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RESUMEN 

El objetivo del presente trabajo fue investigar los cambios en la 
actividad electroencefalogrdtica CEEGl de la vigilia de la rata. 
posterior a un periodo de 6 horas de privación total de sueno 
CPTS) y su recuperación después de 6 horas de sueno. Se 
utilizaron 9 ratas machos adultas de la cepa Wistar; se registró 
monopolarmente el EEG en las derivaciones parietal izquierda CPI) 
y derecha CPD>. cada media hora. durante 6 horas de PTS y cada 
hora, durante 6 horas de recuperación de sueno. registrdndose 
además el EEG de sueno durante las 6 horas de recuperación. Se 
observaron los siguientes cambios en el EEG con la PTS; 

La correlación interparietal de todas las bandas disminuye 
significativo.mente. 1~ecuperándose. casi en su totalidad. después 
de 6 horas de su~no. 

La potencia absoluta CPA> de las bandas Theta. Alfa!. Alfa2 y la 
de la banda Total aumentó significativamente. Estos cambios se 
hacen evidentes a los 150 minutos de la PTS. Se observó un 
rebote negativo en la PA ya que después de 6 horas de sueno se 
obtuvieron por debajo de la 11nea base. 

La potencia relativa CPR) de la banda Altal aumenta con la PTS y 
se recupera. casi en su totalidad. despuás de horas de 
recuperación de sueno. en tanto que la potencia relativa de la 
banda Betd2 muestra la tendencia contraria. 

Durante las 6 horas de recuperación de sueno se observaron los 
siguientes cambios en el EEG: 

La correlación interparietal es mayor en SP que en SOL y que en 
Vigilia. y ee casi igual en Vigilia que en el SOL. La PA del SOL 
es mayor que la de la Vigilia y la PA de ésta es mayor que la del 
SP. La PR lae bandas Alfal, Alfa2. Betal y Bota2 es mayor en SP 

que en Vigilia y que en SOL. 
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II. MARCO TEORICO 

1. CARACTERISTICAS DEL SUERO EN LA RATA 

El sueno en los marntferos ha sido dividido en dos partes o 

estadios principales: 

1. El sueno de ondas lentas (SOL) que se caracteriza por 

presentar espigas y ondas lentas de una gran amplitud. a.s:t 

como por la ausencia de movimientos oculares. 

2. El sueno de movimientos oculares rápidos (MOR). o sueno 

paradójico CSP). que se caracteriza por un EEG de baja 

amplitud con una frecuencia entre 6 y a cps. dos de sus 

características más importantes son: la pérdida del tono 

muscular y la presencia de movimientos oculares rápidos 

(Rosenberg. y cols .. 1976). 

~ Caracterfottcao electroencetaloqr4ficas d.§. 1A ~ ~ !1.§1. 

~ §11 ll ut.ll. 

Se caracteriza por una actividad de frecuencia variable, entre 5 

y 8 c1clos por segundo (cps). con un voltdje mediano que varía 

desde 30 hasta 150 uV. 

Vigilia sin atención. 

Durante este- particular estado de la vigi 1 ia se presenta. 

actividad muy nipidd. entre 20 y 39 cps. con_un voltaje inferior 



a los 50 uV. 

En el transcurso de esta tase del sueno surgen los llamados husos 

de sueno que van de 10 a 13 cps. asociados a una actividad lonta 

de bajo voltaje. la cual se encuentra entre 100 y 200 uV. Se 

pueden diferenciar dos fases de SOL (Takeuchi y col., 1970): 

Sueno ligero: se caracteriza por ondas lentas entre 2 y 3 

cps. con un voltaje entre 100 y 200 uV. 

SueNo profundo: las ondas se hacen aún más lentas. entre 1 y 

3 cps. el voltaje va de los 100 a los 300 uV. 

Sin emb~rgo. la mayorla de loa autores no hacen una división de 

las fases del SOL en la rata. considerando a este como uno solo. 

Young y cola. (1970), encontraron que durante el SOL hay mayor 

potencia absoluta en el espectro. en el rango de frecuencias de O 

a 5 Hz (que corresponde a las bandas delta y una parte de theta). 

y en el SP hay mayor potencia de las frecuencias de 6 a 9 hz Cque 

corresponde a las bandas de theta y alfal). en comparación con la 

vigilia. 

l..._¡ ~ circQdiono. 

Muchas funciones biológicas del organismo son moduladas por 

ritmos circadianos (ciclos de más o menos 24 horas). tal es el 

caso de la frecuencia cardidca. la temperaturb y la excrea1on de 

potasio, las cuales varían en forma r1tmica con un ciclo de 24 
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horas. El sueno en la rata también presenta esta modulación 

CCorsi-Cabrera. 1983), 

La distribución del sueno en la rata durante 24 horas es como 

sigue: de 24 horas del d1a el 57% del tiempo lo pasa dormida y 

el 43% restante lo pasa en vigilia. del 57% que pasa en sueno. 

el 50% corresponde a SOL y el 7.1% o SP (Tobler y Borbely, 1990). 

La cantidad de sueno total es mayor durante el periodo de luz y 

menor en el periodo de oscuridad. Lance! y Kerkhof (1989) han 

encontrado que durante las horas de luz las ratas tienen 561 

minutos de sueno en total (el 78% del tiempo). mientras que en el 

periodo de oscuridad tienen 182 minutos Cel 35% del tiempo) . 

