIONES AR1TM~HCAS 

BÁSICAS y UNA PRUEBA DE INFERENCIAS (CORSI-CABRERA y COL., 1980). 

LA AUSENCIA DE EfECTOS DESPU~S DE LA PRIVACION DE SP EN EL HOMBRE O INCLUSO EN LOS 

ANIMALES, PUEDE ATRIBUIRSE A LA NATURALEZA DE LAS TAREAS UTIUZADAS, TODAS ELLAS SE 

ENCUENTRAN EN EL REPERTORIO DE CONDUCTAS HABITUALES, PERO E:STO NO EXCLUYE LA POSIBILIDAD 

DE QUE EL SP CONTRIBUYA A LA CONSOlIDACLON O INTEGRACION DE TAREAS QUE IMPLIQUEN LA 

INTEGRACION DE LA INF'ORMACU1N PASADA CON LA NUEVA, ESPECIALMENTE LA EMOCIONAL, O COMO 

PROPONE JOUVET, QUE INVOLUCREN LA REPROGRAMACIIlN EPIGENE:TICA. PEARLHAN y COL. HAN 

REALIZADO VARIOS EXPERIMENTOS EN RATAS, EN LOS QUE EL ANIMAL DEBE INTEGRAR INFORMACUIN 

PASADA, CON OTRA RECIEN ADQUIRIDA. EN UN EXPERIMENTO EXPUSIERON A LAS RATAS A PREEXTINCIIlN 

ES DECI R AL SONIDO DE LA PALANCA SIN QUE ELLAS LA APRETARAN Y DESDE LUEGO SIN 

REfORZAMIENTO. ESTE TRATAMIENTO ACELERA LA, EXTINCION EN UN ANIMAL NORMAL, PERO NO EN EL 

PRIVADO DE SP (PEARlMAN, 1973). EN OTRO, SOMETlO A LOS ANIMALES A UN APRENOIZAJE LATENTE, 

CONSISTENTE EN LA OBSE!lVACION fORZADA DE UN ANIMAL ENTRENADO A APRETAR PALANCA; EL GRUPO 

PRIYADO DE SP NO TUVO AHORRO EN EL APRENDIZAJE, coMo LOS CONTROLES, (PEARLMAN Y BECKER, 

1974). EN OTRO EXPERIMENTO, TRATARON DE DIFERENCI~R HAS CLARAMfNTE LA INTERACCIt!N ENTRE LA 

EXPERIENCIA PASADA Y UNA RECl~N ADQUIRIDA. PERMnÍERON A UN GRUPO DE RATAS LA EXPLORI\C!!lN 

DE UN LABERINTO EN "T" Y A OTRO GRt¡PO LA EXPLORACION DE UNA CAJA META CON UN NICHO, SIN 

REfORZAMIENTO EN NINGUNO DE LOS OQS CASOS. EN LA CUARTA SESI(lN AMBOS GRUPOS ENCONTRARON 

COMIDA, LAS DEL LABERINTO, EN UNIIOE LAS CAJAS META Y LAS DE LA CAJA t€TA, EN EL NICHO. LA 

MITAD DE LAS RATAS DE CADA GRUPO FUE PRIVADO INMEDIATAMÉNTE DE SP. AL OlA SIGUIENTE, LAS 

RATAS NO PRIVADAS, TUVIERON LA REOUCCION ESPERADA EN EL NtlMERO DE ERRORES EN EL RECORRIDO 

DEL LAIlERINTO, MIENTRAS QUE LAS PRIVADAS DE SP, NO MEJORARON SU EJECUCION. EN CAMBIO, 

TANTO LAS RATAS PRIVADAS COMO LAS NO PRIVADAS, DEL GRUPO QUE EXPLORO EL NICHO DE LA CAJA 

META, TUVIERON UN AUMENTO EN El NÓMERO DE EXPLORACIONES. ES DECIR, QUE U\ PRIVACIÓN DE SP, 

NO AfECTO LA RETENCI(lN DE LA. INFORMAClON DE LA PRESENCIA DE COMIDA EN El NICHO PERO SI, LA 

INTEGRACI(lN DE LA EXPERIENCIA PREVIA DEL RECORRIDO DEL LABERINTO, CON LA INFORMACl(IN 

RECIENTE DE COMIDA EN UNA DE LAS CAJAS META, (PEARLMAN, 1971). 

ALGUNOS ESTUOIOS EN EL HOMBRE HAN TRATADO DE PROBAR EL EFECTO DE LA PRIVACI(lN DE SP 

SOBRE TAREAS QUE INVOLUCREN LA INTEGRACIÓN EMOCIONAL DEL MATERIAL. GREENBERG Y LEIDERMAN 

(1966) COMPARARON El. GRADO DE RECUERDO EI'iTRE ANAGRAMAS COMPLETOS E iNCOMPLE TOS. EN 

ESTUDIOS ANTERIORES SE HA OBSERVADO QUE LOS SUJETOS CON UN EGO fUERTE, RECUERDAN MEJOR LAS 
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POR LO TANTO REDUCIR LA NECESIDAD DE REPRESI!lN. EL GRADO DE RECUERDO DE LAS TAREAS 

INCOMPLETAS fUE MAYOR EN LOS SUJETOS QUE fUERON DESPERTADOS DE SL QUE EN LOS PRIVADOS DE 

SP. ES OECIR QUE DE ACUERDO CON GREENSERG, LA PRIVACI!lN DE SP REALMENTE IMPIOHl QUE 

EMPLEARAN OTRAS DEfENSAS Y POR ESO RECORDARON MAVOR NOMERO DE ANAGRAMAS INCOMPLETOS. EN 

OTRO ESTUDIO, GREENBERG Y COL. (1972) OBSERVARON EL EFECTO OE LA PRIVACIllN DE SP SOBRE LA 

ADAPTACIllN EMOCIONAL. CON ESTE OBJETO, PRESENTARON A LOS SUJETOS INMEDIATAMENTE ANTES DE 

DORMIR, UNA PELíCULA ESTRESANTE Y MIDIERON LOS CAMBIOS EMOCIONALES PROVOCADOS POR ELLA. AL 

DíA SIGUIENTE EXHIBIERON LA MISMA PELíCULA Y ENCONTRARON QUE LOS SUJETOS QUE HABíAN SIDO 

PRIVADOS DE SP TUV1ERON LOS MISMOS CAMBIOS EMOCIONALES ANTE LA SEGUNDA EXHIBICION DE LA 

PELíCULA, MIENTRAS QUE LOS NO PRIVADOS PRESENTARON MENOS CAMBIOS EMOCIONALES. 

B) EfECTO DEL APRENDIZAJE SOBRE EL SUEIIIO PARADIIJlCO. 

UNA MEDIDA ~S DIRECTA DE LA PARTICIPACION DEL SP EN LOS PROCESOS PLASTlCOS, 

PROVIENE DE EXPERIMENTOS EN LOS QUE SE HA OBSERVADO t:L EFECTO DEL APRENDIZAJE SOBRE EL SP 

SUBSECUENTE. DE ESTA MANERA SE EVITA LA CONTAMINACION POR EFECTOS COLATERALES A LA 

PRIVACldN DE SP. EL GRUPO DE LECONTE, HA REALIZADO UNA SERIE DE EXPERIMENTOS EN LOS QUE 

HAN ENCONTRADO UN INCREMENTO DE SP, INMEDIATAMENTE DESPU(S OE LA SES ION DE ADQUISICION DE 

UN APRENDIZAJE EN RATAS, TANTO EN TAREAS DE PREVENCIIlN ACTIVA COMO OPERA~U:S PARA 

CONSEGUIR COMIDA. El INCREMENTO DE SP, SIGUE LA CURVA DE ADQUISICIIlN DE LA TAREA¡ DESPlJ(s 

DE LAS PRIMERAS SESIONES DE ENTRENAMIENTO, HAY UN AUMENTO EN LA CANTIDAD DE SP SOBRE LA DE 

LA LiNEA BASE Y CUANDO LA CURVA OE APRENDIZAJE LLEGA A SU ASíNTOTA, EL SP REGRESA A SUS 

NIVELES BASALES. SI SE INTRODUCE UN CAMBIO EN LA TAREA POR EJEMPLO, DISCRIMINACIIlN ENTRE 

ESTtMULOS, EL SP VUELVE A ELEVARSE (LECONTE y HENNEVIN, 1971, 1972 Y LECONTE y COL., 1973, 

1974) • 

ESTOS RESULTADOS HAN SIDO CONFIRMADOS EN OTRAS ESPECIES COMO t:L RATIlN V EL POLLO. 

SMITH y COL (1972) ENTRENARON EN UNA TAREA OE PREVENClaN ACTIVA A DOS CAMADAS DE RATONES, 

CON DIFERENTE CAPACIDAD DE APRENDIZAJE. ENCONTRARON QUE El GRUPO BRILLANTE ALCANZO El 80% 

OE ACIERTOS, EN LA CUARTA SESI(lN y TUVO UN INCREMENTO DE SP DESPul:':s DE LA SEGUNDA Y 

TERCERA, EL GRUPO MENOS BRILLANTE EN CAMBIO, SOLO ALCANZll ENTRE EL 53 Y EL 72% HASTA LA 5 

SESI(lN y EL INCREMENTO DE SP SE PRESENTO SOLAMENTE OESPUtS DE LA CUARTA Y QUINTA SESrON. 

EN EL CASO DE LOS POLLOS SE HA DEMOSTRADO QUE LA CANTIDAD DE SP SE lNCREHENT A 

INMEDIATAMENTE DESPuts DE LA IMPRONTA (SOLOOKIN y COL., 1'.180). 
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LA CANTIDAD DE SI' TAMBI(N VARíA EN RELACIIlN A LA CANlIDAD DE ESTIMULAClllN RECIBIDA 

O DE INfORMACII1N POR PROCESAR. RATAS CRIADAS EN UN AMBIENTE ENRIQUECIDO, TIENEN MAYOR 

CANTIDAD DE 51', (GUTWEIN Y FISHBEIN, 1980). Y ·VICEVERSA, EL EMPOBRECIMIENTO DE 

ESTIMULACIIlN, SE RELACIONA CON UNA IoENOR CANTIDAD DE SI'. LAS RATAS CRIADAS EN AUSENCIA OE 

EST1MULACIf:1N VISUAL DESDE EL NACIMIENTO, MUESTRAN MENOS CANTIDAD DE SI' QUE LAS NORMALES A 

LA MISMA EDAD (CORS X-CABRERA y COL., 1982). LOS GATOS CON DESAfERENT ACItlN TOTAL PROVOCADA 

POR LA LESIIlN DE LAS VfAS SENSORIALES, TAMBI(N TIENEN MENOR CANTIDAD DE 51', (VITAL-DURAND 

y MICHEL, 1971). 

EN EL HOMBRE SE HA ENCONTRADO UNA RELACIIlN ENTRE LA NECESIDAD DE SUEFlO y EL ESTR(S. 

HARTMANN y COL. (1971), REALIZARDN UNA ENCUESTA ENTRE MAS DE 1000 SUJETOS Y ANALIZARON 501 

RESPUESTAS. EL 701¡¡ DE LOS SUJETOS fUERON CAPACES DE DISCRIMINAR LAS SITUACIONES EN LAS QUE 

SEN HAN UN AUMENTO EN LA NECESIDAD DE DORMIR; EN LA MAYORíA DE LOS CASOS, ESTO OCURRIO EN 

RElACI(JN A ESTRES, DEPRESIIlN, CAMBIOS DE TRABAJO Y AUMENTO EN EL TRABAJO INTELECTUAL O 

EMOCIONAL. UNA OISHINUCION DE LA NECESIDAD DE SUElilo SE ASOCIO A (POCAS EN LAS QUE TOOO 

MARCHA BIEN. EL ANAUSIS fACTORIAL REVELIl COMO fACTOR DOMINANTE EL ESTilEs LA OEPIlESION y 

EL TRABAJO INTELECTUAL. GREENBERG Y OEWAN (1969) HAN ENCONTRADO UN AUMENTO EN LA CANTIDAD 

DE SI' RELACIONADO CON LA IoEJOR!A EN PACIENTES AfASICOS. HARTMANN (1966) TAMBI(N HA 

ENCONTRADO UN AUMENTO DE SI' EN LA rASE I'REMENSTIlUAL DEL CICLO, ESPECIALMENTE SI HAY 

TENSIIlN. GRIEsER y COL. (1972) ESTUDIARON EL SUEFlo DE UN PACIENTE EN PSICOANAuSIS 

RELACIONANDOLO CON LA SES ION TERAPEUTICA PREVIA. ENCONTRARON UNA RElACION ENTRE EL 

MATERIAL DE LA SES ION y LA LATENCIA DE SP, QUE VARIIl DE 39 A 174 HIN. Y LA CANTIDAD TOTAL 

DE SP, QUE VARIIl DE 22 A 78 MIN. LA OISHINucION DE LA LATENCIA SE CORRELACIONO EN FORMA 

SIGNIfICATIVA CON SESIONES EN LAS QUE HUBO MAYOR GRADO DE ALTERACIIlN EMOCIONAL, DE 

fANTAStAS 'A!f:NAZANTES E INEFICIENCIA DE LAS DEfENSAS. EL AUMENTO EN LA CANTIDAD DE SP SE 

CORRELACION(! CON MEJOR!A EN EL ESTADO OE ÁNIMO ANfES DE IRSE A DORMIR Y AL DESPERTAR POR 

LA MAÑANA. 

C) RELACIl1tl DEL SP CON LA CAPACIDAD INTELECTUAL. 

fEINBERG Y COL. (1968 y 1969), HAN ENCONTRADO UNA IoENOR CANTIDAD DE SP EN ADUL TOS 

CON SfNDROME CEREBRAL CRilNICO, EN COMPARACIIlN CON LA CANTIDAD EN ADULTOS NORMALES DE LA 

MISMA EDAD. TAMBllON REPORTAN MENOR CANTIDAD OE SP EN l>uRos RETRASADOS MENTAl(S,. EN 

COMPARACIIlN CON NI~OS NORMALES DE LA MISMA EOliO. GREENSERG Y COL. (1968) TAMBIE:N 

ENCONTRARON MENOR CANTIDAD DE SP EN PACIENTES CON !J(FlCIT SEVERO DE MEMORIA A CORTO PLAZIJ 

CAUSADO POR EL S!NDROME DE KORSAKOfF. 



D) RELACI(lN DEl SP CON LAS PROTElNAS. 

UNA RELACI(lN PARECWA A LA QUE EXISTE ENTRE LAS PRaTElNAS y EL APRENDIZAJE, SE 

OBSERVA ENTRE (STAS y EL SP. DRUCKER-COUN (ORUCKER-COLIN y SPANIS, 19755, 1976 Y 

DRUCKER-éOLIN y COL., 1975) HA ENCONTRADO QUE EL CONTENIDO DE PROTEtNAS EN PERFUSADOS DE 

LA fORMAC1I1N RETICULAR MESENCEf&ICA DEL GATO VARíA CíCLICAMENTE, COINCIDIENDO LOS PICOS 

MÁXIMOS CON LA PRESENCIA DE SP. LA PRIVACIÓN DE SP EN RATAS, IMPIDE LA INCORPORACI!lN DE 

AMINOAcIOOS EN EL CEREBRO Y A SU VEZ, LA INHIBIcr!lN DE LA SíNTESIS DE PROTEíNAS CON 

CICLOHEXIMIDA, SUPIHME EL SP, (PEGRAM y COL., 1973). 

E) RELACION DEl SP CON LOS NEUROTRANSMISORES. 

LA ACETIlCOLlNA HA SIDO fRECUENTEMENTE ASOCIADA CON EL APRENDIZAJE Y LA 

CONSOLlDACIIlN DE LA MEMORIA (BOVET y COL., 1967, MORRISON y ARMlTAGE, 1967); EN ANIMAlES 

CRIADOS EN AMBIENTES COMPLEJOS Y ESTIMUlANTES SE- HA ENCONTRADO UN INCREMENTO EN LA 

ACTIVIDAD DE LA ACETlLCOllN[STER~SA y POR LO TANTO EN LA ACTIVIDAD COLINI!RGICA DE LA 

CORTEZA CEREBRAL (ROSENZWEIG y COL., 1912) Y LA llBERACIllN DE ACETlLCOLINA EN LA CORTEZA, 

ES MAYOR DURANTE LA DESICNRDNlZACIIlN EL(CTRrCA, YA SEA EN VIGILIA O EN 5P, EN COMPARACIIlN 

Al SL (JASPER y TESSIER, 1970). 