Tobler y Jaggy (1967) presentan porcentajes similares en el 

hamster Siriam. en el pertodo de luz pasan el 78% dormidos y en 

el periodo de oscuridad el 51%. 

No sólo el tiempo total de sueno cambia de acuerdo con la hora 

cjrcadiana. sino también la distribución del SOL y del SP. En el 

periodo de luz la rata pasa el 69% del tiempo en SOL, el 10% en 

SP y lo restante en vigilia. y en el pertodo de oscuridad pasa el 

32% del tiempo en SOL. el 3% en SP y lo restante en vigilia 

(Lance! y Kerkhof. 1989). 

También el EEG del sueno muestra variaciones circadianas. El SOL 

durante el 

comprendidas 

dta tiene mayor potencia en las frecuencias 

entre O y 4 Hz. y el SP en las frecuencias que se 

encuentran entre 5-9 Hz. en comparación con el SOL y el SP de la 

oscuridad. en loe cuales hay menos potencia en las frecuencias 

arriba mencionadas (Young y cola .• 1978; Steinfels y cols.~ 
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1960), 

En- animales .con ciclos de sueno polifdsicos. como la rata. la 

privación tiene un efecto mayor cuando ésta se realiza durante la 

fase circadiana en la que el organismo regularmente duerme, o en 

la que ocupa el mayor tiempo en dormir. CTobler y Borbély. 1990). 

ésto quiere decir que el efecto de la privación de sueno est6 

modulado por el ritmo circadiano. 

Si la privación de sueno (por 12 horas} se realiza durante el 

periodo de luz. el rebote es mayor en comparación a cuando la 

privación se lleva a cabo durante el periodo de oscuridad. 

Lance! y Kerkhof (1989) encontraron que cuando se priva por 12 

horas durante el periodo de luz el rebote a las 24 horas 

posteriores a la privación es el siguiente: el tiempo total de 

sueno se incrementa del 57% al 61%, el SOL del 49% al 53% y el SP 

disminuye del 7.1% al 6.6%. Mientras que cuando la privdción se 

realiza en el periodo de oscuridad el tiempo total de sueno 

aumenta del 57% al 61%, el SOL aumenta del 51% al 53% y el SP se 

incrementa del 6.8 al 7.1%. 

Tobler y Borbély (1990) encontraron que despuás de 6 horas de 

privación de sueno durante la fase diurna. se incrementa la 

actividad de ondas lentas. Es decir. que 6 horas de falta de 

sueno son suficientes para afectar el EEG. Ademas reportaron que 

6 horas de recuperación son suficientes para regresar al estado 

original del EEG. Sus trabajos reportan cantidades de sueno 

durante la recuperación del mismo muy similares a las reportadas 

por Lance! y Kerkhof con 12 y 24 horas de privación de sueno. 
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Por ésta razón proponen que~ el cambio tan peque1io en la 

extensión del su~no. posterior a las 12 horas de recuperación es 

compensado gracias a los cambios en la intensidad del sueno. 

2. ELECTROENCEFALOGRAMA (EEGl 

El electroencefalograma o EEG es una técnica que permite conocer 

el funcionamiento cerebral a través del registro de su actividad 

eléctrica. Su empleo ha permitido discriminar entre distintos 

estados fisiológicos que pueden ir desde la vigilia hasta la 

muerte pasando por estados intermedios como son; el coma. la 

anestesia. el sueNo. la atención. etc. 

El análisis matemático de las senales electroencefalográficas nos 

permite extraer una gran cantidad de información concerniente al 

estado fisiológico del organismo, que escapa a la 

inspección visual. 

simple 

Entre los análisis matemáticos utilizados se encuentra la 

Transformada Rdpida de Fourier <TRF) y la correlación cruzada de 

Pearson. 

La TRF descompone una aenal compleja en las frecuenciaS que la 

componen. obteniéndose así la potencia de cada frecuencia o de un 

conjunto de ellas (bandas del EEG). A partir de la Potencia 

Absoluta lPA> puede obtenerse la Potencia Relativa de cada banda. 

que es el porcentaje de potencia de cada una de las frecuencias. 

tomando el ~00% como la potencia total. Las bandas del EEG se 

agrupan según su frecuencia. así un conjunto de frecuencias 
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conforman a la banda Delta. otras frecuencias co~Ponen a la banda 

Theta. d~spués y en forma progr~siv,a siguen las_ bandas Al fal. 

Alfa2, Betal y Beta2. 

El anal is is de la correlación cruzada proporciona informac1ón 

acerca.. del gra..do de semejanza morfológica, así como de la fase en 

el tiempo. entre doa zonas del cerebro momento a momento. Los 

va.lores oscilan entre -1 y 1. siendo O el Jndice que nos indica 

una ausencia de correlación (Harmony y cola .• 1987}. Este 1ndice 

refleja la relación funcional entre dos zonas del cerebro: se ha 

utilizado 

funcional 

para investigar los cambios en la organización 

de 1 cerebro en re !ación con diversos estados 

conductuales o fisiológicos CShaw. 19841. Como por ejemplo, 

algunos estudios lo han empleado durante el sueno encontrando 

que la correlación interhomisférica es mayor en el sueno que 

durante la vigi 1 ia en el humano (Oumermuth y Lehman, 1981: 

Banquet. 1983: Corsi-Cabrera y cola. 1990 al y en la rata (Corsi

Cabrera y cols. 1988 a). 