LAS CATECOLAMINAS (CA) TAMBl~N HAN SI00 ASOCIADAS A LA CONSOLlOACIIlN DE LA I€MORIA 

Y A LA MOTlVACIIlN; LA ADMINISTRACIIlN DE ANFETAMINAS (QUE INCREMENTAN LA l1BERACION DE CA) 

DESPU(S DE LA SESIIlN DE ADQUlSICII1N. fACILITA LA OISCRIMINACIIlN (DOTY y DOTY, 1966) Y 

VICEVERSA. El BlOQUEO O LA DEPLEClt1N DE CA, DIfICULTA EL APRENDIZAJE (KENT y GROSSMAN, 

1913, BERGER Y COL., 1973). KETY (1972) PROPONE QUE LA FAClLITACION DE LA CONSOl1DACIIlN DE 

LA MEMORIA EN LOS ESTADOS EMOt:IONALES, SE DEBE PRECISAMENTE A LA LlBERACION DE CA QUE A SU 

VEZ PROVOCA UN INCREMENTO EN U\ SíNTESIS DE PROTEíNAS; DE AH! LA FUERZA DE LAS 

ASOCIACIONES EMOCIONALES. (STO ES MAs NDTORIO EN TOllAS LAS TAREAS QUE IMPLICAN LA 

SUPERVIVENCIA, QUE VAN ACOMPARADAS SIEMPRE DE CAMBIOS EMOCIONALES Y DE ACTIVIDAD EN LAS 

CA. POR EL CONTRARIO EN LA DEPRESI!lN, EL NIVÉL DE CA SE ENCUENTRA OISMINUroO. EN ESTUDIOS 

REALIZADOS EN RATAS SE HA ENCONTRADO QUE LA LESIllN DEL LOCUS COERULEUS PRODUCE UNA 

REOOéc U1N DEL 65% DE LA NO~EP lNEfRINA ENDIlGENA EN LA NEOCORTEZA y EN EL HIPOCAMPO (JONES y 

COL., 197J), A SU VEZ LA ACTIVIDAD NORAOREN~RGICA t-EOIAOA POR El FAScíCULO MEDIO DEL 

TELENC~fAlO ESTA INVOLUCRADA EN LA CONDUCTA OE AUTOESTIMULACION INTIlACIlANEANA. fORMANDO UN 

SISTEMA DE RECOMPENSA (STEIN. '1965). AUNQUE LA RELI\CIIlN DEL SP CON LAS CA, COMO SE DIJO 
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ANTERIORMENTE ES AIlN POCO D..ARA DEBIDO A LOS RESULTADOS CONTRADICTORIOS, ES INDUDABLE QUE 

EXISTE Y LOS TRATAMIENTOS QUE AfECTAN LOS NIVELES CEREBRALES DE ESTAS AMINAS AfECTAN AL 

SP. EN ALGUNOS EXPERIMENTOS SE HA OBSERVADO QUE LOS TRATAMIENTOS QUE MANTIENEN UN NIVEL 

ELEVADO DE CA EN EL CEREBRO, COMO LOS INHIBlDORES DE LA HAO, LOS CHOQUES 

ELECTROCONVUlSIVOS (COHEN y DEMENT, 1966) O LA ADMINISTRACION DE L-DOPA (GALARRAGA y COL., 

1981) REDUCEN O SUPRIMEN EL SP y QUE POR EL CONTRARIO, LA DISMINUCl(lN 'DE LOS NIVELES DE 

CA, YA SEA CON LA ADMINISTRACIIlN DE ALfA METIL PARATIROSINA, (AMPT) (INHI8IDOR DE LA 

S!NTESIS DE NE) O DE 6-HODA (DESTRUCTOR DE LAS NEURDNAS DOPAMIN(RGICAS) AUMENTA LA 

CANTIDAD DE SP (HARTMANN y COL., 1971, B). EN OTROS EN CAMBIO 

SE HAN ENCONTRADO LOS RESUlTADOS OPUESTOS, ES DECIR QUE LA INHIBICION DE LA S!NTESIS DE CA 

SUPRIME AL SP (WEITZMAN y COL, 1968, Y JOUVET, 1969) LO MISMO LOS fALSOS TRANSMISORES 

COMO EL ALfA METIL-M-TIROSINA y EL ALfA METIL DIHIDROXIfENILALANINA, DISMINUCION QUE 

PERSISTE OESPUES DE LA PRIVACION DE SP (JOUVET. 1969). LA APUCACION DE ALfA METIL-OOPA 

TAMBII!N I¡.plDE EL REBOTE OESPUI!S DE LA PRIVACION (DUSAN-PEYRETHON y COL., 1968). LA 

RESERPINA, ADElfAS DE SUPRIMIR a SL DURANTE UNAS 10 HORAS, SUPRIME TAMBIEN AL SP DURANTE 

22 A 24 HDRAS Y EL EfECTO SOBRE EL SP SE REVIERTE SI SE INYECTA DIHIDROXIFENILALANINA 
1, 

DESPU(S DE LA RESERPINA. (MATSUMOTO y JOUVET, 1964) EN OTROS ESTUDIOS SE HA ENCONTRADO 

TAMIHI!N UN AUMENTO DE LA CANTIDAD DE SP DESPUt:S DE LA INYECCH1N DE DIHIDROXIFENILESERINA 

(HAVLICEK Y SKLENOVSKY 1967). MUCHOS DE LOS EFECTOS PRODUCIDOS POR LA PRIVACION DE SP, SE 

COMPENSAN CON LAADMINISTRACIIlN DE CATECOLAMINERGICOS: UN oEFICIT SIMILAR EN LA 

CONSOLIOACION DE LA MEMORIA AL PRODUCIDO POR LA PRIVACH1N DE SP, SE OBTIENE CON LA 

AOKINISTRACION DEAMPT, Y EN AMBOS CASOS EL EfECTO ES REVERSIBLE CON LA ADMINISTRACION DE 

ANfETAMINAs O DE IMAO (STERN, 1969, HARTMANN Y STERN, 1972) LA LETALlOAD DE LAS 

ANfETAMINAS, DISMINUYE DESPUl!s DE LA PRIVACION DE SP, (STERN y HARTMANN, 1972). TANTO LA 

CAPTACION DE NE COMO SUS METABOLITOS SE ELEVAN SIGNIFICATIVAMENTE DURANTE LA PRIVACION DE 

SP Y SU RECUPERACION, REFLEJANDO UN INCREMENTO EN SU UTILIZ.o:CIIlN (SCHILDKRAUT Y HARTMANN, 

1972). 

3.- EVIDENCIAS EXPERIMENTALES PROVENIENTES DEL CONTENIDO ONtRICO. 

REGRESANDO AL PLANTEAMIENTO ORIGINAL, FALTA MN VER SI LA fUNculN PROPUESTA PARA EL 

SP SE REFLEJA EN LOS SUERos, DE SER AS! TANTO EL CONTENIDO COMO LA CUALIDAD DEBERtAN 

VARIAR DE ACUERDO 'CON LA SITUACION POR LA QUE ATRAVIESA LA PERSONA, PARTICULARMENTE CUANDO 

ESTA REPRESENTA UN CAMBIO NOVEDOSO O ADAPTATIVO. 

PARA EL AN~LlSIS DE LOS SUElilos SE HAN EMPLEAOO B~SICAMENTE DOS APROXIMACIONES; UNA 

TRATA DE EXTRAER LA INfORMACIIlN A PARTIR DEL CONTENIDO DE LOS SUERos y LA OTRA ANALIZA, NO 
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EL CONTENIDO, SINO LA CUALIDAD E lNTENSIDAD DE LA EXPERIENCIA ONíRICA. ESTA llLTIMA TRATA 

DE IR MÁs ALL,( DE LOS ELEMENTOS CONCRETOS DEL SUERo y DE ENCONTRAR DIMENSIONES GENERALES Y 

FACTORIALMENTE INDEPENDIENTES. LAS CATEGORíAS EMPLEADAS SON HUY NUMEROSAS, PERO LAS M,(S 

fRECUENTEMENTE UTILIZADAS SON: EL GRADO DE EMOTIVIDAD, DISTORSIÓN, DRAMATISMO, 

PARTICIPACIÓN ACTIVA, CALIDAD DEL RECUERDO Y CUALIDAD PERCEPTUAL O CONCEPTUAL. EN EL 

PRIMER CASO, EL AN,(LISIS DEL CONTENIDO PUEDE REALIZARSE DESDE DOS ENFOQUES TEORICOS; UNO 

CONSIDERA QUE LOS SUERos SON UN LENGUAJE CODIfICADO Y QUE PARA COMPRENDERLO, ES NECESARIO 

DECOOInCARLO O INTERPRETARLO. EN ESTE CASO LA INTERPRETACI(lN SE DERIVA DE PRECONCEPCIONES 

TE(lRICAS QUE A SU VEZ REQUIEREN DE COMPROBACI(lN PREVIA; EL OTRO, ANALIZA EL CONTENIDO 

DIRECTO. EN ADELANTE SE REVISARÁN OOICAMENTE LOS RESULTADOS PROVENIENTES DEL SEGUNDO 

ENFOQUE. 

A) AllAl..lSIS DEL CONTENIDO Y CUALIDAD DE LA ACTIVIDAD ONCRICA DEL SP EN RELACU1N CON 

VARIABLES PERMANENTES. 

- RELACIÓN DEL CONTENIDO CON VARIABLES SOCIALES. 

EXISTEN ALGUNOS lNTENTOS COMO EL DE HALL Y VAN DE CASTLE (1966, B), PARA REALIZAR 

UN INVENTARIO DEL CONTENIDO DE LOS SUEIIIOS, ESTOS INVESTIGADORES RECOLECTARON LOS SUElilos DE 

200 ESTUDIANTES (lOO POR CADA SEXO) DE UNA UNIVERSIDAD ENTRE 1947 Y 1952. REUNIERON CINCO 

SUERos DE CADA UNO, ESCRITOS EN fDRMAS ESTANDARIZADAS POR LOS PROPIOS SUJETOS. PARA 

ANALIZARLOS, HALL Y VAN DECASTlE AGRUPARON LOS CONTENIDOS POR CATEGOR!AS. LAS DIFERENCIAS 

SlGNIfICArrVAS ENTRE SEXOS, fUERON: LOS PERSONAJES MASCULINOS Y DESCONOCIDOS APARECEN MAs 

fRECUENTEMENTE EN LOS SUERos DE lOS HOMBRES . QUE EN LOS DE LAS MUJERES: ELLAS SUEfilAN MAs 

FRECUENTEMENTE CON PERSONAJES FEMENINOS CONOCIDOS. EN RELACION CON LA AGRESION, APARECE 

MAs fRECUENTEMENTE EN LOS SUERoS DE LOS HOMBRES; LOS PERSONAJES MASCULINOS AGRESIVOS Y 

DESCONOCIDOS SON MItS fRECueNTES EN LOS SUEIilOS DELOS HOMBRES QUE EN LOS DE LAS MUJERES; LA 

AGRESION FtSICA ES MItS fRECUENTE EN HOMBRES QUE EN MUJERES. LAS INTERACCIONES AMISTOSAS, 

TANTO EN HOMBRES COMO EN MUJERES, SON Mils fRECUENTES CON EL SEXO OPUESTO. LOS SUEfilOS CON 

INTERACCItlN SEXUAL SON MIÍS fRECUENTES EN LOS HOMBRES QUE EN LAS MUJERES. LOS HOMBRES 

SUEfilAN MAS FRECUENTEMENTE CON ESCENARIOS EXTERIORES Y CON ARMAS, MIENTRAS QUE LAS MUJERES 

SUEFlAN MAs CON INTERIORES Y CON ROPAS (CUADRO }.1l. 

EN 1979 Y 1980 SLICK, (HALL y COL. 1982) RECOLECTO BAJO CONDICIONES MUY SIMILARES A 

LAS DESCRITAS, CINCO SUENas DE 5} HOMBRES Y DE 69 MUJERES, TAMBI(N ESTUDIANTES 

UNIVERSITARIOS. APUCARON EL MISMO CRITERIO OE AN!IL¡SlS y CLi\SIf ¡CACION QUE HAll Y VAN DE 
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CASTLE. LA CATEGORíAS QUE REFLEJARON OlfERENCIAS SEXUALES, fUERON EXACTAMENTE LAS MISMAS 

QUE EN LA MUESTRA ANTERIOR DE ESTUDIANTES O( 1950. ES O(CIR QUE LAS DIfERENCIAS SEXUALES 

EN EL CONTENIDO DE LOS SUEÑOS HA PERMANECIDO IDÉNTICA DESPU~S O( 30 AÑOS, A PESAR O( QUE 

LOS ESTILOS O( VIDA, LAS ACTITUO(S y LOS VALORES, ESPECIALMENTE ANTE EL SEXO Y AL PAPEL 

fEMENINO EN LA SOCIEDAD HAN CAMBIADO. LA COMPARACI6N ENTRE LOS SUEÑOS DE LOS HOMBRES DE 

1950 Y LOS O( 1980 REFLEJ~ ALGUNAS DIFERENCIAS, EN LA MUESTRA DE 1980 AUMENTÓ 

SIGNInCATIVAMENTE LA FRECUENCIA O( PERSONAJES fAMILIARES Y BAJÓ LA O( PERSONAJES 

AMISTOSOS PRINCIPALMENTE MASCULINOS Y DESCONOCIDOS; TAMBI~N BAJ6 LA PROPORCiÓN O( SUEÑOS 

SEXUALES. EN EL CASO O( LAS MUJERES, AUMENnl rAMBI~N LA PROPORCulN O( PERSONAJES CONOCIDOS 

Y DISMINUya LA DE PERSONAJES AMISTOSOS Y LA DE ROPAS. EN 30 AfloS SOLO UNAS CUANTAS 

CATEGORíAS MOSTRARON CAMBIOS, ES DECIR, QUE O BIEN LA SOCIEDAD NO HA CAMBIADO TANTO COMO 

PARECE, o BIEN A PESAR DE LOS CAMBIOS SOCIALES, LA NATURALEZA HUMANA NO HA CAMBIADO Y LOS 

SUEÑOS REflEJAN MÁs ESA NATURALEZA QUE CAMBIOS CIRCUNSTANCIALES (HALL Y COL., 1982 ). 

CUADRO NO. 3.1 
COMPARACION ENTRE EL CONTENIDO DE SUENOS DE HOMBRES Y MUJERES. 

VARIABLE Df CONTENIDO 

HALL Y VAN DE CASTLE 
(1950) 

BLICK 
(1980) 

HOMBRES MUJERES HOMBRES MUJERES 

-----------------------------------------------------------
PERSONAJES: 

MASC/(MASC+fEM) 0.67 .. 0.48 0.67 .. 0.53 
CONOC!(CONOC+OESC) 0.45 .. 0.58 0.55 .. 0.62 

AGRESION, 
AGRESION/PERSONAJES 0.34 .. 0.24 O. }2 .. 0.23 
AGRES.PERS.MASC/MASC 0.2B " 0.22 0.30 .. 0.23 
AGRES.PERS.fEM/fEM 0.17 0.14 0.13 0.15 
AGRES.CONOC/CONOC 0.19 0.19 0.18 0.17 
AGRES.OESC/DESC 0.21 .. 0.17 0.27 * 0.16 
AGRES.flSICA/ 

(FISICA+VER8/1L) 0.50 * O. )4 0.57 .. 0.39 
CORO 1 All DAD: 

CORDIALIDAO/PERSO 0.21 0.22 0.16 0.17 
CORO.MASC/MASC 0.17 .. 0.24 0.09 " 0.20 

CORD.HM/HM 0.29 " 0.15 0.28 .. 0.15 
CORO.CONoe/CONoe 0.23 0.21 0.19 0.17 
CORO.DESC/OEse 0.16 0.15 0.09 0.12. 

OTRAS; 
SEXUAL/ , SUENOS 0.38 .. 0.17 0.24 * 0.10 
DfSGRAClI\5/1 SUE NOS 0.41 0.41 0.36 0.43 
EXTERIORES/(EXT+I~T) O.SI " 0.39 0.49 " 0.37 
ROPAS/ , SUENOS 0.28 .. 0.54 0.10 " O. }4 

ARMAS/ # SUENOS 0.12 ". 0.03 0.15 " 0.04 

--------- --------------------~-- --~-~~~----~---~------~ 

* P<O.Ol. 
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ESTA CONSTANCIA A LO LARGO DEl TlEMPO TAMBI~N SE HA ENCONTRADO AL COMPARAR OTRAS 

CUL TURAS. HATSUMOIO y Cal. (1981) ANALIZARON EL CONTENIDO oc LOS SUE~OS oc 39 ESTUDIANTES 

JAPONf¡SES OE AMBOS SEXOS, ENTRE 19 Y 21 A~OS. EMPLEARON LAS MISMAS CATEGORíAS QUE HALL Y 

VAN DE CASTLE. LA COMPARACIÓN ENTRE lOS RESOl lAGOS DE LOS DOS ESTUDIOS, REfUJ~ SOLAMENTE 

ALGUNAS DIfERENCIAS SIGNIfiCATIVAS: MAYOR PROPORCIÓN OE SUE~OS CON REfERENCIA A LA COMIDA 

o LA BEBIDA Y MENOR GRAGO DE ACTIVIDAD FíSICA. LAS ÚNICAS DIFERENCIAS SmNIfICATIVAS ENTRE 

HOMBRES Y MUJERES ADEMÁS DE LAs oc HALL y VAN DE CASTLE fUERON: MAYOR CANTIDAD DE COLOR Y 

oc ELEMENTOS EMOCIONALES EN LAS MUJERES. LAS DEMJlS CATEGORtA5 SE COMPORTARON IGUAL QUE EN 

EL GRUPO DE ESTUOIANTES AMERICANOS. 

- RElACIclN OCL CONTENIDO oc LOS SUERos CON VARIABLES PSICOI'ATOLclGICAS. 

KRAHER Y ROTH (19H) ANALIZARON EL CONTENIDO oc LOS SUEf'lOS DE 5 HOMBRES Y 5 MUJERES 

CON OCPRESli.1N SEVERA y DE 11 HOMBRES Y 12 MUJERES CON ESQUIZOFRENIA. EMPLEARON LAS MISMAS 

CATEGORíAS QDE HALL Y VAN DE CASTLE. ENCONTRARON QUE EL GRUPO DE DEPRIMIDOS TUVO MENOR 

PROPORCIclN DE RECUERDO (51%) QUE El DE ESQUIZDFR(NICOS (71%). LOS ESQurZOFR(NICOS SUEf;!AN 

HAs FRECUENTEMENTE CON PERSONAJES DESCONOCIDOS Y MASCULINOS; CON INTERACCIONES AGRESIVAS 

MÁs QUE SEXUALES O AMISTOSAS Y CON EMOCIONES DE CARAcTER APREHENSIVO. LOS DEPRIMIDOS EN 

CAMBIO, INCLUYEN MAs FRECUENTEMENTE PERSONAJES CONOCIDOS DE AMBOS SEXOS Y TODO TIPO DE 

EMOCIONES. AMBOS GRUPOS SUEIilAN CON MAYOR FRECUENcLA CON PERSONAJES INDIVIDUALES QUE CON 

GRUPOS Y CON DESGRACIAS MAs QUE CON ALEGRíAS. 9KUMA y COL. (1970) EN UN GRUPO DE 

HEBEFRrNICOS CRilNICOS, ENCONTRARON MAYOR CANTIDAD DE SUEI'lOS SEXUALES y MAYOR CANT lOAD DE 

EMOCIONES NEGATIVAS COMO TRISTEZA, MIEDO, ANSIEDAD Y CORAJE, COMPARADO CON UN GRUPO 

CONTROL. 