3, PRIVACION DE SUERO 

Existen diversas formas de privar de sueno a las ratas. la más 

empleada consiste en colocar al animal sobre una rueda vertical 

en continuo movimiento. parcialmente sumergida en agua. Aún se 

discute sobre la validez de los resultados obtenidos. ya que esta 

técnica provoca cansancio flsico y estrés generado por el 
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continuo movimiento de la rueda y por las caidas al agua. cada 

vez que se queda dormida la rata (Ferguson y Dement. 1967; 

Friedman y cols .. 19791. 

Otra técnica que se ha utilizado es la estimulacion eléctrica de 

la formación reticular cada vez que aparecen signos de sueno. 

pero se ha observado que ésta solamente es útil los primeros 

días. después de los cuales se tienen que cambiar los par~etros 

de estimulación hasta que se alcanzan los limites aceptados de 

intensidad. Si se continua estimulando más se provocan efectos 

coldterales (Corsi-Cabrera, 1983). 

Una técnica rn6.s reciente es la empleada por Rechtschaffen y cols. 

(1989), que consiste en colocar al animal sobre un disco 

giratorio en forma horizontal. rodeado de agua. éste se activa 

cuando los impulsos eléctricos que son transmitidos por medio de 

los electrodos implantados en el cerebro del animal. conducen 

frecuencias iguales a las del sueno. estos impulsos al ser 

detectados por una computadora. hacen girar el disco. El 

movimiento despierta al animal que choca contra la pared o cae al 

agua. este método reduce el estrés y el cansancio f1sico 

producido con otros métodos CBergman y cole., 1989). 

Borbély y cola .. (1984). han empleado la técnica manual que 

consiste en estar observando continuamente al animal y moverlo 

manualmente cada vez que aparecen signos de sueno. de tal forma 

que no se le permite dormir. reduciendo en forma considerable el 

estrés ocasionado por la utilización de otro tipo de métodos. 
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4. EFECTOS DE LA PRIVACION TOTAL DE SUERO SOBRE EL SUERO 

Entre los cambios que ocurren en el sueno. como consecuencia de 

la privación. se pueden separar tres grandes categorias; una se 

refiere a la extensión. la otra se refiere a la arquitectura y la 

ültima so refiere a la intensidad del sueno. 

!l..._1 Extenaión ia.t OJaftst.. 

El efecto más obvio de la privación total de sueno <PTSJ ea la 

presencia de un rebote del mismo. Esto es, un incremento del 

tiempo total de sueno durante la recuperación en comparación con 

el valor encontrado durante la linea base. 

En la rata. con períodos de privación largos (promedio de 18 

días), se ha observado un incremento significativo en la canticta4 

total de sueno que se mantiene hasta por 10 días, el cambio es 

mAs evidente en las primeras 4 horas de recuperación. este 

incremento en la cantidad de sueno es del 53% al 75% (Everson y 

cols .. 1969: Rechtschaffen y cols .• 1989). 

~ Arquitectura s1.tl ~ 

La latencia del sueno. después de la privación total del mismo. 

es frecuentemente más larga en comparación a las condiciones 

normales !Tobler y Borbély. 1990). 

Friedman y cols. (1979), encontraron que después de 24 horas de 

PTS. la rata tarda aproximadamente 52.2 minutos en dormirse por 

primera vez. 
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La duración promedio y el número de episodios de SOL y de SP. no 

clJllbia despu6s de 24 horas de PTS. En cambio. la duración de los 

episodios de vigilia se prolonga. significativamente y el numero 

de episodios de vigilia baja !Tobler y Jaggy. 1987). 

Después de 18 d1as en promedio. de PTS en la rata.. la cantidad de 

SOL se reduce significativamente en los primeros 10 dtas de la 

recuperación. del 19% obtenido antes de la privación al 14%. Esta 

disminución se observa sobre todo en las primeras cuatro horas de 

recuperación (de 19% al 3%). El SP. en cambio. se incrementa 

significativamente. del 5% obtenido antes de la privación al 54% 

en las primeras cuatro horas de recuperación de sueno. el aumento 

persiste (10%) hasta por 15 d1as (Everson y col.s .• .1989). 

En la rata. la PTS durante 24 horas. provoca en la recuperación. 

un decremento no significativo de la cantidad total del SOL del 

61% al 59% y un incremento significativo en la cantidad total de 

SP. este incremento fue del 13% al 23% CTobler y Borbély. 1986). 

En cambio. después de 6 horas de PTS en la rata. el porcentaje de 

SOL aumenta significativamente del 58% al 68% y el SP no presenta 

cambios CTobler y Borbély. 1990). 

En otras especies la PTS tiene efectos similares. En el gato. 

despuds de 14 horas de PTS. no se observa ningan rebote en el 

SOL: sin embargo. en el SP a1 hay un incremento el cual va del 

12% al 18% (Kiyono y cols. 1965). La privación durante 24 horas. 

provocd un aumento hasta del 100% en la cantjdad de SP. durante 

las primer4s dos horas de recuperación. que sigue siendo at1n 
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mdyor dentro de las 8 horas posteriore• • la privación de eu.tto. 

El SOL. en cambio. se reduce significativamente en la• 3 primeras 

horas !Borbé 1 y y cols., 1984). 

En el hamster Syrian se observan resultados similares a loa 

encontrados en el gato y en la rata con 24 horas de PTS. el SOL 

se reduce significativamente mientras que el SP se incrementa 

CTobler y Jaggy, 1987). 

En otro tipo de roedor. el sibiricus Eutamias solamente se 

observa un incremento significativo en el SP COijk y Daan, 1989). 

!l.d Inton11idod l1tl AJatllL. 

Adem6s de los cambios mencionados. en la recuperación se observa 

un incremento en el voltaje de las ondas lentas. sobre todo de la 

banda de delta. Este cambio ha sido observado en la rata 

CRosenberg. y cols., 1976; Trachael. y cols .• 1989; Lance! y 

Kerkhof, 1989; Tobler y cols., 1990), en el hamster Syrian 

CTobler y Jaggy, 1987), en el eibiricus Eutamias CD!jk y Daan, 

1987) y en el gato !Kiyono y cole., 1965; Tobler y Scherchlicht, 

1990). También se ha observado un incremento de los fenómenos 

f4sicos como los movimientos de los ojos. 

Estos cambios, Borbély y Tobler C1990) loa han interpretado como 

un !ndice de mayor intensidad del sueno. lo que explicar1a porqué 

la extensión del SOL no es mucho mayor después de una privación 

prolongada de sueno. 
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!!, EFECTOS DE LA PRIVACION DE SUERO SOBRE EL SNC. 

Se ha observado que la privación total de sueno produce un 

aumento de la excitab11 idad cerebral que puede conducir a 

empeorar o incluso a precipitar enfermedades tales como la 

epilepsia (Corsi-Cabrera. 1983>. 

En la rata. después de 6 días de privación de SP se reduce el 

umbral de excitabilidad cortical para provocar choques 

electroconvulsivos (Cohen y Dement. 1965), Los mismos efectos se 

obtuvieron en gatos (Cohen y cola., 1967 y 1970) y en ratones 

(ffartman y cola., 1968; Handwerker y Fishbein. ~975), 

encontr4ndose además un aumento en la duración de la fase tónica 

de la convulsión. 

6, EFECTOS DE LA PRIVACION DE SUERO SOBRE EL ORGANISMO 

Se han observado diversos cambios en el organismo cuando d éste 

se le priva de sueno. 

En el ser humano la privación de sueno se ha prolongado hasta 11 

días <Fried.man y cols .• 19791. Después del 3er dia los sujetos 

empiezdn a reportar un déficit general del organismo que se 

manffiesta en una dificultad para mantener la atención. en la 

dparición de microsuet'los. en un aumento de las ondas lentas y 

disminucion de las rápidas (sobre todo de a.lfa). en un deterioro 

en la ejecución de ta1-eas y en alteraciones per·ceptuales. 

Normal1nente ·se ha podido pr1vdr de sueno total al ser humano 

durante 100 horas después de las cuales :;;;e hace casi imposible 
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prolongar por más tiempo ésta (Campbell y cola .• 1980; Corsi

Cabrera. 1983). 

Rechtscha.ffen <1989) ha mantenido la vigilia por un lapso de 

tiempo más p1~01vnqado en la rata. observándose lo siguiente: 

1. La rata resiste entre 11 y 32 días privada de sueno total 

(n • 9) y entre 16 y 54 días privada de SP ¡n - 12). antes 

de morir. 

2. La apariencia de la rata es en extremo delgada y se acompana 

de una debilidad progresiva. 

3. El pelo descuidado y amarillento. 

4. Lesiones en la piel local izadas en la cola y en l4B plantas 

de las patas. en forma de úlceras severas. 

5. Incremento en la inqesta de comida. 

6. Pérdida de peso. 

7. Incremento en el gasto energético. 

8. Decremento en la temperatura corporal. 

9. Incremento de norepinefrina y decremento de tiroxina. en el 

plasma. 

No se conocen las causas de éstos cambios pero preceden a la 

muerte del animal. 

14 



7. EFECTOS DE LA PRIVACIOn SELECTIVA DE SUERO 

La importancia de realizar este tipo de estudios. es conocer si 

la supresión de una etapa de sueno es compensada por un aumento 

en cualquiera de las otras, o si provoca solamente un aumento de 

la misma. lo que querr1a decir que las etapas no son 

intercambiables y que cada una de ellas es importante. 

La privación de SP provoca un aumento en la cantidad de intentos 

por entrar SP. aal'. corno un incremento del mismo durante la 

recuperación cKales y cols .. 1964). 

La privación de SP en la rata ocasiona un decremento en la 

duración del SOL. as1 como un incremento significativo del SP. 

Este incremento parece guarda1~ una relación directa con el tiempo 

trdnscurrido en la privación. La recuperación de SP se da hasta 

en un 60%. durante el doble de tiempo al de la privación. 

Tambidn se observa que confonne transcurre el tiempo de privación 

de SP hay un aumento en la excitabilidad del SNC (Corsi

C•brer•. 1983 J • 

15 



III TRABAJO EXPERIMENTAL 

l. INTRODUCCION 

En la sección anterior se revisaron investigaciones enfocadas a 

conocer los efectos de l~ privación de sueNo. Los resultados 

obtenidos indican que durante el dormir se llevan a cabo procesos 

importantes para e 1 organismo y qué como resultado de éste nos 

encontt·amos repuestos. De tal suerte. se ha 

tipo de función revitalizadora para el sueno. 

propuesto algún 

Sin embargo. la 

naturaleza de dichos procesos es aún desconocida aunque se sabe 

que son importantes para el SNC. 