- TERRORES NOCTURNOS. 

HAY DOS TIPOS PRINCIPALES DE ALTERACIONES DE LOS SUERos: LOS TERRORES NOCTURNOS Y 

LAS PESADILLAS. LOS TERRORES NOCTURNOS LLAMADOS TAMBlI,N ATAQUES oc ANSIEDAG DURANTE EL 

SUERo, SE PRESENTAN EN MEDIO DE LA NOCHE Y LA PERSONA SE DESPIERTA ATERRORIZADA. SU 

fRECUENCIA ES MAYOR EN HOMBRES QUE EN MUJERES Y EN JllVENES QUE EN ADULTOS. EL PROMEDIO DE 

EDAD A LA QUE SE INICIA ES DE 12.5 A~S. EL 6 16 DE LA POBLACIIlN ADULTA REPORTA TENER 

TERRORES NOCTURNOS POR LO MENOS UNA VEZ A LA SEMANA. EN LOS CASOS SEVEROS HAY ATAQUES 

HASTA 2 VECES A LA SEMANA CON PICOS EN lOS QUE HAY HASTA 4 PIJIl SEMANA. OCURREN 

EXCLUSIVAMENTE DUíV\NT[ EL $l, SOBRE TODO EN LAS ETAPAS Ul y IV Y PIUNC¡PAlMENTE DURANH 

EL PRIMER CICLO. (KRAMER, 1979). EL ATAQUE EMPIEZA GENERALEMNTE CON UN DESPERTAR ABRUPTO Y 
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UN GRITO, EL PACIENTE SE SieNTA O SE LEVANTA EN UN ESTADO DE ANSIEDAD EXTREMA: LAS PUPILAS 

SE I.lILATAN, LAS fRECUENCIAS CARDIACA Y RESPIRATORIA SE DUPlICAN, HAY SUOORAClON, NO 

RESPONllEN Al MEDIO EXTERNO Y HAY CONfUSl(IN MENTAL LA ACTIVIDAD ELtCfRICA ES IGUAL A LA DE 

LA VIGILIA NORMAL, AUNQUE EN ALGUNOS CASOS, SE HAN OBSERVADO ANORMALIDADES EN LA CORTEZA 

TEMPORAL SOBRE TODO DESPUE:S DE LA PRIVACIÓN DE SUERo. EL ATAQUE SE INICIA CON COMPLEJOS 1( 

Y RITMO DELTA; DESPU(S DE 1 SEGUNDO APARECEN MOVIMIENTOS OCULARES UNIDIRECCIONALES QUE SE 

REPITEN CADA 15 SEG. 4 SECo DESPUrS DE LOS PRIMEROS COMPLEJOS K, LA RESISTENCIA DE LA PIEL 

EMPIEZA A BAJAR Y APARECEN MOV.IMIENTOS GENERALES DE TooO EL CUERPO. A LOS 20 SEG. LA 

FRECUENCIA CAROIACA SE DUPUCA. EL EPISODIO TERMINA GENERALMENTE CON OTRO GRITO Y 

MOVIMIENTOS CORPORALES. EN ALGUNOS ESTUDIOS SE HA ENCONTRADO QUE EN EL 66% DE LOS CASOS 

HAY RECUEROO DEL EPISooIO AL DESPERTAR EN LA MANANA y EN EL 18% CUANDO SE LES DESPIERTA EN 

ESE MOMENTO. PERO EL RECUERDO DEL CONTENIDO MENTAL ES MUY POBRE o fRAGMENTADO. 

EL 94% DE LOS CASOS VAN ACOMPAIilADOS DE SONAMBUlISMO Y EL }3$ DE LOS SONAMBULOS 

PADECEN TAMBIEN DE TERRORES NOCTURNOS. POR LO QUE SE CONSIDERA QUE AMBAS ALTERACIONES 

ESTAN RELACIONADAS. LOS ATAQUES DIMINUYEN CON LA EDAD POR LO QUE SE LES HA CONSIDERADO 

COMO RESULTANTES DE UN PROBLEMA DE MADURACION. EN LOS ADULTOS EsrAN ASOCIADOS A CIERTA 

PSICOPATOLOGIA, EL 72% OBTIENEN CALIFICACIONES ARRIBA DE LO NORMAL EN POR LO MENOS UNA 

ESCALA OEL !+tPI. LOS CAMBIOS PSICOSOClALES PUEDEN PRECIPITAR O INTENSII'ICAR LOS ATAQUES. 

- PESADILLAS. 

EsrA ALTERACIÓN SE CARACTERIZA POR UN DESPERTAR ABRUPTO, CON LA CONCIENCIA DE HABER 

TENIDO MIEDO EN EL SUElilo. GENERALMENETE HAY ,RECUERDO BASTANTE ELABORADO OEL SUENo Y NO HAY 

ACTIVACION VEGETATIVA COMO EN LOS TERRORES NOCTURNOS. SU fRECUENCIA ES 3 VECES MAYOR EN 

LAS MUJERES QUE EN LOS HOMBRES Y EN LOS ADULTOS QUE EN LOS NII'loS. SE INICIA A LOS 19.4 

AFlos EN PROMEDIO Y EL 66l1> DE LOS ADULTOS PADECEN DE PESADILLAS. LAS PESAOILLAS OCURREN 

EXCLUSIVAMENTE DURANTE EL 51' Y ESPECIALMENTE EN LA SEGUNDA MITAD DE LA NOCHE. SU 

fENOMENDLOG!A ESTII POCO EXPLORADA AON PORQUE SU INCIDENCIA EN EL LABORATORW ES MUY BAJA. 

LA CANTIDAD DE 51' ACUMULADO A LO LARGO DE LA NOCHE o SU PRIVACIÚN, AUMENTAN LA 

PROBABILIDAD DE UNA PESADILLA. EL CONTENIDO ES IGUAL DE RICO QUE EN UN SP NORMAL, PERO El 

1511> DE LOS SUJETOS REPORTAN TEMAS RECURRENTES; LOS MÁS COMUNES SON LA MUERTE 00%) Y LA 

PERSECUCIIlN (20%). EN El 3811> DE lOS PACIENTES EL INICIO DE LA ALTERACIÓN SE RELACIONA CON 

ALGUN EVENTO IMPORTANTE EN SU VIDA (KRAMER 1979). 



HARTMANN Y RUSS (1979) ESTUDIARON UN GRUPO DE 22 SUJETOS ENTIlE 19 Y S> ARos DE 

EOAO, CON PESADILLAS POR lO MENOS 4 VECES POR SEMANA. El GRUPO MOSTRll CARACTERíSTICAS 

ESQUIZOlDES ABUNDANTES: 2 DE LOS SUJETOS YA HAB!AN S100 HOSPITAlIZADOS POR ENrERMEDAD 

MENTAl, PROBABLEMENTE ESQUIZOfRENIA, 16 ESTABAN EN PSICOTERAPIA, 3 HABíAN INTENTADO 

SUICIDARSE Y LA MITAD LO HABíAN PENSADO AlGUNA VEZ. LA MAYOR lA DESCRIBIERON SU INrANCIA 

COMO INfELIZ Y LA VIDA ADUlTA ERA POCO ORTODOXA, CON OCUPACIONES POCO fRECUENTES COMO 

TAXISTA NOCTURNO, ACTOR, ItlSICO O INESTABILIDAD LA8IlIlAL. EN 7 DE LOS PACIENTES LOS PADRES 

ABUELOS TUVIERON PROBLEMAS SEVEROS DE AlCOHOliSMO. M¡(s DE LA MAYORfA TENtA UN PARIENTE CON 

ALGUNA ENrERMEOAD MENTAl. EN EL CORNElL INDEX (QUE INDICA SíNTOMAS pSlcllncos y 

PSICOPATOLIlGICOS) !L LíMITE SUPERIOR DE NORMALIDAD ES 8 Y El PROMEDIO DEL GRUPO fUE 23.6 

SOBRE TODO EN LOS SIGUIENTES ITEMS: INTROMISIIlN fRECUENTE DE PENSAMIENTOS ATEMORIlANTES, 

DESPERTAR CON EL SENTIMIENTO DE CANSANCIO, MIEDO DE PERSONAS O LUGARES EKTRARos, MIEDO DE 

RUIDOS EN LA NOCHE, SENTIMIENTO OE SER INCOMPRENDIDO POR LA GENTE, SENTIMIENTO DE MlSERIA, 

FAcILMENTE IRRITABlES, IMPULSOS REPENTINOS POR HACER COSAS ABSURDAS. EN El HMPI SALIERON 

Al TOS EN LA ESCALA DE ESQUIZOfRENIA, PRINCIPALMENTE EN LOS SIGUIENTES ITEHS: RISA O LLANTO 

ESPONTÁNEO E INCONTROLADO, DESEO EXTRARo DE DEJAR, EL HOGAR, SENTIMIENTO OE SOLEDAD EN 

MEDIO DE UN GRUPO DE GENTE, SENSACIIlN DE HABER TENIDO EXPERIENCIAS PECULIARES Y EXTRAfiAS y 

PERIODOS DE EXCITACIIlN INAPROPIADA. BASÁNDOSE EN ESTOS RESUL TADOS HARTMANN PROPONE QUE EL 

PADECER PESADILLAS VARIAS VECES A LA SEMANA ES UN lNDICE DE POSIBLE ESQUIZOfRENIA. 

- SUERos RECURRENTES. 

CARTl/RIGHT y ROMANECK (1978) ESTUDIARON UNA MUESTRA DE 87 ESTUDIANTES Y ENCONTRARON 

QUE EL 64ll: DE LAS MUJERES Y EL 54. 5~ DE LOS HOMIlRES REPORTARON UNO O MAS SUERos 

RECURRENTES. EL 77ll: DE LOS RESPORTADOS POR LAS MUJERES Y EL 48S POR LOS HOMBRES FUERON 

DESAGRADABLES. EN OTRO ESTUDIO CARTWRIGHT (1979) ENCONTRO QUE El 86ll: DE LOS SUERoS 

INICIADOS EN LA PRIMERA D~CADA DE LA VIDA, El 70.5 DE LOS INCIADOS EN lA!SEGUNDA DíCADA y 

EL 62.7 EN LA TERCERA D(CADA, SON DESAGRADABLES. O SEA QUE CON LA EDAD EL NOMERO DE SUERos 

RECURRENTES DESAGRADABlES VA DISMINUYENDO MrENTRAS QUE EL NilHERO DE PLACENTEROS VA 

AUMENTANDO. LA MAYOR lA DE LOS SUERoS DESAGRADABLES INICIADOS EN LA PRIMERA DíCADA DE LA 

VIDA, TIENEN QUE VER CON LA SEGURIDAD O INTEGRIDAD rrSICA, MIENTRAS QUE LOS INICIADOS EN 

LA SEGUNDA Y LA TERCERA, TIENEN QUE VER CON LA INTEftACCIIlN SOCIAL. LA INCIDENCIA DEL SUERo 

RECURRENTE SE RELACIONO CON ESfRé:S EN [L 2:0.4'" Y CON DEPRESIIlN O Al TERACIIlN EMOCIONAL EN 

EL 17~ DE LOS CASOS. 



59 

8) ANALISlS DO. CONTENIDO y LA CUAlIDAD DE lOS SUERos DI IIElACIdll CON VARIAIllES 

CIRCUNSTANCIAlES. 

- RElACldN DEL CONTENIDO DE lOS SUERos CON VOIAlllES CIRCUNSTANCIAlES. 

ADEHAS DE LA CONSTANCIA DE CIERTOS TEMAS fUNDAMENTALES DE LOS SUENoS y DE LA 

REU\CII1N ENTRE ESTOS Y VARIABlES QUE CAMBIAN POCO EN a INDIVIDUO, COMO LAS REVISADAS 

HASTA AQUf. EXISTEN ALGUNAS EVIDENCIAS EXPERIMENTALES QUE DEMUESTRAN QUE TANTO LA CUALIDAD 

COMO EL CONTENIDO VARIAN EN RELACII1N A LAS CIRCUNSTANCIAS PARTICULARES POR LAS QUE 

ATRAVIESA EL INDIVIDUO EN UN MOMENTO DADO DE su VIDA. 

UN MODELO QUE SE HA EMPLEADO EN EL ESTUDIO DE ESTE fENIlMENO ES EL CICLO MENSTRUAL. 

ESTE MODELO OfRECE ALGUNAS VENTAJAS; ES UN HECHO YA CONOCIDO QUE LA MUJER SE VE SOMETIDA A 

ESTRES, TANTO P5ICOLtlGICO COMO fISIOLtlGICO, EN LA FASE PREMENSTRUAL y MENSTRUAL DEL CICLO; 

ESTO PERMITE LA OBSERVACII1N DE CAMBIOS EN a SUERo, RELACIONADOS AL ESTRES MANTENIENDO AL 

MISMO TIEMPO CONSTANTES OTRAS VARIABLES COMO LA PERSONALIDAD O CAMBIOS MAYORES EN LA VIDA 

REAL. 

lOS ~SULTADOS OBTENIDOS SON CONTRADICTORIOS. ALGUNDS AUTORES COMO TRINDER Y COL 

(1973), NO HAN ENCONTRADO DIFERENCIAS SIGNIfICATIVAS, NI EN a NIlMERO DE REPORTES NI EN El 

CONTENIDO A LO LARGO DEL CICLO DE :n MUJERES. OTROS EN CAMBIO, COMO SIROIS-BERUSS y DE 

KO"INCK (1980), 51 HAN ENCONTRADO DIFERENCIAS, ANAlIZARON EL CONTENIDO DE lOS SUENas DE 50 

ESTUDIANTES DURANTE 2 CICLOS ME"!HRUAlES NO CONSECUHVOS y LOS CORRELACIONARON CON EL 

GRADO DE ESTRlés MEDIDO POR MEDIO DE UN CUESTIONARIO DIARIO. ENCONTRARON QUE LAS MUJERES 

CON UN GRADO ELEVADO DE ESTRt:S DURANTE LA FASE PREMENSTRUAL y MENSTRUAL, SUE1iIAN CON MAYOR 

FRECUENCIA TEMAS RELACIONADOS CON LA MENSTRUAcrl1N, y PERSONAJES CONOCIDOS Y FEMENINOS EN 

COMPARACIl1N A PERSONAJES MASCUlINOS O DESCONOCIDOS. TAMBI~N ENCONTRARON UN INCREMENTO 

SIGNIfICATIVO EN a GRADO DE HOSTILIDAD Y ANSIEDAD, TANTO EN LAS MUJERES QUE MOSTRARON 

ESTR~S COMO EN LAS QUE NO. BREGER Y COL. (1971) ESTUOIARON a CONTENIDO DE LOS SUEÑOS DE 

UN GRUPO DE PACIENTES 1+ DtAS ANTES DE UNA INTERVENCION QUIRÚRGICA y 3 DtAS DESPU~S. 

ENCONTRARON UN AlTO CONTENIDO DE aEMENTOS RELACIONADOS CON CORTAR, ELIMINAR, COSAS QUE NO 

FUNCIONAN CORRECTAMENTE O ESTÁN DEFECTUOSAS, OBJETOS NOVEDOSOS O INOVACIONES; ENCONTRARON 

TAMBU!N QUE MIENTRAS MÁS ANSIOSO El PACIENTE, MAs fRECUENTE Y DIRECTA LA REPRESENTACIÓN. 
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- RELACll1N DEL CONTENIDO DE LOS SUEÑOS CON VARIAlll.ES PREVIAS AL SUERo. 

HAURI (1968) REPORTA I'E:NOR CONTENIDO DE ACTIVIDAD FisICA, EN LOS SUE~OS DE SUJETOS 

SOMETlOOS A 6 HORAS DE EJERCICIO rISICa y MENOR CONTENIDO RELACIONADO CON LA SOLUCIaN DE 

PROBLEMAS O EL PENSAMIENTO, OESPUtS DE 6 HORAS DE TRABAJO INTELECTUAL. WOOD (1962), 

ENCONTR~ MAYOR INTERACClaN SOCIAL EN LOS SUE~OS DE SUJETOS SOMEHDOS A AISLAMIENTO SOCiAL 

POR UN DtA. DEMENT Y WOLPERT (l958), ENCONTRARON ELEMENTOS RELACIONADOS CON AGUA EN 

SUJETOS PRIVADOS DE LiQUIDO, AUNQUE EN UN PORCENTAJE MUY BAJO. 

GREENBERG Y l'EARLMAN (1975) REPORTAN HABER ENCONTRADO EN El. CONTENIOO MANIfiESTO DE 

UN SUJETO EN PSICOANAuSIS, ELEMENTOS RELACIONADOS CON LA SESI~N DE TERAPIA PREVIA, MAs DE 

LA MITAD DE LOS SUE~OS CONTENíAN 7 ELEMENTOS Y TODOS LOS SUEFlos POR LO MENOS UN ELEMENTO. 