De las observaciones reportadas en el capítulo anterior. podemos 

concluir que el EEG ha mostrado ser una herramienta ú.til para 

investigar los cambios en el funcionamiento cerebral provocados 

por el sue~o y la falta de éste. Corsi-Cabrera y cols. (1989 a y 

b}. han encontrado cambios en el funcionamiento cerebral despuén 

.de la privación de sueno. empleando el EEG. Los cambios 

observados en el hombre son los siguientes; la correlación 

interhemisférica es más alta después del sueno, tanto en la 

manana como en la noche después de dormir durante el dia. y es 

menor. ya sea en la manana o en la noche, después de la privación 

de sueno. La PA fue mayor durante la privación y menor después 

de haber dormido. excepto para las bandas delta y alfal. la 

potencia relativa de la banda beta disminuye después de dormir. 

en tanto que la de las otras bandas aumenta. 
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El objetivo del p1·esente traba.Jo es investigar si los resultados 

encontrados con la privación total de sueno en el ser humano se 

replican en animales inferiores como la rata. Con este objetivo 

se privó de sueno a un grupo de ratas y se registró el EEG de la 

vigilia. durante la privación total de· sueno y durante la 

recuperación del mismo. 
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2. DISERO EXPERIMENTAL 

PRIVACION TOTAL DE SUERO RECUPERACION 

/__1_1_1_1_1_//__1~1_·· _,_.· ·_)_1 __ / 
8 9 10 11 12 13 ·14 15 16 17 ·18 19 20 !IR 

3. SUJETOS 

Se utilizaron nueve ratas. de la cepa Wistar. adultas. con un 

peso entre 275 y 325 grs. 

Antes de la sesión experimental se mantuvo a las ratas. con 

acceso libre a comida y agua. bajo un horario de 12 horas de luz 

por 12 horas de oscuridad. durante 15 dtae con el objeto de 

estabilizar su ciclo circadiano (Takeuchi. 1970). 

4. PROCEDIMIENTO 

~ Implantación 

La implantación se 1 levó a cabo de la siguiente manera: 

Se inyectó intraperitonealmente una mezcla de .5 rng de 

atropina y 40 mg de pentobarbital sódico por kg. de peso. 

Una vez anestesiada, la rata fue fijada en un aparato 

estereotáxico siguiendo los procedimientos convencionales. 

Se hizo un co1·te longitudinal sobre la linea medid del cráneo 

desde la región frontol hasta dejar al descubierto los 
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mú.sculos ·de la nuca. :.posteriormente, se· separo e 1 peri~st"io y 

se ·implantaron los siguientes electrodos: 

~: Dos electrodos en la corteza parietal. uno en el 

hemisferio derecho y otro en el hemisferio izquierdo. 

consistentes en pijas de acero galvanizado, que se 

atornillaron en el cráneo hasta rozar la duramadre. Estas 

se situaron a tres milímetros posteriores a Bregma y a 

tres mil1metros laterales a la línea media. 

B: Dos electrodos más se colocaron en el hueso frontal, a 

once mil1mctros anteriores a Bregma y dos mil1metros 

laterales a la línea media. 

C: Dos electrodos hechos de alambre de acero inoxidable de 

200 micras de di4metro. los cuales estaban completamente 

aislados, menos en las puntas. Uno de los extremos de 

cada electrodo se soldó a una pija de acero galvanizado. 

la cual se encontraba aislada en la parte de abajo con 

cemento acrílico dental. el otro extremo se insertó en los 

müsculos de la nuca (uno en el lado derecho y otro en el 

lado izquierdo), con una separación de 6 milímetros entre 

ellos. para el registro de ld actividad electromiogr~fica 

(EMG). 

Al terminar la cirugta. los electrodos se fijaron en el cr6neo 

con cemento acrílico dental y la-herida en -el cuello fue 

suturadD.. 

Se inyectaron 40.000 unidades de benzetacil ll'200,000) 

suspensión. para evitar procesos infecciosos. 
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Después de 7 d!as de recuperacion de la cirugía y un d1a antes 

de proceder al registro. la rata tuvo 4 horas de habituación a 

la condición experimental. que consistió en trasladarla dentro 

de su propia vivienda (con acceso l 1bre a comida y agua). al 

lugar del registro donde se colocaron loe conectores. 

Para tomar el registro. se trasladó individualmente a la ráta. 

dentro de su propia. vivienda (con acceso libre a comida y 

agua). a una cámara sonoamortiguada,. la cual se encontraba 

iluminada como si fuera de d1a. 

El registro se inició a las 8 hrs y concluyó a las 20 hrs. 

Al Privación total de aueno CPTS): en eeta condición ee 

estuvo observando continuamente a. la rata. y no se le permitió 

dormir. Para la privación se utilizaron medios manuales. ya 

que se ha visto. causan menor estrés que otro tipo de 

procedimientos (Borbély y cols .• 1984}. Se registró cada media 

hora durante 6 hrs. con un horario de las 8:00 a las 14:00. 

con el siguiente procedimiento: 

Cada 30 minutos, se tomaron 10 muestras de vigilia de 2.048 

seg .• cada una (V030. V060. V090. Vl20, VtSO. VISO. V210. 

V240. V270. V300, V330, V360). 