EN OTROS ESTUDIOS SE HA TRATADO DE ESTABLECER UNA RELACIllN ENTRE El CONTENIDO DE 

LOS SUEROS Y EL ESTADO DE ANIMO PREVIO AL DORMIR. COHEN (1974), ENCONTRll QUE EL CONTENIDO 

ES MItS DISraf!ICO CUANDO El ESTADO DE ItNIMO AL IRSE- A DORMIR ES NEGATIVO, PERO SOLO EN 

SUJETOS CON ALTO GRADO DE NEUROTISMO (ESCALA DE MAUDSLEY) y DE ANSIEDAD (ESCALA IPAT). NO 

ENCONTR~ NINGUNA CORRELACION EN LOS SUJETOS NORMALES. KRAMER (1980), TAMBI¡':N REPORTA UNA 

CORRELACION ENTRE EL ESTADO DE ANIMO AL DESPERTAR (MEDIDO POR UNA LISTA DE ADJETIVOS) Y EL 

CONTENIDO DE LOS SUEFloS. ROSA y COL. (1981) EN CAMBIO, NO ENCONTRARON NINGUNA INTERACcU1N 

ENTRE EL CONTENIDO DE LOS SUEFlos y EL ESTADO DE ANIMO PREVIO O AL DESPERTAR, MEDIDO POR 

MEDIO DE LA ESCALA DE ESTADO DE ¡(NlNO DE el VDE. RADOS y COl. (1980) TRATARON, OC 

CORRELACIONAR EL CONTENIDO MENTAL PRESENTE INMEDIATAMENTE ANTES DE DORMIR CON EL CONTENIDO 

DE LOS SUEFloS. LOS JUECES RECIBIERON UN REPORTE DEL CONTENIDO PREVIO AL SUERO JUNTO CON 3 

SUE~OS DE DIfERENTES SUJETOS, UNO DE LOS CUALES (RA CORRECTO. ACERTARON EN 6 DE 9 ENSAYOS. 

FOULKES y COL. (1967) REPORTARON MENOR INTENSIDAD Y EMOTIVIDAD EN LOS SUE~OS DE UN 

GRUPO DE NIFlos DESPU(S DE LA EXHIBICIllN DE UNA PELíCULA DEL OESTE VIOLENTA Y EXC IT ANTE. 

QUE DESPutS OE UNA DE BASE-BALL. EN OTRO ESTUDIO fOULKES y RECHTSCHAFFEN (1964) 

ENCONTRARON EL CAMBIO OPUESTO, ES DECIR MAYOR GRADO DE EMOTIVIDAD Y INTENSIDAD OESPUtS DE 

UNA PEL!CULA VIOLENTA. 

EL NÚMERO DE REPORTES SIN CONTENIDO TAMBI(N PARECE VARIAR EN RELACION A LAS 

CONDICIONES PREVIAS A IRSE A DORMIR. ~STOS AUMENTAN DESPU(S DE UNA EXPERIENCIA ESTRESANTE 

(CDHEN, 1912) TAMBltN DESPUiCS DE UNA PELÍCULA ESTRESANTE (GDDOENOUGH y COL., 1967,1974). 

CARTWRIGHT y COL (1969) EN CAMBIO, HAN ENCONTRADO QUE DISMINUYEN DESPut::s DE UNA PELtCULA 
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(ROnCA, QUE PUEDE SER CONSIDERADA COMO ESTRESANTES, PUESTO QUE EL SUJETO TIENE QUE 

REPORTAR SU SUERo. 

4.- RESUMEN 

LAS EVIDENCIAS EXPERIMENTALES REVISADAS HASTA AQUI, AUNQUE NO sdN MUY NUMEROSAS Y 

ALGUNAS SON INDIRECTAS, NOS t>ERMITEN LLEGAR A CONCLUSIONES TENTATIVAS, TANTO EL SP COMO EL 

CONTENIDO DE LOS SUERos REFLEJAN LAS SITUACIONES QUE REQUIEREN CAMBIOS ADAPTATIVOS 

IMPORTANTES. 

A) MODIfICACIONES DEL SP EN RELACION A LAS NECESIDADES PL~SrlCAS. 

LA PRIVACltlN DEL SP MANTIENE LA HUELLA MNe:MICA EN FORMA UIBIL INTERFIRIENDO CON 

EL PROCESO DE APRENDIZAJE. 

LA NECESIDAD DE SP AUMENTA DURANTE LA ADQUISICIIlN DE NUEVOS PATRONES DE CONDUCTA. 

- EL SP ESTA RELACIONADO. CON LAS PROTErNAS y NEUROTRANSMISORES COMO LA ACTILCOLINA 

y LA NOREPINEFRINA, QUE A SU VEZ SE RELACIONAN CON El APRENDIZAJE. 

B) CONTENIDO Y CUALIDAD DE LA EXPERIENCIA ONIRICA DEL SP EN RELACldN A LAS 

NECESIDADES PL~TICAS. 

GRAN PARTE DE LOS TEMAS CENTRALES DE LOS SUENo S PUEDEN CONSIDERARSE COMO 

UNIVERSALES; (STOS SE MANTIENEN CONSTANTES A LO LARGO DE LOS A~05 y DE LAS DIVERSAS 

CUL TURAS. LOS TEMAS MÁS COMUNES EST,(N RELACIONADOS CON LA VIDA COTIDIANA DE LAS PERSONAS, 

MIENTRAS QUE fEMAS CULTURALES o pOL!ncos RARA VEZ APARECEN EN LOS SUElilos. SIN EMBARGO, A 

PESAR DE ESTA CONSTANCIA LOS CAMBIOS IMPORTANTES EN LA VIDA DEL INDIVIDUO, SE REFLEJAN EN 

SUS SUERos, (CUADRO 3.1) 

- EL CONTENIDO DE LOS SUElilos EN ALTERACIONES PSICOPATOU1GICAS COMO LA ESQUIZOfRENIA 

Y LA OEPRESIIlN, ES SIGNIFICATIVAMENTE DIFERENTE AL DE SUJETOS NORMALES. 

- LA FRECUENCIA DE LAS PESADILLAS, LOS TERRORES NOCTURNOS Y lOS SUElilos RECURRENTES, 

AllN CUANDO SU ETIOLOGtA PUEDA CONSLDERARSE COMO UNA ALTERACIÓN DE LOS MECANISMOS OEL 
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SUEÑO, SE INTENSIfICA O SE PRECIPITA POR SITUACIONES ESTRESANTES, DEPRESIÓN, CAMBIOS 

PSICOSOCIALES It-f'ORTANTES O ALTERACIONES EMOCIONALES. 

LAS SITUACIONES ESTRESANTES O QUE REQUIEREN UN MANEJO ESPECIAL POR PARTE DEL 

INDIVIDUO, APARECEN EN EL TEMA DE SUS SUEÑOS, POR EJEMPLO LA MENSTRUACIIlN, LA EXPERIENCIA 

PREOPERATORIA, EL EXCESO DE TRABAJO F!SICO O INTELECTUAL, EL AISLAMIENTO SOCIAL, EL 

MATERIAL PSICOLtlCICO MANEJADO EN UNA SESIÓN TERAPt:UTICA O EL ESTADO DE ANIMO PREVIO A IRSE 

A OORMIR. 

LA CUALID'AD DE LA EXPERIENCIA TAMBI~N SE ALTERA EN SITUACIONES IMPORTANTES, 

OISMINUYENDO LA PROBABIliDAD DE EVOCACItlN. 

EN CONCLUSIdN PODEMOS DECIR, QUE A PESAR DE QUE EN OCASIONES LOS RESULTADOS SON 

CONTRADICTORIOS Y AON OPUESTOS, LA ACTIVIOAO ONíRICA SE MOOIfICA EN RELACIIlN A LAS 

EXPERIENCIAS IMPORTANTES POR LAS QUE ATRAVIESA UNA PERSONA, Y REFLEJAN LAS SITUACIONES QUE 

IMPUCAN UN CAMBIO PLA.STlCO O ADAPTATIVO, POR LO' TANTO PUEDEN EMPLEARSE COMO VARIABLE 

EXPERlMENT AL PARA SOMETER A PRUEBA LA PARTlCIPACION DEL SP EN LOS PROCESOS PLA.STICOS DEL 

SISTEMA NERVIOSO CENTRAL. 
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CAPiTULO IV 

TRABAJO EXPERIMENTAl. 

l.-INTROOUCCION 

COMO SE VIt1 EN LA SECCIONES ANTERIORES, DURANTE EL SP, EL CEREBRO SUFRE UNA 

ACTIVAClt1N ORGANIZADA E INTENSA, ORIGINADA INTERNAMENTE Y SIN LA FINALIDAD DE INTERACTUAR 

CON EL MEOIO EXTERNO. APARENTEMENTE, ESTA ACTIVACIIlN ES NECESARIA PARA EL ORGANISMO PUESTO 

QUE LA PRIVACIt1N DE SP, PROVOCA UN INCREMENTO COMPENSATORIO. ESTO PERMITE OEDUCIR QUE 

DURANTE EL SP, SE LLEVAN A CABD PROCESOS IMPORTANTES PARA EL PROPIO CEREBRO. SE HAN 

REALIZADO VARIOS INTENTOS POR EXPLICAR A QU( NECESIDAD RESPONDE EL SP y POR LO TANTO, QUE 

FUNClI1N CUMPLE. UNA DE LAS HIPIlTESIS MÁS GENERALIZADAS, PROPONE SU INTERVENCIIlN EN LA 

fUNCIONES PLÁSTICAS DEL SISTEMA NERVIOSO. COMO SE VIIl, EXISTEN EVIDENCIAS EXPERIMENTALES 

QUE LA APOYAN: 

EL SP COMPARTE VARIAS CARACTERíSTICAS CON EL APRENDIZAJE COMO SON, LA 

DESINCRONIZACION CORTICAL, EL RITMO THETA HIPOCIIMPICO, EL INCREMENTO EN LA EXCITABILIDAD, 

LA RELACIIlN CON LAS PROTEíNAS Y CON NEUROTRANSMISORES COMO LA NE Y LA ACH. 

- LA PRIVACION DE SP, DIFICULTA LA CONSOLIDACIt1N DE LA MEMORIA Y LA ADAPTACU1N 

EMOCIONAL. 

- EL APRENDIZAJE O LA INCORPORACIt1N DE NUEVAS CONDUCTAS, AFECTA AL SP, 

INCREMENTANDO SU NECESIDAD. 

POR OTRD LADO, UNA DE LAS MANIFESTACIONES MÁS SORPRENDENTES DEL SP: LOS SUEFlOS, NO 

HA SIDO EXPLICADA SATISFACTORIAMENTE AÚN. PARA ALGUNOS, LOS SUEÑOS REPRESENTAN UN FENt1MENO 

PURAMENTE MENTAL E INDEPENDIENTE DEL SP, CON SUS PROPIOS fINES. PARA OTROS, NO ES MAs QUE 

UN SUBPRODUCTO DEL SP, SIN NING!lN SENTIDO NI fINALIDAD. EN CUALQUIERA DE ESTAS DOS 

CONCEPCIONES, LOS SUEflos AL SER INDEPENDIENTES DEL SP O AL CARECER DE SENTIDO, NO DEBERtAN 

DE REFLEJAR EL MISMO PROCESO QUE SE LLEVA A CABO DURANTE SP. SIN EMBARGO, SO~AR SOLO ES 

POSIBLE EN UN ESTADO PARTICULAR DEL ORGANISMO: EL SUEl'lo. EN ESTE SENTIDO, LOS SUEflos, NO 

PUEDEN CONSIDERARSE COMO INDEPENDIENTES DEL PROCESO fISlOLt1GICO DURANTE EL CUAL SURGEN. SI 
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OPTAMOS POR ESTA BLTIMA POSIBILIDAD, NO PODEMOS SEPARAR AMBOS PROCESOS. EN ESTE CASO, LOS 

SUERos DEBEN REVELAR LA NATURALEZA DEL PROCESO QUE SE ESTÁ llEVANDO A CABO Y VARIAR CON 

tL. EKISTEN ALGUNAS EVIDENCIAS EXPERIMENTALES QUE APOYAN ESTA POSICION: 

- LA ACTIVIDAD ONíRICA DEL SP VARíA DE ACUERDO CON LAS DIFERENTES ETAPAS DEL SUEfilo. 

- LA ACTIVIDAD ONIRICA VARIA DE ACUERDO CON LA CANTIDAD OC ACTIVIDAD rASICA, ES 

DECIR CON LOS CAMBIOS FiSIOLOGICOS SUBYACENTES. 

- LA AL TERACION DE LOS MECANISMOS DEL SP, YA SEA PRIVANDO SELECTIVAMENTE OE SP, O 

ALTERANDOLO POR MEDIO OE MANIPULACIONES NEUROIlUfMICAS O NEUROfISIOLOGICAS, SE REFLEJA EN 

LOS SUEflDS. 

2.- IIIPdTESIS 

SI EL SP, CONTRIBUYE A LAS fUNCIONES PLIISTICAS DEL CERE8RO y ~STE y LOS SUEIilOS SON 

fEN(]MENOS INTERDEPENDIENTES, DEBERIAMOS DE ESPERAR QUE LA fUNCroN PLASTICA SE REFLEJE EN 

LOS SUENas, YA SEA EN SU CONTENIDO o EN SU CUALIDAD. CON EL OBJHO DE EXPLORAR ESTA 

POSIBILIDAD, SE REALIZO EL SIGUIENTE EXPERIMENTO EN EL CUAL SE RECOLECTARON Y ANALIZARON 

LOS SUERos DE VARIOS SUJETOS SOMETIDOS A UNA SITUACIÓN EXPERIMENTAL QUE IMPLICARA UNA 

ADAPTACIÓN PLASTICA PARA LO CUAL SE BUSCÓ UNA VARIABLE QUE REUNIERA BÁSICAMENTE DOS 

REQUISITOS: 

A) QUE FUERA NUEVA PARA EL SUJETO, DIFíCIL DE INTEGRAR A ESQUEMAS ANTERIORES Y QUE 

POR LO TANTO, IMPLICARA LA NECES.IDAD DE INTEGRACl!lN Y PROCESAMIENTO DE INFORMACION. 

8) QUE FUERA UN ELEMENTO IDENTIFICABLE EN FORMA CLARA EN EL CONTENIDO ON1RICO. 

SE ESCOGIO EL USO oc PRISMAS QUE INVIERTEN VERTICALMENTE LA ENTRADA VISUAL, SIN 

DISTORSIONARLA. I:':STOS CONSISTEN EN UN DISPOSITIVO QUE SE COLOCA FRENTE A LOS OJOS EN FORMA 

SIMILAR A UNOS ANTEOJOS. LA REALIZACI!lN oc LAS TAREAS HAS SIMPLES Y HABITUALES, EN ESTAS 

CONDlCIONES, SE VUELVE COMPLEJA Y SU EJECUCIÓN REQUIERE DE UN AJUSTE O REAPRENDIZAJE, 

ESPECIALMENTE DE LA COORDINACION VISQMOrORA. 

LA DISTORSIaN DE .LA ENTRADA VISUAL COMO MEDIO PARA ESTUDIAR LOS MECANISMOS DE 

ADAPTAC¡IlN y PLASTICIDAD DEL SISTEMA NERVIOSO, HA SIDO EMPLEADA DESDE PRINCIPIOS DE SIGLO. 
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EL PRIMERO fUE STRATTON EN 1928 EN LA UNIVERSIDAD DE CALIFORNIA, SIENDO tL MISMO EL 

SUJETO. ERISMAN EN LA UNIVERSIDAD DE INNSBRUCK REALIZ~ TAMBltN NUMEROSOS EXPERIMENTOS, EN 

LOS QUE DEMOSTRO QUE DESPUtS DE VARIAS SEMANAS DE USAR UNDS PRISMAS QUE INVERTtAN 

VERTICALMENTE LA ENTRADA VISUAL, LOS SUJETOS ERAN CAPACES DE MANEJAR UNA MOTOCICLETA POR 

LAS CALLES DE LA CIUDAD (KOHlER, 1962). POSTERIORMENTE TAMBrEN EN INNSBRUCK, KOHlER HA 

CONTINUADO LOS EXPERIMENTOS EMPLEANDO DIFERENTES fORMAS DE OISTORSION QUE INLCUYEN 

CURVATURA DE LiNEAS, OEfORMACI~N DE ANGULaS, ALTERACIONES DE COLOR o AlTERACION DEL rAMARo 
DE LAS IMAGENES EN LOS EXTREMOS DEL CAMPO VISUAL. EN TOOOS LOS CASOS SE OBSERVA QUE EL 

SISTEHA VISUAL APRENDE UNA NUEVA REGLA GENERAL Y CORRIGE EL ERROR, AUNQUE CON DIFERENTE 

TIEMPO DE ENTRENAHIENTO PARA CADA TIPO DE DISTORSION¡ POR EJEMPLO, LA ADAPTACIÓN A LA 

DISTORSIl1N DEL COLOR OCURRE EN MENOS DE 24 HORAS, LA CORRECCION DEL TAMA~O DE LAS 

IMAGENES, EN CAMBIO, REQUIERE DE VARIAS SEMANAS, Al CABO DE LAS CUALES El SISTEMA NERVIOSO 

APRENDE QUE LAS IMAGENES QUE CAÉN EN DETERMINADA ZONA DEL CAMPO VISUAL ESTAN CONTRAíDAS y 

DEBE EXPANDERLAS y VICEVERSA. EN TODOS LOS CASOS, LA ADAPTAClflN APRENDIDA PERMANECE POR 

ALGilN TIEMPO DESPUES DE QUITARSE LOS PRISMAS, DE TAL FORMA QUE LOS OBJETOS SIGUEN SIENDO 

CORREGIDOS DE ACUERDO CON LO APRENDIDO, PERO LA REAOAPTACION A LA VISII1NNORMAl OCURRE EN 

UN TIEMPO MUCHO MENOR QUE PARA LA DISTORSIIlN. 

ESTE EFECTO HA SIDO EXPLORADO EN VARIAS ESPECIES Y SE HA ENCONTRADO QUE EN LOS 

NIVELES BAJOS DE LA ESCALA fILOGENICTICA LA CAPACIDAD PUISTICA ESTA MUY REDUCIDA, MIENTRAS 

QUE EN LOS NIVELES SUPERIORES ES SUFICIENTE COMO PARA PERMITIR LA ADAPTACION A LA 

DISTORSíl1N VISUAL. LOS GATOS CON UN OJO ROTADO QUIRIlRGICAHENTE 90 GRADOS, LOGRAN 

TRANSfERIR UN APRENDIZAJE DE DISCRIMINACIIlN VISUAL ADQUIRIDO CON EL OJO NORMAL, AL ROTADO 

(MITCHELL y COL., 1976). LA MISMA OPERACION REALIZADA EN GATITOS RECIICN NACIDOS, CUANDO 

LAS PLASTICIDAD ES MAYOR, PRODUCE MENOS Al TERACIONES QUE CUANDO SE LLEVA A CABO EN GATOS 

ADULTOS; LOS OPERADOS A EDAD TEMPRANA SE COMPORTAN NORMALMENTE CON LOS DOS OJOS ABIERTOS, 

MIENTRAS QUE LOS ADULTOS TIENDEN A CERRAR EL OJO ROTADO, PERO CUANDO SE LES CIERRA EL OJO 

NORMAl, AMBOS GRUPOS TIENDEN A ARRASTRARSE PARA AlCANZAR OBJETOS EN ALTO; AL REGISTRAR LA 

ACTIVIDAD UNITARIA OE LA CORTEZA OCCIPITAL, SE HA ENCONTRADO QUE HAY UNA DISMINUCIÓN DEL 

NIJ/oERO DE NEURONAS QUE RESPONDEN A LA VISI~N BINOCULAR (YNON, 1975). 
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3.- ~TOOO 

A) SUJETOS. 

EN El EXPERIMENTO PARTICIPARON 10 SUJETOS VOLUNTARIOS SIN ANTECEDENTES PATOL(lGICOS 

CONOCIDOS (6 HOMBRES Y 4 MUJERES) ENTRE 20 Y 30 Afilos DE EDAD, TODOS ELLOS ESTUDIANTES 

UNIVERSITARIOS MEXICANOS, DIVIDIDOS AL AZAR EN OOS GRUPOS, UN GRUPO EXPERIMENTAL ([) (N=6) 

y UNO CONTROL (Cl (N=4). 

Bl PROCEDIMIENTO. 

COMO CONTROL PARA EVITAR EXPECTATIVAS, NO SE INFORMO A LOS SUJETOS EL VERDADERO 

OBJETIVO DEL EXPERIMENTO. SE LES DIJO QUE SE TRATABA DE INVESTiGAR LA CODRDINACION 

VISOMOTORA AL DESPERTAR DE DIFERENTES ETAPAS DEL SUEflO y QUE COMO UN CONTROL MAS PARA LA 

IDENTlFICACION CORRECTA DE LAS ETAPAS DEL SUEIIIO, SE EMPLEARlA El CONTENIDO ONIRICO. 

CADA SUJETO OURMIO 2 NOCHES NO CONSECUTIVAS EN El LABORATORIO, UNA PRIMERA DE 

HABITUACION y UNA SEGUNDA EXPERIMENTAL. EN AMBOS CASOS SE SIGUIO El HORARIO DE SUE~O 

HABITUAL DE CADA SUJETO. LA NOCHE DE HABITUACION TUVO COMO FINALIDAD LA ADAPTACION DEL 

SUJETO A LA SITUACIQN EXPERIMENTAL, AL DORMIR EN EL LABORATORIO, AL USO DE ELECTRI!9OS ETC. 

DURANTE LA NOCHE EXPERIMENTAL, SE RECOLECTO EL CONTENIDO DE LOS SUERoS DE TODOS LOS 

EPISODIOS OC $P. CON EL OBJETO OC ESTANDARIZAR LO MIIS POSIBLE LA EXPERIENCIA PREVIA AL 

SUElilo, LA NOCHE EXPERIMENTAL TODOS LOS SUJETOS FUERON SOMETIDOS A LA MISMA RUTINA; TODOS 

LOS SUJETOS (E y e) SE PRESENTARON EN El LABORATORIO 5 HORAS ANTES DE SU HORARIO HABITUAL 

OC SUEIilO y SIGUIERON LA MISMA RUTINA, EXCEPTO POR EL USO DE PRISMAS EN EL GRUPO C. LOS 

SUJETOS DEL GRUPO E USARON LOS PRISMAS OESDE SU LLEGADA AL LABORA TORIO Y NO SE LOS 

QUITARON SINO HASTA EL MOMENTO OE DORMIR, YA EN LA CAMA Y CON LAS LUCES APAGADAS. 

- TAREAS PREVIAS AL SUERo REALIZADAS POR LOS GRUPOS EXPERIMENTAL Y CONTROL: 

1.- COPIAR CON LAPIZ EN UN PAPEL UNA fIGURA TRAZADA A BASE DE LA UNlON DE PUNTOS. 

2.- LABERINTO TRIDIMENSIONAL. EL LABERINTO CONSISTíA EN UNA AlAMBRE CON UNA SERIE 

DE CURVAS SOBRE SI MISMO, CON UN ARO METALICO INSERTADO. EL SUJETO SE SENTABA 

FRENTE AL LABERINTO CON LA CABEZA EN UNA POSICI(lN FIJA y TENtA QUE RECORRER CON 
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EL ARO SOSTENIOO CON LA MANO TODO EL LABERINTO, SIN QUE HICiERA CONTACTO EL 

ARO, CUANOO ¡;OSTO OCURRíA, SONABA UNA ALARMA INOICANOO EL ERROR. 

3.- COPIAR UN DISEAo (ÚN MORECO) CON PIJAS DE COLORES SOBRE UN TABLERO AGUJERAOO. 

EL SUJETO TENíA QUE ESCOGER LAS PIJAS DEL COLOR ADECUADO Y COLOCARLAS EN LA 

POSICrON CORRECTA EN EL TABLERO. 

4.- UN RECORRIÓO SISTEMATIZADO DE 20 MIN. A PIE POR EL CAMPUS UNIVERSITARIO 

INCLUYENOO SUBIDA y BAJADA DE ESCAlERAS. 

5.- UN RECORRIDO EN COCHE, TAMBIt:N SISTEMATIZADO POR EL CAMPUS. 

6.- ARMAR UN ROMPECABEZAS SENCILLO DE 30 PIEZAS, PARA NUloS. 

7.- UNA CENA ESTANDARD. t:STA INClUíA UN SANDWICH, PAPAS FRíAS, UNA BEBIDA Y A 

ELECCIllN DEL SUJETO, ELOTES DESGRANADOS O CHtCHAROS. 

8.- ARMAR UN ROMPECABEZAS TRIDIMENSIONAL. PARA ESTA TAREA SE EMPLE!l EL JUEGO 

"SUPERfECTION" PERO SIN TIEMPO LíMITE. ESTE JUEGO CONSISTE EN PIEZAS 

TRIDIMENSIONALES DE PlA.STlCO DE COLORES QUE HAY QUE EMBONAR SOBRE UN TABLERO. 

9.- REPETlCI!lN DEL LA8ERINTO TRIDIMENSIONAL. 

10.- REPETICIÓN DÉ: LA PRIMERA TAREA. COPIAR CON LAPIZ UNA fiGURA UNIENOO PUNTOS. 

LA ELECCI!lN DE LAS TAREAS SE HIZO PENSANDO EN QUE SU REAlIZACIÓN CON LOS PRISMAS. 

fUERA DIfíCIL Y REPRESENTARA UN RETO PARA LOS SUJETOS. POR ESO LA ELECCIIJN DEL SUBIR Y 

BAJAR ESCAlERAS. COMER CHtCHAROS O ELOTES CON UN TENEDOR ETC. Y QUE POR OTRO LADO, 

SIRVIERAN PARA DISfRAZAR EL EXPERIMENTO COMO UNO DE COORDINAClIlN VISOMOTORA. 

- COLOCACION DE ELECTROOOS. 

LA lDENTIFICACIIlN DE LAS ETAPAS DEL SUERo SE LLEVO A CABO .8ASANDOSE EN El. REGISTRO 

MONOPOU\R DE lA ACTIVIDAD Elt:CTRICA y DE LOS MOVIMIENTOS OCULARES (EOG), y EN EL flEGISTRO 

BIPOLAR DE LA ACTIVIDAD DE LOS Ml1SCULOS (EMG) DE ACUERDO CON EL MANUAL ESTANOARIZADO 

(RECHTSCHAffEN y KALES, 1968). PARA El. REGISTRO EEG SE COLOCARON ELECTRODOS GRASS EN C3 y 
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C4 REFERIDOS A UNO INDIfERENTE EN Al. PARA EL REGISTRO [OG SE COLOCARON ElECTRODOS EN El 

CANTO SUPERIOR EXTERNO DE UN OJO Y EN El CANTO INfERIOR EXTERNO DEL OTRO, REfERIDO CAOA 

UNO Al MISMO INDIFERENTE Al. PARA EL REGISTRO EMG SE COLOCARON 2 ELECTRODOS ACnVOS, UNO A 

CADA LADO DE LA BARB ILlA. 

- RECOlECCIÓN DE lOS SUERos. 

DESPUt:s DE 10 MIN. DE INICIADO CADA EPISODIO DE SP, SE DESPERTABA Al SUJETO, 

ENTRANDO A LA CAMARA DE SUERo y LLAHANDOLO POR SU NOMBRE; iNMEDIATAMENTE SE LE PREGUNTABA 

SI ESTABA SORANDO Y' SE LE PEDíA QUE REPORTARA TODO LO QUE PUDIERA RECORDAR DE SU suOlo. Al 

FINAL DEL RELATO, SI HABtA AlGUNA DUOA, SE LE PEDíA QUE LA ACLARARA. TODOS LOS REPORTES 

fUERON GRABADOS CON LA APROBACIIlN PREVIA DEL SUJETO V TRANSCRITOS POSTERlORMENTE. SE 

DECIDIll DESPERTAR Al SUJETO DESFUES DE 10 MINUTOS DE INICIADO EL EPISODIO DE SP, EN PRIMER 

LUGAR PARA PODER LOGRAR UNA CLARA IDENTIfICAClON DE LA ETAPA DE SUEflO CORRESPONDIENTE Y EN 

SEGUNDO LUGAR PARA PODER OBSERVAR REPORTES MAAS ElABORADOS DE ACTIVIDAD ONIOIRICA. CUANDO SE 

OESPIERTA A lOS SUJETOS OESPU(S DE INTERVALOS HJtS CORTOS El RECUERDO ES HUY POBRE 

(VERDONE, 1965, KRAMER V COL., 1974). 

- AUTOEVALUACI(JN DE LOS SUEROS. 

INMEDIATAMENTE DESPU(S DE LA NARRACIllN El SUJETO RECIS!A INSTRUCCIONES CLARAS PARA 

QUE EVALUARA EL MISMO SU SUERo EN UNA ESCALA DEL O Al 5, (0= MINIMO Y 5= MAXlMO) EN LAS 

SIGUIENTES CARACTERfSTlCA5: 

1.- CLARIDAD DEL RECUERDO. 

2.- CLARIDAD DE lAS lMAGENES. 

3.- INVOLUCRACI(JN EMOCIONAl. 

4.- PARTICIPACIIlN ACTIVA. 

5.- CONCIENCIA DE ESTAR SOflANDO DURANTE EL SUERo. 

6.- CONTROL SOBRE EL CONTENIDO OEL SUE~O. 

- PRUEBA DE COORDINACldN MOTORA. 

CON El OBJETO DE CONTlNUAR CON EL DISfRAZ DEL EXPERIMENTO, SE LE APLICABA UNA 

PRUEBA DE CDORDINACIílN VISOMOTORA IGUAl A LA PRIMERA DE LAS TAREAS PREVIAS AL SUERO. ESTA 

MISMA RUTINA SE SIGUla CON TODOS LOS EPISODIOS DE SP DE LA NOCHE. 
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- CUESTIONARIO DE ACTIVIDADES DIURNAS. 

AL DíA SIGUIENTE, AL DESPERTAR, TODOS LOS SUJETOS CONTESTARON UN CUESTIONARIO 

ACERCA DE TODAS SUS ACTIVIDADES DEL DíA ANTERIOR; ~STE INCLUíA PREGUNTAS, TANTO ACERCA DE 

SU RUTINA DIARIA, COMO NIlMERO DE HORAS MANEJANDO, LEYENDO, ESTUOIANDO, 'VIENDO TELEVISION, 

FATIGA ETC. COMO DE EVENTOS ESPECIALES, VISITAS, PREOCUPACIONES, ALTERACIONES EMOCIONALES 

ETC. 

C) OBTENCION DE DATOS. 

SE OBTUVIERON LOS SIGUIENTES DATOS PARA CADA GRUPO: 

- NOMERO TOTAl DE EPISODIO DE SP. 

- NOMERO TOTAL DE REPORTES CON CONTENIDO ONIRICO. 

- LATENCIA PARA EL PRIMER EPISODIO DE SP DE LA NOCHE, DESDE EL INICIO D LA ETAPA 1. 

- AUTOEVAlUACION DE LOS SUEAOS. 

- INCORPORACIÓN DE LA EXPERIENCIA DE LOS PRISMAS. 

EL ANlluSIS DEL CONTENIDO DE LOS SUERoS EN TODOS LOS CASOS, SE REALIZO BASIINDOSE EN 

EL CONTENIDO MANIFIESTO, ES DECIR EN LA AUSENCIA O PRESENCIA DE ELEMENTOS MENCIONADOS EN 

FORMA CLARA Y DIRECTA POR EL SUJETO. EN NINGIlN CASO SE HICIERON INTERPRETACIONES OERIVADAS 

DE CONCEPCIONES PREVIAS. EL ANIILISIS FUE REALIZADO EN FORMA CIEGA POR 3 JUECES QUE 

RECIBIERON UN PAQUETE DE REPORTES PERTENECIENTES, TANTO AL GRUPO EXPERIMENTAL, COMO AL 

CONTROL. CADA JUEZ POR SEPARADO TENtA QUE DECIDIR SI EL REPORTE PERTENECIA AL GRUPO C O AL 

E EN BASE A LA PRESENCIA O AUSENCIA DE ELEMENTOS QUE INDICARAN EL HABER USADO LOS PRISMAS 

ANTES DE DORMIR. EL CRITERIO EMPLEADO FUE EL SIGUIENTE: ELEMENTOS VISUALES, COMO LA 

PRESENCIA DE IMAGENES INVERTIDAS O DISTORSIONADAS, DIFICULTAD PARA LOCALIZAR OBJETOS EN EL 

ESPACIO O REDUCCION DEL CAMPO VISUAL, ELEMENTOS VISOMOTORES, COMO PROBLEMAS DE 

COORDINACIÓN Y ELEMENTOS VESTIBULARES, COMO PROBLEMAS DE EQUILIBRIO O SENSACIONES 

PROPIOCEPTIVAS EXTRAIiIAS. 
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- INCORPORACION DE LA EXPERIENCIA DEL LABORATORIO. 

SE CONSIDERO LA INCORPORACll1N DE ELEMENTOS QUE HICIERAN MENCION Al HEtlm'OE DORMIR 

EN EL LABORATORIO, A LA PARTICIPACION EN UN EXPERIMENTO, A LOS EXPERIMENTADORES O AL 

ENTORNO. 

- lNCORPORACION DE LA SlTUACION DE "PRUEBA". 

EN ESTE CASO SE TOMARON LOS ELEMENTOS QUE MENCIONARAN LAS TAREAS PREVIAS AL SUE~ O 

ESPECIALMENTE A LA 5lTUACIl1N DE "PRUEBA". EL ANlluSIS SE LLEVO A CABO DE LA MISMA MANERA 

QUE PARA LA INCORPORACION DE LOS PRISMAS, ES DECIR POR 3 JUECES QUE RECIBIERON ~ PAQUETE 

OE SUEflOS DEL GRUPO e y E MEZCLADOS. PARA CADA SUEflO SE DECIDnl SI INClUíA LA EXPERIENCIA 

YA SEA DEL LABORATORIO O DE LA SITUACIIlN DE "PRUEBA". 

- lNCORPORACION DE LA EXPERIENCIA DIURNA. 

'ElEMENTOS RELACIONADOS CON lAS ACTIVIDADES REALIZADAS POR EL SUJETO a orA ANTERIOR 

BASANDOSE EN a CUESTIONARIO DE ACTIVIDADES DIURNAS. ESTE ANALISIS FUE REALIZADO POR 2 

JUECES EN FORMA ABIERTA. CADA UNO RECIBIa UNA ENCUESTA DIURNA, ACOMPARADA DE TODOS LOS 

5UEIII05 CORRESPONDIENTES AL MISHO SUJETO, PERO SIN CONOCER A Que: GRUPO PERTENECIAN. NO SE 

CONSIDERARON ELEMENTOS QUE MENCIONARAN UNA RUTINA COMON A CUAlQUIER SUJETO COMO EL ASISTIR 

A CLASES ETC. PARA CADA SUERo SE TOMO LA DECISlaN DE SI INCLUIA AlGUNA ACTIVIDAD 

ESPECIfICA DEL OlA ANTERIOR o NO. 

PARA TODOS LOS JUICIOS ANTERIORES SE OBTUVO EL GRADO DE CONCORDANCIA ENTRE LOS 

JUECES. 

- ANAlSIS DE ELEMENTOS ESPECIfICOS. 