Se registró la actividad EEG en forma. monopolar de las 

derivaciones parietales (activas) referidas al hueso frontal 

(inactivo). con un pol1grafo Grasa módelo 8-16 E. con filtros 

de corte entre 1 y 35 Hz. 
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Para el registro de la actividad 

y 10 Khz. 

Bl Recuporación (R): consistió en dejar doi'.;i1r .!{ibJLe~teº~ a 

1 a rata y registrar el s1.:1eno y la vigi .1 ía·_ d~_\1_~~~'.~~ i~i;::~-áO ::''.a · láS 
,J-_/-· 

20:00 hrs. con el siguiente procedimiento·: 

Cada hora se despertaba a la rata y se ie'·, t·omaban 10 

muestras de vigi i ia de 2. 040 seg .• cada una tV_61-~:·-~vq-~~- vq~-. 

V04. V05. V06l. 

Se registraron 10 muestras del primer SOL que apareció 

.durante cada bloque de una hora. 

De la misma manera. se tomaron 10 ·muestras del primer SP 

que apareció en cada bloque de una hora. 

El registro poligráfico (en el papel) se hizo en forma 

continua y durante las 6 horas que duró la recuperación. 

Se registró la actividad EEG en forma monopolar de las 

derivaciones parietales (activas) referidas al hueso frontal 

(inactivo). con un polígrafo Grass módelo 8-16 E. con filtros 

de corte entre 1 y 35 Hz. 

Para el registro de la actividad muscular se filtro entre. 5 

y 10 Khz. 

~d ~WG lit il lltlli electroencefoloqr6.fjco 

La captura de la sefl.al EEG se reali=ó en llnea con una 

computadora tipo PC. a través de un convertidor analógico digital 

con 12 bits de re::rolución y un rango de voltaje de -1. a +1 volt. 
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Ca.dél muestra fue de 256 puntos. con una duración-total de 2.048 

seg. y una frecuencia de muestreo de 125 Hz··_ ce milisegundos entre 

punto y punto). 

Se tomaron al azar 10 muestras de EEG. •libree de artefactos. para 

cada derivación durante la vigilia en la condición de PTS y 

durante la vigilia. el SOL y el SP de la condición de R. 

~ An.6.1..iiiR ~ .l.A. A..O..ftA1 electrooncetaloqr4fica 

Por medio de la Transformada Rdpida de Fourier (TRF) se 

descompuso la seffal en bandas de EEG para el análisis de cada 

condición. Se obtuvo la potencia absoluta CPA). energ1a total de 

la sena l. así como la potencia relativa (PRJ. proporción de cada 

componente de la seMal. 

Los rangos de frecuencia de las bandas del EEG fueron las 

siguientes: 

DELTA 1.5 a 3.4 Hz. 

THETA 3.9 a 7.3 Hz. 

ALFAl 7.8 a 9.3 Hz. 

ALFA2 9.8 a 12.2 Hz. 

BETAl 12. 7 a 17.6 Hz. 

BETA2 18.1 a 24.9 Hz. 

TOTAL 1.5 a 24.9 Hz. 

Se utilizó el coeficiente de correlación de Pearson. para medir 

la similitud en forma y/o fase de las senales entre las 
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derivaciones parietal izquierda y parietal derecha para cada 

banda, en cada condición. 

Para el análisis estad1stico se transformaron a logaritmos los 

valores de potencia absoluta mediante la fórmula y - ln (X): as1 

como los valores de la potencia relativa con la fórmula y - log 

{X/(100-x)}. y los valores de correlación a puntajes "Z" de 

Fiaher (John. 1977). 

Se realizaron los siguientes análisis para estos parámetros: 

A: El EEG de las vigilias: 

Se compararon los parametros del EEG (potencia absoluta. 

potencia relativa y correlación interhemisféricd) de la 

vigilia inicial o 11nea base (LB - V030). de la vigilia 

después de horas de privación (PTS - V360) y de la vigilia 

después de horas de recuperación CRS • V06). 

- Para el an4lisis de la potencia absoluta y relativa se hizo 

un análisis de varianza de bloques aleatorizados de dos 

factores CA - vigilias. B - hemisferios}. para cada banda. 

por separado. 

- Para el an4lisis de la correlación interhemisférica se hizo 

un análisis de varianza de bloques aleatorizados de dos 

factores <A - condiciones. B •bandas). 

- Con el fin de conocer la evolución temporal de los 

pard.me~ros de la vigilia durante 6 horas de privación y 

durante 6 horas de recuperación se realizó una correlación 
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Cr de Pearaon), entre el tiempo transcurrido en vigilia ·y 

los parámetros del EEG. para la privación y la 

recuperación. por separado. 

También se realizó una prueba de comparaciones maltiples 

para conocer, siempre que fuera necesario. como se 

comportaban las diferentes condiciones (Línea Base. 

Privación y Recuperación). en las bandas del EEG. 

B. El EEG del sueno: 

- Se compararon los parámetros EEG del SOL. del SP y de la 

vigilia, mediante un andlisis de varianza de dos factores. 

en el caso de la correlación CA - etapas. B - bandas) y, en 

el caso de la potencia absoluta y de la potencia relativa 

se hizo el análisis para cada banda por separado CA 

etapas. B - hemisferios). 

- Se hizo una prueba de comparaciones múltiples para conocer. 

siempre que fuera necesario. como se comportaban las 

diferentes condiciones (Vigilia. SOL y SP), en las bandas 

del EEG. 