BASIINDOSE EN EL It:TODO EMPLEADO POR HALL Y VAN DE CASTLE (1966) PARA EL ANÁLISIS 

DEL CONTENIDO DE LOS SUERos, SE OBTUVIERON AQUELLAS CATEGORtAS QUE POR SU FRECUENCIA, 

PERMITIERAN LA COMPARACION ENTRE AMBOS GRUPOS E Y C, 

1.- NdMERO DE PERSONAJES. lOS SUEROS SE DIVIDIERON EN 3 CATEGORfAS: SIN PERSONAJE, 

(SOLAMENTE EL DURMIENTE), CON SOLO 1 PERSONAJE, COf.I 2 o MÁS PER50ANJES. 



71 

2.- PERSONAJES CONOCIDOS O DESCONOCIDOS. SE HICIERON TAMBI(N 3 CATEGORíAS: 

SOLAMENTE PERSONAJES CONOCIDOS, SOLAMENTE DESCONOCIDOS Y MIXTOS. 

J.- NOMERO DE ESCENAS. lOS SUEi\iOS SE DIVIDIERON EN 005: CON SOLO UNA ESCENA, MAS DE 

2 ESCENAS. 

4.- ESCENARIO INTERIOR O EXTERIOR. SE HICIERON} CATEGORíAS: ESCENARIOS PURAMENTE 

INTERIORES, PURAMENTE EXTERIORES O MIXTOS. 

5.- ACTIVIDAD O PASIVIDAD. LA CLASIFICACION SE LLEVO A CABO BASANOOSE EN LOS VERBOS 

EMPLEADOS EN LA NARRACION; LOS SUE~OS QUE INLCU{AN ACCIONES COMO CORRER, 

CAMINAR, PLATlCAR, MANEJAR, VOLAR, ETC. FUERON CLASIfICADOS COMO ACTIVOS. 

CUANDO EL SUJETO SE COMPORTABA COMO ESPECTADOR, CON VERBOS COMO VER, PENSAR, 

OIR, OBSERVAR ETC. SE CLASIfICARON COMO PASIVOS. 

6.- ELEMENTOS AGRESIVOS O DE PELIGRO PARA EL SUJETO. SE CLASIfICARON COMO AGRESIVOS 

AQUELLOS SUEflos QUE CONTENtAN SITUACIONES AMENAZANTES O PELIGROSAS COMO 

DISCUSIONES, PERSECUCIONES, ACCIDENTES EfC. 

7.- LONGITUD DE LA NARRACION. DE ACUEROO CON EL NilMERO DE PALABRAS SE DIVIDIERON 

LOS SUEflos EN 4 CATEGORíAS: CON MENOS DE 100 PALABRAS, ENTRE 100 Y 200, ENTRE 

200 Y 300 Y MAs OE 300. 

D) ANAlISIS ESTADiSTICO. 

LAS COMPARACIONES ENTRE lOS SUE~OS DEL GRUPO E Y C SE REALIZARON POR MEDIO OE LA 

PRUEBA T DE STUDENT PARA GRUPOS AL AZAR Y 111 DESIGUAL, EN EL CASO DE LA LATENCIA PARA EL 

PRIMER EPISODIO DE SP Y LA AUTOEVALUACION DE LOS SUEAos POR LOS SUJETOS, LA PRUEBA DE LA 

JI CUADRADA PARA TODAS LAS COMPARACIONES DE FRECUENCIAS Y LA DISTRIBUCION NORMAL PARA 

OBTENER LA PROBABILIDAD DE INCORPDRAClílN DE LA EXpERIENCIA DE LOS PRISMAS, DEL LABORATORIO 

O DE LAS ACTIVIDADES DIURNAS, ASí COMO LA PROBABILIDAD DE ACERTAR AL PREDECIR A QUt' GRUPO, 

e O E, PERTENECE UN SUENo EN BASE A SU CONTENIDO. EN TODOS LOS CASOS SE ACEPTI1 COMO NIVEL 

DE SIGNIFICANCIA UNA P < 0.05. 
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4.- REnTADOS. 

A) NdMERO DE EPISODIOS DE SP. 

NO HUBO DIFEREi'4CIAS SIGNlfICAllVAS EN a NOMERO OE EPISODIOS OE SP. EL PROMEDIO DE 

EPISODIOS POR SUJETO fUE OE J. 7~ PARA a GRUPO C y DE 4.67 PARA EL E (P > 0.25). LA 

DIfERENCIA APARENTE ENTRE LOS 005 GRUPOS SE DESE A UN SOLO SUJETO CONTROL (CUADRO 4.1). 

CUADRO NO. 4.1. 

EXPERIMENTAL 

x OS 

# DE EPISODIOS !lE SP 4.67 0.94 

I OE REPORTES 4.00 

LATENCIA PARA SP (HIN) 148 

B) NdMERO DE REPORTES CON CONTENIDO. 

1.00 

167· 

CONTROL 

x 

3.75 

J.OO 

109 

OS 

1.64 

1.41 

JO 

OCASIONALMENTE LOS SUJETOS REPORTARON NO ESTAR SOFlANOO AL DESPERTARLOS !lE SP, SIN 

EMBARGO EL PORCENTAJE OE REPORTES CON CONTENIDO SOBRE EL TOTAl DE EPISODIOS DE SP FUE MUY 

AL TO, 80% PARA EL GRUPO C y 85% PARA a GRUPO E. EL PROMEOIO OE REPORTES CON CONTENIDO POR 

SUJETO FUE DE 3 PARA El GRUPO C y DE 4 PARA El GRUPO E. NUEVAMENTE LA DIFERENCIA APARENTE 

SE OEBE A UN SOLO SUJETO DEL GRUPO C. POR ESTA RAZIlN LA DIFEREi'4CIA NO ES SIGNIFICATIVA 

(CUADRO 4.1). 

C) LATENCIA PARA EL PRIMER EPISODIO DE SP. 

NO HUBO Olf"EREi'4CIAS SlGNIf"lCAnVAS EN LA LATENCIA PARA SP. LA LATENCIA PARA El 

GRUPO C fUE OE 109 HIN. Y PARA EL GRUPO E F1JE DE 148 MIN (P) 0.75), (CUADRO 4.1). 

1) AUTOEVALUACIÓN DE LOS SUElos POR LOS SUJETOS. 

LOS SUJETOS OEL GRUPO EXPERIMENTAL AUTOEVALUARON SUS SUERos SIGNIFICATIVAMENTE HAs 

BAJOS EN LA CLARIDAD DEL RECUEROO, CLARIDAD OE LAS lMAGENES, INYOLUCRACIIlN EMOCIONAL Y 
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PARTICIPACIÓN ACTIVA, NO HUBO DIfERENCIAS SIGNIFICATIVAS EN EL GRADO DE CONCIENCIA DE 

ESTAR SORANDO DURANTE EL SUERO NI EN EL GRADO DE CONTROL SOBRE El MISMO (CUADRO 4.2, 

FIGURA 1). 

5 -

4 -

-

2 -
1 -

o -

CUADRO No. 4 2. 

AUTOEVAlUACION DE LOS SUERos POR lOS SUJETOS. 

EXPERIMENTAL CONTROL 

x DS x os 
---------------------.... -----... ----------... ---------------

CLARIDAD DEL RECUERDO 2.76 1.26 

CLARIDAD DE lMAGENES 3.26 0.93 

INVOLUCRACI~N EMOCIONAL 2.54 0.65 

PARTICIPACI~N ACTIVA 2.57 1.21 

CONSC lENe 1 A DE SO~AR 1.52 1.74 

CONTROL SOBRE EL SUEflo 0.93 0.61 

(EN UNA ESCALA DE O A 5) 
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Figura l. Promedio y DS de la autQcalHicaci<ln de los lIuel!oa del grupo control (e) y 
experimental (E). 1 Claridad del recuerdo. 2 Claridad de ·imágenes. 3 Involuccaci6n 
emocional. 4 Participación activa. 5 Grado de control sobre el sueño. 6 consciencia de 
estar sollando. *' " p< 0.05. 



74 

E) AN~ 1515 DEL CONTENIDO DE LOS SQEflQ5. 

- lNCORPORACION DE LA EXPERIENCIA DE LOS PRISMAS. 

El PORCENTAJE DE ACUERDO ENTRE LOS 3 JUECES fUE DEL 94.44%. LA EXPERIENCIA DE HABER 

USADO LOS PRISMAS SE INCORPORO SOLAMENTE EN EL s.n% DE LOS SUEROS DEL 'GRUPO EXPERIMENTAL 

(CUADRO 4.3). EN 2 SUEROS SE ENCONTRARON ElEMENTOS DIRECTOS DE ESTA EXPERIENCIA CON UN 

ACUERDO DEL 100% ENTRE lOS JUECES. LOS OOS SUEROS PROVIENEN DE DIfERENTES SUJETOS. EN UNO 

DE LOS CASOS EL SUJETO REPORTO: ft EN LA ESQUINA IZQUIERDA ARRIBA, ERA UN B VOLTEADA Y ES 

EXACTAMENTE IGUAL A LA 8 DEL ROIf'ECABEZAS, NO SE SI LO DEMAs ESTABA ESCRITO AL REVt:S ... «. 

EL SEGUNDO CASO REPORTO: "VD yErA BIEN A MI ABUEl ITA PERO SUPUESTAMENTE CUANDO ME 

DESPED!A, QUE ERA CUANDO ME OEC!A QUE LA LLEVARA AL DOCTOR, LA VE!A MAL PORQUE ESTABA 

ACOSTADA, PERO AL REV(S, ME ENTIENDES? CON LOS PIES EN LA CABECERA Y LA CABEZ" EN LOS 

PIES ... ". EN OTROS 2 SUERos DEL GRUPO EXPERIMENTAL UNO 01;: LOS JUECES ENCONTRIl ELEMENTOS 

PARA CLASIFICARLO COMO PERTENECIENTE AL GRUPO L NINGilN REPORTE DEL GRUPO C fUE JUZGADO 

COMO PERTENECIENTE AL GRUPO E'CON UN ACUE~ DEL 100% ENTRE LOS JUECES. 

LA PROBABILIDAD DE INCORPORAR LA EXPERIENCIA DEL USO DE LOS PRISMAS E5 

SIGNIfICATIVAMENTE MENOR ( N=Z) QUE LA DE NO INCORPORAR DICHA ExpERIENCIA (N=Z2, X2 : 

16.66, p< 0.01). LA PROBABIliDAD DE ACERTAR EN L,A PREOICCI(JN CIEGA DEL USO DE PRISMA, 

BAS~NDOSE EN El CONTENIDO DEL SUERo, NO' REBASA LA PROBA8ILIOADA DE ACERTAR POR AZAR: ES 

DECIR, QUE LA PROBABILIDAD DE EQUIVOCARSE ES MAYOR. LA PROBABILIDAD DE ACERTAR SE 

ENCUENTRA ENTRE 23.27 Y 48.7J JUICIOS Y ENTRE LOS :s JUECES SE ALCANZARON ONICAMENTE 8 

JUICIOS CORRECTOS (FIGURA 2). 

CUADRO NO. 4.3. 

INCORPORACION OE aEMENTOS ESPECff'ICOS. 

ELEMENTOS 

PRISMAS 

LABORATORIO 

SITUAC IaN DE PRUEBA 

ACTIVIDADES DIURNAS 

E C 

6.33 00.00 

25.00 16.67 

25.00 00.00 * 

".33 4.00 * 

(VALORES EXPRESADOS EN PORCENTAJES) .. = P< 0.05 
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Figura 2. Cada barra muestra el porcentaje de sueflos en los que se incorpor6 la experiencia 
de loa priífmaa (1), de la situaci6n" de prueba (2), del laboratorio (3), y de laa 
actividades diurnas (4), en el grupo control (C) y experimental (E). * = p< 0.05. 

- INCORPORACION DE LA SITUACION DE "PRUEBA". 

EL 16.67% DEL TOTAL DE SUEI'lOS (E+C), INCORPORARON LAS TAREAS PREVIAS AL SUElIlo O LA 

EXPERIENCIA DE SENTIRSE "PROBADO". AL SEPARAR LOS SUEIIlOS DE ACUERDO AL GRUPº. AL QUE 

PERTENECíAN, SE ENCONTRIl QUE EL GRUPO C NO INCORPORIl LA EXPERIENCIA EN NINGÚN SUERo, 

MIENTRAS QUE EL GRUPO EXPERIMENTAL LO HIZO EN EL 25%, SIENDO SIGNIfICATIVA LA DIFERENCIA 

(E = 6, C = O). (CUADRO 4.3, FIGURA 2). EL 66.67% DE LOS SUJETOS DEL GRUPO EXPERIMENTAL 

TUVIERON POR LO MENOS UN SIJElIlo EN EL QUE SE MENCIONIl LA SITUACIIlN DE PRUEBA. EL ACUERDO 

ENTRE JUECES FUE DEL 91.67%. (LOS ANAUSIS DE FRECUENCIAS, CDMO SE DIJO ANTERIORMENTE, SE 

REALIZARON POR MEDIO DE LA PRUEBA JI CUADRADA, PERO SE EXPRESAN EN PORCENTAJES DEBIDO A 

QUE SON MAs FAcILMENTE COMPARABLES). 

- INCORPORACION DEL LABORATORIO 

EN EL 22.22% DEL TOTAL DE LOS SUEFloS (E+C), SE HIZO ALGUNA REFERENCIA AL 

LABORATORIO. AL DIVIDIRLOS EN GRUPO E Y C, NO SE ENCONTRARON DIFERENCIAS SIGNIFICATIVAS 

ENTRE AMBOS GRUPOS (P) 0.25 VER CUADRO 4.3, fIGURA Z) EL ACUERDO ENTRE JUECES FUE DEL 

87.50%. 
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- INCORPORACldN DE LAS ACTIVIDADES DIURNAS. 

LAS ACTIVIDADES DIURNAS FUERON INCORPORADAS EN EL n.59'" DEL TOTAL DE LOS SUERos 

(E..e). EN EL GRUPO E FUE OEL ,,'" Y EN EL CONTROL SOLAMENTE EL 4%, SIENDO SIGNlf'ICATIVA LA 

DIFERENCIA ENTRE Amos (CUADRO 4.3, fIGURA 2).· EL ACUERDO ENTRE JUECES fUE DEL lOOl'ií. 

- CONTElUDO DE ELEMENTOS ESPECIFICOS. 

1.- NOMERO DE PERSONAJES. LA MAYOR lA DE LOS SUEflOS INCLUYO MAS DE 1 PERSONAJE (E..e, 

75!1.). NO HUBO Dlf'ERENCIAS SIGNlf'lCATIVAS ENTRE LOS DOS GRUPOS (P> 0.95, CUADRO 4.4, 

f'lGURA 3). 

2.- PERSONAJES CONOCIDOS o DESCONOCIDOS. EN ESTE CASO T Alf'OCO HIl80 DIfERENCIAS 

SIGNlf'ICATIVAS ENTRE LOS 2 GRUPOS. ( P> 0.50, CUADRO 4.4, FIGURA ,). 

,.- NOMERO DE ESCENAS. LA MAYOR!A DE LOS SUEROS (E..el TUVIERON UNA SOLA ESCENA 

(77.78%). TAtof'OCO HUBO DIFERENCIAS ENTRE LOS 2 GRUPOS EN ESTA CATEGORIA ( P> 0.50, CUADRO 

4.4, f'IGURA 4). 

4.- ESCENARIOS. lA MAYOR lA DE'lOS SUEROS (E..e) TUVIERON ESCENARIO INTERIOR 

(61.11l). LAS DIfERENCIAS ENTRE AmOS GRUPOS NO FUERON SIGNIFICATIVAS ( P) 0.25, CUADRO 

4.4, FIGURA )). 

5.- StlEflOS ACTIYOS o PASIVOS. EN ESTE CASO SI HUBO DIfERENCIAS SIGNIf'ICATlVAS. EL 

GRUPO E TUYO MAYOR CANTIDAD DE SUENos ACTIYOS (66.66"') MIENTRAS QUE EL GRUPO C TUYO MAYOR 

CANTIDAD DE SUENOS PASIVOS (75%).( P< O.~l, CUADRO 4.4, fIGURA 5). 

6.- ELEMENTOS AGRESIVOS O DE PELIGRO. El 38.89% DEL TOTAL DE LOS SUEflOs (E..e) 

INCLUYERON AlGUN ELEMENTO DE AGRESION PERO NO HUBO DIfERENCIAS ENTRE AMBOS GRUPOS. ( P> 

0.90, CUADRO ".4, fIGURA 5). 

7.· NdMERO DE PAlABRAS. LA LONGITUD DE lA NARRACION DE LOS SUERos DE LOS 2 GRUPOS 

NO FUE SIGNIFICATIVAMENTE DIFERENTE ( P) 0.25), SIN EMBARGO, SE 08SERVIl UNA FUERTE 

TENDENCIA A NARRACIONES HAs CORTAS EN EL CRUPO ( Que EN el C. eL 79.17!i1 ot LOS sueRos OEL 

GRUPO E TUVO MCNOS DE 200 PALABRAS, MIENTRAS QUE LOS SUERos DEL GRUPO C SE OIVIDIERON POR 

IGUAL ENTRE SUERos CON MENOS OE 100 O CON MÁS DE 200 PALABRAS. (CUADRO 4.4, rICURA 5). 
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figura 3. Cada barra muestra el porcentaje de sueños que incluyeron las siguientes 
cetegor!as: sin personaje (1), un solo personaje (2), más de un personaje (3), personajes 
conocidos (4), personajes desconosidos (5) y personajes mixtos (6). 
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,figura 4. Cada barra representa el porcentaje de suellos que incluyeron las siguientes 
categorías: una sola escena (O, más de dos escenas (2), escenario exterior (:», escenario 
interior (4) y escenarios mixtos (5). 
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figura 5. Cada barra muestra el porcentaje de sue~os que incluyeron las siguientes 
categorías, actillOS (1), paSivos (2), elementas agresivos (3), menas de 200 palabras (4), 
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CUADRO NO. 4.4. 

CONTENIDO DE ELEMENTOS ESPEClnCOS 

CATEGORtA E C 

-_ .... _---------------------------------_ ... _-------........ -
SIN PERSONAJE 16.67 8.33 

1 SOLO PERSONAJE 12.50 8.U 

HAs DE 1 PERSONAJE 70.113 83.33 

SOLO CONOCIDOS 42.11 30.DO 

SOLO OESCOI'IDCIDOS 26.32 10.00 

PÉRONAJES MIXTOS 31.511 60.00 

1 SOLA ESCENA 8J.33 66.67 

MAS DE 1 ESCENA 16.67 33.33 

ESCENARIO EXTERIOR 25.00 16.67 

ESCENARIO INTERIOR 66.67 50.00 

INTERIOR Y EXTERIOR 8.33 H.33 

ACTIVOS 66.66 25.00* 

PASIVOS n.33 75.00* 

ELEMENTOS AGRESIVOS 37.50 41.67 

0-100 PAlABRAS :n.oo 25.00 

100-200 PALABRAS 45.80 25.00 

200-300 PAlABRAS 4.11 25.00 

HAs DE 300 PAlABRAS 16.66 25.00 

---------------------------------------------------
(VALORES EXPRESADOS EN PORCENTAJES) * = P< 0.01 
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4.- DISCUSIIlN. 

LAS DIFERENCIAS ENCONTRADAS ENTRE EL GIlUPO EXPERIMENTAL y EL CONTROL APOYAN LA 

HIPIlTESIS PROPUESTA AL PRINCIPIO DE ESTE EXPERIMENTO O SEA, QUE EL CONTENIDO ONtRICO DEL 

sr REfLEJA LA rUNCIIlN QUE SE ESTA LLEVANDO A CABO DURANTE EL MISMO Y QUE LA NATURALEZA DE 

ESTA FUNCLON TIENE QUE VER CON LA NECESIDAD DE REALIZAR CAMBIOS PLA.STlCOS; LA EXPERIENCIA 

ONíRICA OEL GRUPO EXPERIMENTAL rUE SIGNIFICATIVAMENTE DIfERENTE TANTO EN SU CONTENIDO COMO 

EN su CUALIDAD: A) EL EXPERIMENTAL INCORPORO A 5U5 SUERos LA EXPERIENCIA DE "SENTIRSE EN 

UNA SITUACIIlN DE PRUEBA", MIENTRAS QUE EL GRUPO CONTROL NO lO HIZO EN NINCIlN CASO. B) EL 

GRUPO EXPERIMENTAL INCORPORIl MÁs fRECUENTEMENTE LA EXPERIENCIA DIURNA. C) LOS SUERos DEL 

GIlUPO EXPERlt-ENTAL FUERON MAs ACTIVOS DE ACUERDO CON LOS VERBOS EMPLEADOS EN LA NARRACIúN. 

D) EL GRUPO EXPERIMENTAL EVALUO sus SUEFlos SIGNIfICATIVAMENTE CON MENOR CLARIDAD DE 

RECUERDO, t-ENOR CANTIDAO DE IMAGENES, MENOR PARTICIPACION ACTIVA y MENOR INVOLUCRACION 

EMOCIONAL. 

LA INCORPORACIl1N DE LA EXPERIENCIA DE SENTIRSE EN UNA "SITUACION DE PRUEBA" EN LOS 

SUERos DEL GRUPO EXPERIMENTAL PUEDE CONSIDERARSE COMO UN REFLEJO DE LA NECESIDAD DE 

CAMBIOS PLAsncos PROVOCADOS POI! EL USO DE LOS PRISMAS; TANTO EL GRUPO CONTROL COMO EL 

EXPERIMENTAL fUERON SOMETIDOS A LA MISMA RUTINA DURANTE LAS 5 HORAS PREVIAS A IRSE A 

OORMUl, LA ÚNICA VARIANTE FUE EL USO DE LOS PRISMAS Y LA DIFERENCIA QUE (STO INTRODUCE. 

LOS 005 GIlUPOS EJECUTARON LAS MISMAS TAREAS, SOLO QUE su EJECUCION EN CONDICIONES NORMALES 

NO REPRESENTA NINGÚN ESfUERZO, POR EL CONTRARIO SON COMO UN JUEGO, MIENTRAS QUE LA MISMA 

EJECUCIÚN CON LOS PRISMAS PUESTOS SE CONVIERTE EN ALGO MUY DIFfcIL E INCLUSO IMPOSIBLE. 

LAS ACCIONES QUE SE EJECUTAN MPIDA y AUTOMÁTICAMENTE COMO BAJAR E5CALEIl/\S, TRAZAR L~EAS 

EN UN PAPEL O CLAVAR PIJAS EN UN TABLERO, DEJAN DE SER AUTOMÁTICAS Y EXIGEN TODA LA 

ATENCION POR PARTE DEL SUJETO, LA EJECUcU1N SE VUELVE LENTA E INSEGURA Y VA ACOMPAfJAOA DE 

NUMEROSO ERRORES Y DE EXCLAMACIONES DE FRUSTRACION E IMPOTENCIA POR PARTE OEL SUJETO. ES 

DECIR QUE LA EJECUCION DE LAS TAREAS CUANDO NO REPRESENTAN NI"lGIJN ESFUERZO DE APRENDIZAJE 

POR PARTE DEL SUJETO NO fUERON INCORPORADAS AL CONTENIDO ONtRICO DEL sr, EN CAMBIO LAS 

MISMAS TAREAS, CUANOO REQUIEREN DE MODIFICACIONES PLÁSTICAS COMO AL EJECUTARLAS CON LOS 

PRISMAS SI SON INCOPORADAS. 

ESTOS RESULTADOS SE VUELVEN MAs APARENTES AL OBSERVAR QUE PASO CON LA INCOPORACII1N 

DE LA EXPERIENCIA DE PARTICIPAR EN UN EXPERIMENTO, DE DORMIR CON ELECTRODOS, DE TENER QUE 

REPORTAR LOS SUEfJOS ETC., EL GRADO DE DIFICULTAD DE ESTA EXPERIE"lCIA ES EQUIVALENTE EN LOS 
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DOS GRUPOS Y DE ACUERDO CON LA HIPilTESIS ORIGINAL NO TENDRtA POR QUt: SER INCORPORADA CON 

MAYOR FRECUENCIA EN LOS SUENOS DE NINGUNO DE LOS DOS GRUPOS. 

LAS ACTIVIDADES DIURNAS FUERON INCORPORADAS EN UN PORCENTAJE MUY BAJO EN LOS DOS 

GRUPOS PERO SIGNIFICATIVAMENTE MAYOR EN EL GRUPO EXPERIMENTAL. AUNQUE ESTO PODRtA DEBERSE 

A QUE LA EXPERIENCIA EN sr DE LOS SUJETOS DEL GRUPO EXPERIMENTAL, HAYA SIDO MAs RELEVANTE, 

ESTO ES DIHcIL YA QUE LA PROBABILIDAD DE QUE ESTA SEA LA CAUSA ES MENOR AL 0.05; MAS BIEN 

POORíA ATRIBUIRSE A UN EFECTO RETRilGRADO DEL USO DE LOS PRISMAS COMO EL POSTULADO POR 

PEARLMAN (1979) DE ACUERDO CON EL DURANTE EL SP SE LLEVA A 'CABO UNA INTEGRACION DE LAS 

EXPERIENCIAS RECIENTES CON LAS PASADAS Y EN ESTE CASO EL USO DE LOS PRISMAS DURANTE UNA 

PARTE DEL DíA PODRtA VOLVER NECESARIA LA REVISION E INTEGRACION DE LA EXPERIENCIA 

ACUMULADA RECIENTEMENTE. 

TAMBIEN LA CUALIDAD DE LA EXPERIENCIA ONIRICA SE MODIFICO SIGNIFICATIVAMENTE EN EL 

GRUPO EXPERIMENTAL. DE ACUERDO CON LOS VERBOS EMPLEADOS 'EN LA NARRACION, LOS SUEIIlOS DE 

ESTOS SUJETOS REFLEJARON MAYOR PARTICIPACION EN EL DESARROLLO DE LA ACCION POR PARTE DEL 

DURMIENTE, EN OTRAS PALABRAS SE COMPORTARON MAS COMO ACTORES, MIENTRAS QUE LOS CONTROLES 

MAs COMO ESPECTADORES; ESTO REFLEJA UN PAPEL ACTIVO QUE MANIPULA AL MEDIO Y NO SOLO LO 

CONTEMPLA. LA PARTICIPACION ACTIVA Y LA ACCIilN FtSICA ES UNA DE LAS CARAC1ERISTICAS 

PRINCIPALES Y DISTINTIVAS DE LA EXPERIENCIA ONíRICA DEL SP (FOULKES, 1966) Y EL.JIECHO DE 

QUE LA ACCION HAYA SIDO MAYoR EN EL GRUPO EXPERIMENTAL NOS INDICA QUE EL USO DE LOS 

PRISMAS ACENTUO ESTA CARACTERISTICA, EN FORMA SIMILAR A LO QUE OCURRE DESPUES DE LA 

PRIVACION DE SP. EN ESTE IlL TIMO CASO HAY UN AUMENTO EN LA NECESIDAD DE SP QUE SE 

MANIFIESTA ADEMAS DE EN EL REBOTE, EN LA INTENSIFICACION DE LA EXPERIENCIA ONIRICA (PIVICK 

Y FOULKES, 1966, INGMUNDSON Y COHEN, 1981). EL INCREMENTO EN LA ACCION ENCONTRADO EN ESTE 

EXPERIMENTO PODRíA INTERPRETARSE COMO UN SIGNO INESPECíFICO DE AUMENTO EN LA PRESION O 

NECESIDAD DE SP. PARA COMPROBAR ESTA SUPOSICION SERíA NECESARIO REALIZAR UN EXPERIMENTO EN 

EL QUE PARALELAMENTE A LA RECOLECCION DE LOS SUERos SE REGISTRARAN LOS CAMBIOS FAsICOS DEL 

SP COMO LOS MOVIMIENTOS OCULARES, LAS CONTRACCIONES MUSCULARES, LOS CAMBIOS VEGETATIVOS Y 

LA ACTIVIDAD PGO EN EL CASO DE REALIZARLO EN GATOS. 

LA MAYOR CANTIDAD DE SUERos ACTIVOS EN EL GRUPO EXPERIMENTAL ADEMAs DE SER UN SIGNO 

INESPECífICO DE UNA MAYOR NECESIDAD DE SP, PUEDE SER UN SIGNO ESPECiFICO DE LA 

PARTICIPACION DEL SP EN LOS PROCESOS PLASTICOS DEL SISTEMA NERVIOSO Y EN PARTICULAR CON LA 

HIPilTESIS DE LA REPROGRAMACIilN GEN(TICA PROPUESTA POR JOUVET (1978) • EL TIPO DE 

MOOIFICACIilN PLASTlCA QUE EXIGE EL USO DE LOS PRISMAS ES PRECISAMENTE LA DE UNA 
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READAPTACIÓN O REAPRENOIZAJE DE LOS PATRONES MOTORES Y VISOMOTORES, ~S QUE DE CUAlQUIER 

OTRA MOOAllOAD Y fUE PRECISAMENTE ESA CATEGOR!A LA QUE SE INCREMENTÓ SIGNIFICATIVAMENTE 

CON EL USO OE LOS PRISMAS Y NO OTRAS COMO CANTIDAD DE CONVERSACIONES, NtlMERO DE ESCENAS 

ETC. 

CONTRADICTORIAMENTE LA APRECIACrilN SUBJETIVA POR PARTE DEL 1-11SMO SUJETO, NO 

COINCIDE CON LO ANTERIOR. LOS SUJETOS OEL GRUPO E, JUZGARON SUS SUEllos CON 

SIGNIFICATIVAMENTE MENOR PARHCIPACIilN ACTIVA E INVOLUCRACIilN EMOCIONAL. ESTA DISCREPANCIA 

ENTRE EL JUICIO OBJETIVO Y SUBJETIVO NOS INDICA EN PRlfoER LUGAR QUE NO SIEMPRE ES 

EQUIVALENTE LA REAlIDAD A LA fORMA COMO SE LE EXPERlfoENTA y QUE HAY QUE TENER MUCHA 

PRECAUCIilN CON LAS APRECIACIONES PURAMENTE SUBJETIVAS. EN SEGUNDO LUGAR ES UN HECHO QUE A 

PESAR DE QUE EL CONTENIDO INClUya ~ ACCIaN fUE EXPERIMENTADO COMO ~ PASIVO. UNA 

POSIBILIDAD PARA EXPLICAR ESTA DISCREPANCIA SERíA LA EXISTENCIA DE DIFERENCIAS DE 

PERSONALIDAD ENTRE LOS DOS GRUPOS, SIN EMBARGO LA PROBABILIOAD DE QUE (STA SEA LA CAUSA ES 

MUY BAJA ( P< 0.01), OTRA POSIBILIDAD ES QUE SE DEBA, A UNA ADAPTACION MAs POBRE AL MEDIO. 

UNA DE LAS CARACTERíSTICAS DE (STO ES LA APRECIACIÓN SUBJETIVA DE DORMIR MAs LIGERAMENTE, 

PARALELA A UNA EXPERIENCIA ONíRICA foENOS INTENSA SIN EMBARGO tSTO NO COINCIDE CON LO 

VERBOS EMPLEADOS EN EL NARRACIilN; OTRA EXPLICAClIlN POSIBLE ES QUE SE DEBA A QUE LOS SUElilos 

PROVOCADOS POR LOS PRISMAS SEAN MAS BIZARROS Y POR lO TANTO CON UNA DISTANCIA MAYOR ENTRE 

EL MODO PERCEPTUAl y El VERBAL, COMO SE VIO EN LA INTRODUCCION lA CALIDAD DEL RECUEROO 

MEJORA EN EL QLTIHO TERCIO DE LA NOCHE PARALELAMENTE A UNA EXPERIENCIA DE TIPO MAs VERBAL 

O SEA MAS CERCANA A NUESTRO MODO DE fUNCiONAMIENTO EN lA VIGILIA (COHEN, 1977 ,A). ESTA 

III TIMA SUPosIcrilN PODRfA EXPLICAR TAHBlt:N POR Qut: LOS SUJETOS DEL GRUPO EXPERIMENTAL 

EVALUARON SUS SUERos CON MENOR GRADO DE RECUERDO, CLARI!)AD DE I~GENES E INVOLUCRACION 

EMOCIONAL, A PESAR DE QUE EL NllMERO DE PAlABRAS EMPLEADO EN LA NARRAClI1N NO DIfIERE CON EL 

GRUPO CONTROL. LA ilNICA FORMA DE DISCRIMINAR ENTRE ESTAS POSIBILIDADES SERtA POR MEDIO DE 

OTRO EXPERIMENTO EN El QUE SE REGISTRARAN LOS fENilMENOS fAsICOS DEL SP TALES COMO 

MOVIMIENTOS OCULARES, CONTRACCiONES MUSCULARES ETC., ADEMAs DE RECOLECTAR LOS SUE~OS, DE 

ESTA fORMA SE PDOR!A VER SI LA INTENSlOAD DEL sr AUMENTA o OISMINUYE y SI SE CORRELACIONA 

CON LA CAl toAD Y CANTIDAD DEL RECUERDO. 

EL ANru.ISIS POR CATEGORtAS AUNQUE NO MOSTRO DIfERENCIAS SIGNIfICATIVAS ENTRE LOS 

DOS GRUPOS EXCEPTO EN LA CANTIDAD DE ACCI(lN, Al COMPARARLOS CON LOS REPORTADOS POR HAlL Y 

VAN DE CASTlE (1950) MUESTRAN ALGUNAS DifERENCIAS, POR EJEMPLO ELLOS REPORTAN QUE El 45% Y 

EL 56% DE LOS SUE¡;;¡OS DE HOMBRES Y MUJERES RESPECfIVAHENTE INCLUYEN PERSOI'lAJES CONOCIDOS, 

MIENTRAS QUE NOSOSTROS ENCONTRAMOS ESTO MISMO SOLAMENTE EN .UN 37% DE LOS CASOS, TAHBlt:N LA 
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PROPORCION OC ESCENARIOS EXTERIORES ES MAYOR EN El ESTUOIO DE HAlL V VAN DE CASTLE, 51 y 

39%, SIENDO SIGNIFICATIVA LA DIFERENCIA ENTRE HOMBRES Y MUJERES, EN CONTRASTE CON SOLO 22% 

EN El PRESENTE EXPERUf:NTO. EN CAMBIO, EL PORCENTAJE DE SUElilos CON ELEMENTOS AGRESIVOS ES 

MUY SIMILAR ENTRE LOS DOS ESTUOlOS, ELLOS REPORTAN EL 50 Y 34~ Y NOSOTROS EL 38~. NO 

EXISTEN ESTUDIOS DE ESTE TIPO EN POBLACIONES MEXICANAS Y DESGRACIADAMENTE LO PEQUERO DE 

NUESTRA MUESTRA NO PERMITE NINGUNA CONClUSION, PERO VALDR!A LA PENA EXPLORARLO EN ESTUDIOS 

POSTERIORES, PARA VER SI ESAS DIFERENCIAS SON CULTURALES ENTRE ESTUDIANTES MEXICANOS Y 

NORTEAMERICANOS EN MUESlRAS REPRESENTATIVAS O SI SON ARTEFACTOS OC LA MUESTRA. 