Los an4lisis de correlación se hicieron con el objeto de 

corroborar los resultados encontrados en investigaciones previas 

CCorsi-Cabrera y cols., 1990 b), en las cuales se presentó un 

aumento en la correlación en las dos fases del sueno CSOL y SP> 

en comparación con la vigilia. Esta comparación.se realizó con 

los altimos bloques de una hora de sueno. dado que los primeros 

bloques están contaminados por el efecto de la privación y por 

tal motivo no pueden ser considerados como representativos del 

sueno en su periodo regular. 
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Se compararon también los parámetros del EEG de la vigilia. el 

suel'lo de ondas lentas y el suet'io paradójico entre los bloques 4 y 

5. con el objeto de conocer si se presentaban diferencids entre 

s1. o por el contrario se manten:Can estables. 

Con el registro poligráfico se contabilizó el tiempo transcurrido 

en la condición de recuperación en Vigilia, SOL y SP.. por 

separado real-izándose un Andeva de dos factores CA - condiciones .. 

B • tiempo). 
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RESULTADOS 

1. DESCRIPCION DE LA CONDUCTA DE LOS SUJETOS DURANTE LA 

PRIVACION 

Al inicio de la sesión experimental. las ratas estaban tranquilas 

y no presentaban signos de sueno. alrededor de la segunda hora 

empezaron a adoptar una posición propia del sueno en la rata que 

consiste en echarse sobre sus cuatro patas y meter la cabeza 

entre el vientre y sus patas delanteras. Después de la cuarta 

hora de privación de sueno mostraban signos evidentes de sueno 

los cuales consistieron en adoptar la posición arriba mencionada 

y de taparse por completo con aserrín. aparte de mostrar poco 

interés en el medio y de cierta agresión al tratar de moverlos 

para que se mantuvieran despiertos. En la, quinta y sexta horas 

de privación de sueno fue a~n más difícil mantenerlos despiertos. 

Adem4s de los cambios antes mencionados. los sujetos mostraban 

una quietud constante. como si f1sicamente estuvieran cansados. 
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2. COMPARACION ENTRE LOS PARl'.METROS DEL EEG DE VIGILIA EN LA 

LINEA BASE, LA PRIVACION Y LA RECUPERACION. 

z...L. Corre lacidn inilr_M_tlil.4.1 

Los valores de correlación. transformados a puntajes Z de 

Fisher. observados durante la vigilia en la Linea Base. la 

Privación y la Recuperación. se muestran en la tabla l. 

TABLA 1: Media íXl y Desviación Estándar (DE) de los valores 
de la correlación interparietal. transformados a 
puntajes Z de Fisher, de la Linea Base, la 
Privación y la Recuperación. 

Linea Base Privación Recuperación 

x DE x DE x DE 

i:>ELTA 1.514 0.384 1.374 0.265 1.439 0.342 

THETA 1.697 0.263 1.449 0.242 1.591 0.260 

ALFAl l.717 0.292 l. 603 0.277 1.644 0.315 

ALFA2 l.323 0.143 1.187 0.197 1.323 o .198 

BETAl 1.160 0.10ó 1.073 0.098 1.149 0.178 

BETA2 0.967 0.201 0.794 0.095 0.949 0.164 

TOTAL l.519 0.231 l.363 o .154 1.439 0.247 

Los análisis de varianza (condiciones x bandas). mostraron 

los siguientes resultados: 

- El efecto principal de condiciones fue significativo 

(F(2.102)•4.96; 

(Fl5.102l•34.36; 

significativa. 

p•O. 009 l . al igual que e 1 de bandas 

p<0.001). La interacción no fue 
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Como puede verse en la fig. l. la correlación interparietal 

disminuye con la privación de sueno y se recupera casi en su 

su totalidad después de las 6 horas de sueno. La diferencia 

entre la Línea Base y la Privación. fue significativa con 

una probabilidad menor a 0.05. 

z 
1.5 

o 
LB PTS 

Condiciones 
RS 

FIG. l: Efecto principal de la correlación interparietal, 
transformada a puntajes Z de Fisher, antes de la 
privación total de sueno CLBl. después de 6 horas de 
privación total de sueno CPTS) y después de 6 horas de 
recuperación de sueno CRS) . 
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La correlación interparietal fue mayor para las bandas 

lentas (Delta. Theta y Alfal). y menor para las bandas 

r6.pidas CAlfa2. Betal y Beta2) Cfig. 2). 

La diferencia entre las bandas fue significativa con 

excepción de algunas cercanas entre sí o de algunas 

comparadas con la banda Delta (tabla 2). 

La correlación obtenida durante la Línea Base y durante la 

Recuperación de sueno fue mayor que la correlación obtenida 

durante la Privación total de sueno. en cada una de las 

bandas (fig. 2). 

TABLA 2: Resultados de la comparación entre las medias de 
la correlación interparietal durante la Línea 
Base. la Privación y la Recuperación. para cada 
banda (Prueba de rangos de Duncan) . 