AHORA BIEN, . A PESAR DE QUE SE OBSERVARON CAMBIOS SIGNIFICATIVOS CLAROS EN EL 

CONTENIDO ON!RICO y EN LA APRECIAClI1N SUBJETIVA POR PARTE DE LOS SUJETOS, ESTOS CAMBIOS 

SON INDIRECTOS, LA EXPERIENCIA DIRECTA DE VER EL MUNDO AlREVES, SOLAMENTE fUE INCORPORADA 

EN Z DE 24 SUEflOS, V AIlN EN ESOS CASOS, NO AFECTO EL TEMA CENTRAL DE LA NARRACIClN. ESTOS 

RESULTADOS EST!\N DE ACUERDO CON LOS REPORTADOS POR BREGER Y COL. (1911) QUIENES ESTUDIARON 

LOS SUEliloS PRE y POSTOPERATORIOS OC UN GRUPO OE PACIENTES. EN ESE EXPERllf:NTO TAMPOCO 

ENCONTRARON CONTENIDOS CON MENCl¡)N CLAfiA O DIRECTA ·DE LA INTERVENCION QUIRORGICA, SINO 

REfERENCIAS A DESCOMPOSTURAS INNOVACIONES ETC. ES DECIR QUE LO QUE SE INCOPORA, NO ES LA 

EXPERIENCIA DIRECTA SINO LAS CONSEI;UENCIAS DE DICHA EXPERIENCIA O EL MANEJO QUE HACE EL 

SUJE ro DE LA INrORMACION. NUESTROS RESOL TADOS TAMBI~N ESTAN DE ACUERDO CON LOS REPORTADOS 

POR RECHTSCHAFFEN y FOULKES (1965) DE UN EXPERIMENlO EN EL QUE PRESENTARON UNA ~SRIE DE 

ESTíMULOS EXTERNOS DURANTE EL SUEflO. ENCIlI\ITRARoN QUE LOS ESTíMULOS NUNCA FUERON 

INCORPORADOS EN FORMA DIRECTA SINO· TRANSFORMADOS, POR EJE:MPLD EL SONIDO DE UN TIMBRE PAS!l 

A SER EL DE UN TREN, Y FUE INCLUiDO EN EL TEMA PREVIO Al ESTtMULO, SIN CAMBIAR SU CURSO. 

EL HECHO DE QUE NO HAYA SIDO POSIBLE DISCRIMINAR A CIEGAS ENTRE LOS SUEROS OCL 

GRUPO EXPERIMENTAl.. Y LOS DEL CONTROL, A PESAR DE QUE COMO VIMOS S1 HAY DIFERENCIAS 

SIGNFlCATlVAS ENTRE AMBOS GRUPOS, PREVIENE EN CONTRA DE LAS INTERPRETACIONES SUBJETIVAS Y 

POCO CUIDADOSAS DE LOS SUEfilos. 

DE ACUERDO CON LA SUPOSICrON DE QUE EL 5P PARTICIPA EN FORMA ACTIVA EN LOS PROCESOS 

PLASTICOS OCL SISTEMA NERVIOSO CENTRAL, SERtA DE ESPERARSE UNA MOOIFrCACI(lN EN ALGUNO DE 

SUS PAMMETROS QUE INDICARA UN AUIf:NTO EN LA NECESIDAD DE SP; EN ESTE CASO EN PARTICULAR, 

PUESTO QUE EL USO DE LOS PRISMAS OBLIGA UN CAMBIO ADAPTATIVO OC LOS PATRONES DE 

COOROINACIÚN VISOMOTORA, SERtA DE ESPERARSE UN AUMENTO EN LA NECESIDAD DE SP. CON ESTE 

DISEflO EXPERIMENTAl.. EN EL QUE SE OCSPERTABA A LOS SUJETOS A LOS 10 MIN. DE INICIADO UN 

EPISODIO PARA POOCR RECOLECTAR LOS SUEROS, NO ES POSIBLE OBSERVAR CAMBIOS EN LA CANTIDAD 
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TOTAL DE SP NI EN EL N~MERO DE EPISODIOS YA QUE LA INTERRUPCION DEL SP, ALTERA EL CICLO DE 

SUERo y SE CONVIERTE EN UNA fORMA DE PRIVACIIlN CONTAMINANDO LOS RESULTADOS, PARA PODER 

OBSERVAR UNA MODIFICACION Así, SERtA NECESARIO UN EXPERItoENTO DIfERENTE. EL iltHCO 

PARÁMETRO QUE NOS PODRíA INDICAR UN INCREMENTO EN LA NECESIDAD O PRESION DE SP SERtA LA 

LATENCIA PARA EL PRItoER EPISODIO. SIN EMBARGO NO HUBO DIFERENCIAS SIGNIFICATIVAS EN LA 

LATENCIA DE LOS DOS GRUPOS. LA fALTA DE RESULTADOS SIGNIfICATIVOS EN ESTE PARÁMETRO PUEDE 

TENER VARIAS EXPLICACIONES. UNA DE ELLAS, SERíA EL POSTULAR QUE NO HAY MAYOR NECESIDAD DE 

SP DESPU~S DEL USO DE LOS PRISMAS Y QUE POR LO TANTO EL SP NO PARTICIPA EN LOS PROCESOS 

PLÁSTICOS CEREBRALES. OTRA EXPLlCI\CII1N SERtA, QUE EL SP SI PARTICIPA EN EL CAMBIO 

ADAPTATIVO, PERO QUE LA LATENCIA NO E5 UN PARÁMETRO SUfICIENTEMENTE SENSIBLE. UNA ilLTIMA 

POSIBILIDAD ES QUE LA LATENCIA SI ES SENSIBLE PERO LA APARENTE FALTA OE RESULTADOS 

PROVIENE DE UNA CDMPENSACION DEBlOA A LA INTERACCION DE DOS VARIABLES; EL SP, ES UNA ETAPA 

MUY SENSIBLE Y SUCEPlIBLE A CUALQUIER INTERfERENCIA, UtlA POBRE ADAPTACIIlN AL MEDIO, COMO 

POR EJEMPLO EN LA "PRIMERA NOCHE DE LABORATORIO" O CUANDO EL SUJETO SE SIENTE AMENAZADO, 

PREOCUPADO O EN SITUACIONES DE PELIGRO O ESTR~S, EL SP SE REDUCE O SE SUPRIME TOTAlMENTE. 

J::STE PODRíA SER EL CASO EN ESTE EXPERIMENTO, LA EXPERIENCIA DEL USO DE LOS PRISMAS Y LA 

EJECUCI~N DE LAS TAREAS PREVIAS AL SUERo, ADEMÁS DE REQUERIR UN REAJUSTE DE LOS PATRONES 

MOTORES, PROVOCA UNA fAlTA DE ADAPTACIIlN AL MEDIO, QUE PODRtA SER EQUIVALENTE A LA 

EXPERIENCIA DE ffLA PRIMERA NOCHE DE LABORATORIO". ESTO TENDERIA A EL IMINAR AL SP, MIENTRAS 

QUE EL CAMB.IO ADAPTATIVO TENOERíA A INCREMENTARLO, CANCELÁNDOSE MUTUAMENTE LAS DOS 

TENDENCIAS. AUNQUE LA DIFERENCIA ENTRE LOS DOS GRPOS NO FUE SIGNIfICATIVA, LA MEDIA DEL 

GRUPO EXPERIMENTAL ES LIGERAMENTE MÁS ALTA A LA DEL CONTROL Y A LÓS 90-100 MINUTOS 

HABITUALt;S¡ SINEMBARGO ESTA DIfERENCIA SE DESE A UN SOLO SUJETO PERO DE TODAS FORMAS, 

AMERITA SER EXPLORADA POSTERIORMENTE, YA QUE SE TRATA DE UNO DE LOS SUJf;TOS QUE INCORPOR~ 

EN fORMA DIRECTA LA EXPERIENCIA DE LOS PRISMAS Y VALORíA LA PENA INVESTIGAR SI EXISTE UNA 

RELACH1N ENTRE EL GRADO DE ADAPTACION LOGRADO y LA INCORPORACIÓN DE LA EXPERIENCIA, LA 

LATENCIA PP;RA EL SP y LAS DEMAs VARIABLES MENCIONAOAS EN UNA MUESTRA MÁs GRANDE QUE 

PERMITA DIVIDIRLA EN SUBGRUPOS DE ACUERDO CON SU NIVEL DE ADAPTACIIlN. 

UN ELEMENTO QUE PODRíA ESTAR INflUYENDO EN LOS RESUL TADOS DE ESTE EXPERIMENTO, ES 

EL GRADO DE ESTRES INDUCmO POR LOS PRISMAS V QUE CON EL DISENO ACTUAL NO ES POSIBLE 

CONOCER, SIN EMBARGO EN OTROS ESTUDIOS EN lOS QUE SE HA MANEJADO AL ESTRt:S COMO VARIABLE 

INDEPENDIENTE, NO SE HA ENCONTRADO UNA RELACrON CON EL SP, SINO MÁS BIEN CON EL SL; EMDE Y 

COL. (1970) ENCONTRARON QUE LA CIRCUNSICION PRACTICADA SIN ANESTESIA EN RECIÚ¡ NACIDOS 

PROVOCA UN AUMENTO EN EL SL SIN AFECTAR AL SP, El MISMO RESULTADO LO ENCONTR() HOBSON 

(1968,A) DESPU~S DEL CALENTAMIENTO EXCESIVO EN GATOS Y ALTMAN V COL. (1972) DESPU~S ()( LA 
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INMOVILIZACION PROLONGADA EN RATAS. ES DECIR QUE AUNQUE NO ES POSIBLE ELIMINAR 

DEFiNITIVAMENTE LA INFLUENCIA DEL ESTR(S ES POCO PROBABLE QUE SEA EL RESPONSABLE DE LOS 

RESULTADOS OBTENIDOS CON EL USO DE LOS PRISMAS. 

LA EXPERIENCIA OE LOS PRISMAS Y LA EJECUCION DE LAS TAREAS VISOMOTORAS CON LA 

ENTRADA VISUAL INVERTIDA, ADEMAS DE EXIGIR UN REAPRENDIZAJE y MODIFICACíON DE LOS PATRONES 

EXISTENTES, INDUCE OTRAS EXPERIENCIAS SUBJETIVAS COMO UN SENTIMIENTO DE INVALIDEZ E 

IMPOTENCIA, OE INSEGURIDAD Y LENTITUD EN LOS MOVIMIENTOS Y DE FRUSTRACION AL COMETER 

TANTOS ERRORES. LA MODIFICACION DEL CONTENIDO Y CUALIDAD DE LOS SUEI'lOS OBTENIDA CON LOS 

PRISMAS, PODRíA REFLEJAR NO TANTO LA NECESIDAD DE UN CAMBIO PLASnCO SINO LOS INTENTOS POR 

MANEJAR LOS RESIDUOS DE UNA EXPERIENCIA fRUSTRANTE Y DE UNA TAREA NO TERMINADA. LA ONrCA 

fORMA DE DISCRIMINAR ENTRE ESTAS DOS POSIBILIDADES, SERtA CON UN SEGUNDO EXPERIMENTO CON 

UN USO MAS PROLONGADO DE LOS PRISMAS, SUFICIENTE COMO PARA PODER MEDIR EL GRADO DE 

APRENDIZAJE LOGRADO POR LOS SUJETOS Y VER SI LA MODlfICACION DE LO SUEftlS, OCURRE EN 

AQUEtLOS QUE LOGRARON UN NIVEL MAYOR DE DESTREZA O EN AQUELLOS QUE POR EL CONTRARIO 

TUVIERON MENOR APRENDIZAJE Y MAYOR fRUSTRACION. DICHO EN OTRAS PALABRAS, PARA VER SI ES EL 

CONfLICTO RESUELTO O EL NO RESUELTO EL QUE APARECE EN LOS SUENos. EN CUALQUIERA DE LOS DOS 

CASOS, SE TRATA DE UNA EXPERIENCIA QUE NO EST~ DE ACUERDO CON lOS ESQUEMAS PREVIOS DE LA 

PERSONA Y QUE PARA RESOLVERLA SE NECESITA REALIZAR UNA SERIE DE MODIfICACIONES, YA SEA 

PARA SOlUCIONAR EL PROBLEMA O PARA RESOLVER EL CONFLICTO QUE PLflNTEA LA FALTA DE SOlUCIONo 

flUNQUE CON LOS DATOS PRESENTES NO SE PUEDE DECIDIR ENTRE ESAS DOS OPCIONES, EST~ CLARO QUE 

EL MANEJO DE UNA INFORMAtIIlN QUE REQUIERE INTEGRACIÓN Y ADAPTACIÓN SE REfLEJA EN LOS 

SUEFlos. 

ESTE EXPERIMENTO AFlADE UN DATO MAs A LAS EVIDENCAS YA En5-TENTES A CERCA DE LA 

INCORPORACION DE INFORMACION RELEyANTE AL CONTENIDO ONíRICO DEL SP. SIN EMBARGO POR EL 

MOMENTO DECONOCEMOS CUAL PUEDA SER EL MECANISMO FISIOLOGICO POR MEDIO DEL CUAL OCURRE LA 

INCORPORACIIlN y COMO SE. LLEVA A CABO LA SELECCrON DEL MATERIAL A INCORPORARSE; UNA 

EXPLlCACIIlN TENTATIVA PODRíA SER QUE LA SELECCION SE DEBA A UN AUMENTO DE LA EXCITABILIDAD 

DE LOS CIRCUITOS CEREBRALES QUE CONTIENE ESA INFORMACIIlN. SI LA EXPERIENCIA ONLRICA, SURGE 

COMO RESULTADO DE LA ACTIVACION DIFUSA ASCENDENTE DEL PUENTE, ES POSIBlE QUE El CAMINO QUE 

SIGA ESTA EXCITACiON, NO SEA AZAROSO, SINO QUE EXCITE LAS VíAS QUE POR ALGUNA RAZON, EN 

ESTE CASO UNA INFORMACION PROCESADA INSATlSFACroRIAMENTE, HAN QUEDADO FACILITADAS. ESTA 

EXCITABILIDAD PODRrA PERMANECER EN FORMA DE MEMORIA A CORTO PLAZO EN ESPERA DE UN 

PROCESAMI[NTO MAs COMPLETO. LA ACTIVACIÓN PON TINA AL ENCONTRARLAS FACILITADAS PROVOCARíA 

SU OCSCARGA y DE ESTA MANERA SU INTEGRACION A UN SISTEMA DE INFORMACION MAs GLOBAL. 
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lOS RESULTADOS OBTENIDOS EN ESTE EXPERIII:NTO ABREN UNA SERIE DE POSIBIllDAOES QUE 

AMERITAN SER INVESTIGAOAS y QUE ALGUNAS YA HAN SIDO MENCIONAOAS MAs ARRIBA, POR EJEMPLO, 

SERiA CONVENIENTE EXPLORAR SI EXISTE UNA CORRELACIÓN ENTRE EL GRAOO DE INCORPORACIÓN DE LA 

EXPERIENCIA Y EL GRAOO DE AOAPTACI!lN O APRENDIZAJE LOGRAOO EN EN UNA SITUACIllN QUE 

REQUIERA UN CAMBIO PLÁSTICO SIMILAR O IGUAL AL EMPLEADO AQuí, O COMPARAR EL GRAOO DE 

lNCORPORAClllN EN EL CASO DE TAREAS DE APRENDIZAJE RESUELTAS Y NO RESUELTAS. TAMBlt:N 

VALORíA LA PENA EXPLORAR CUANTAS NOCHES DESP!:':S DE LA EXPERIENC lA SE SIGUE INCORPORANDO EN 

EL CONTENIDO DE LOS SUERos. IGUALMENTE INTERESANTE SERiA INVESTIGAR SI LA MISMA SITUACIÓN 

EXPERIMENTAL EMPLEADA AQU! MODIfiCA ALGIQuN PARÁMETRO DEL SP QUE INDIQUE UN AUMENTO EN LA 

NECESIDAD O PRESION OEL MISMO Y SI ESTO ES PARALELO A CAMBIOS EN EL CONTENIDO ONíRICO. 

AUNQUE EL NOMERO DE SUJETOS PARTICIPANTES EN ESTE EXPERIII:NTO ES MUY REDUCIDO, SU 

APORTACIIlN ES SIGNIfICATIVA, EN PRIII:R LUGAR PORQUE LOS . ESTUDIOS EXISTENTES QUE EMPLEAN UN 

Mt:TODO OBJETIVO SON POCO NUMEROSOS Y LOS REAL IZADOS EN POBLACIONES MEXICANAS SON 

PRÁCTICAMENTE INEXISTENTES; EN SEGUNDO LUGAR LOS RESIJLTADOS OBTENIDOS ABREN UN PANORAMA DE 

INVESTlGAClIlN MUY AHPL.IO, SI LOS SUEIiIOS SON REALMENTE UNA MANIFESTACIIlN DE LOS PROCESOS 

QUE SE LLEVAN A CABO. DURANTE EL SP PUEDEN SER EMPLEADOS COIIO VARIABLE DEPENDIENTE, 

PRINCIPALMENTE EN EL HOMBRE EN QUIEN NO ES POSIBLE EMPLEAR OTRAS MANIPULACIONES. EL PODER 

ESTABLECER ~ACIONES ENTRE EL CONTENIDO ONiRICO y LOS PROCESOS FISIOLOGICOS ADEMAs DE 

AYUDAR A COMPRENDER U\5 FUNCIONES QUE OCURREN DURANTE EL DORMIR, PUEDE AYUDAR A ACLARAR EL 

SIGNIFlCl\l)O TAN OSCURO Y MISTERIOSO DE NUESTRO MUNDO ONlRICO. 
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