¡¡ vs ¡¡ p 
l\LFl\1 - BETl\2 <0.01 
ALFAl - BETAl <O .01 
ALFl\l - l\LFA2 <O .01 
ALFAl - DELTA - -
ALFAl - THETA - -
THETA - BETA2 <0.01 
TIIETA - BETl\1 <O .01 
THETl\ - l\LFA2 <O. 05 
THETA - DELTA - -
DELTA - BETl\2 <0.01 
DELTA - BETAl <O.OS 
DELTA - ALFA2 - -
ALFA2 - BETA2 <0.01 
ALFA2 - BETAl - -
BETAl - BETA2 - -
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z 

1.9 

1.7 

1.5 

1.3 

1.1 

0.9 

0.7 

o 
DE TE Al A2 Bt B2 

Bandas del EEG 

~LB -A- PTS --*""" RS 

FIG. 2: Efecto principal de la correlación interparietal. 
transformada a puntajes Z de Fisher. para las bandas 
Delta CDEl. Theta (TE), Alfal CAll. Alfa2 CA2l. Betal 
CBll y Beta2 (82), Antes de la privación total de sueno 
<LBl. después de 6 horas de privación total de sueno 
CPTS). y después de 6 horas de recuperación de sueno 
CRSl. 
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2.2 Potencia absoluta CPA) 

Los valores de PA. transformados a logaritmos. observados 

durante la vigilia en la L1nea Base. la Privación y la 

Recuperación se encuentran en la tabla 3. 

TABLA 3: Media CXl y Desviación Estandar CDEl de los 
valores de potencia absoluta de parietal izquierdo 
(PI) y parietal derecho CPDl, transformados a 
logaritmos. de la Linea Base. la Privación y la 
Recuperación. 

Línea base Privación Recuperación 
PI PO PI PO PI PD 

DELTA x 8.003 8.187 8.114 8.156 7.849 7.859 
DE 0.530 0.328 0.496 0.319 0.600 0.360 

TIIETA j¡ 7.884 7.911 7.900 7.919 7.696 7.723 
DE 0.700 0.614 0.831 0.730 0.814 0.652 

ALFA! i1 6.700 6.704 6.867 6.936 6.346 6.356 
DE 0.763 0.779 0.706 0.702 0.723 0.676 

ALFA2 i1 5.757 5.786 5.986 5.994 5.653 5. 621 
DE 0.531 0.546 0.493 0.568 0.659 0.591 

BETA! i1 5.819 5.804 5.910 5.843 5.653 5. 564 
DE 0.441 0.468 0.425 0.356 0.525 0.427 

BETA2 x 5.556 5.471 5.404 5.384 5.377 5.349 
DE 0.373 0.479 0.428 0.388 0.288 0.329 

TOTAL j¡ 8.934 9.027 9.040 9.051 8.747 8.754 
DE 0.572 0.430 0.553 0.471 0.640 0.470 

Los análisis de varianza (condiciones x hemisferios) 

realizados para cada banda por separado mostraron los 

siguientes resultados: 

- El factor condiciones (LB, PTS y RSJ fue significativo 

para la PA de las bandas Theta. Alfal. Alfa2 y para la 
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bj!.nda Total (tabla 4). 

- El factor hemisferios (PI. PO> no fue s,ignificativo para 

ninguna banda. tampoco se observó ninguna interacción como 

puede verse en la tabla 4. 

TADLA 4: Resultados de los Andevas de dos factores 
(condiciones x hemisferios). para la potencia 
absoluta de cada banda. 

A • FACTOR B • FACTOR 
CONDICIONES HEMISFERIOS AXB 

gl - 2.30 gl - 1.30 gl - 2,30 

F p F p F p 

DELTA 3.00 0.059 0.61 0.555 0.29 0.757 

THETA 3.73 0.035* 0.13 0.720 º·ºº 0.998 

ALFAl 14.67 <0.001* 0.11 0.743 0.06 0.942 

ALFA2 3.30 0.046* 0.02 0.002 0.04 0.957 

BETAl 3.20 0.054 0.40 0.541 0.06 0.942 

BETA2 l.62 0.214 0.38 0.551 o.os 0.925 

TOTAL 7.70 0.002• 0.33 0.576 0.19 0.032 

- La PA de las bandas Theta. Alfal, Alfa2 y de la banda 

Total. aumentó significativamente con la privación de 

suef'\o; la banda Betal mostró una tendencia no 

significativa a aumentar con la privación de sueno. y· 

solamente en la banda Beta2 se observó la tendencia 

contraria. Después de 6 horas de suel"\o la PA de todas las 

bandas disminuyó (fig. 3 A y Bl. 

La diferencia entre la Llntia Base y la Recuperación fue 

significativa para las bandas Theta. Alfal y la banda 

32 



Total. siendo mayor.en la L1nea Base. La comparación entre 

la privación y la recuperación nos indica que la PA fue 

mayor durante la· privación en todas las bandas. excepto 

para la banda Beta2 {tabla 5). 

TABLA 5: Resultados de la comparación entre medias de 
potencia absoluta durante la L1nea Base (LB). la 
Privación CPTS> y la Recuperación (REC). para 
cada banda (Prueba de rangos de Ouncan>. 

PTS-REC 

PTS- LB 

LB -REC 

D.2 
Lor. 

º·' 

DELTl\ TIIETl\ ALFl\l l\LFl\2 BETl\1 BETl\2 TOTl\L 

<.os 

LB 

<.05 <.Ol <.05 

<.05 <.Ol 

PTS 

Condiciones 

< .05 <.01 

<.Ol 

RS 

FIG. 30\): Efecto principal de la potencia absoluta transformada 
a logaritmos para ld banda Total. Antes de la 
privación total de sueno CLB). después de 6 horas de 
privación total de sueno CPTS) y después de 6 horas 
de recuperación de sueno CRS>. 
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ALFA! 

D.2 
Log. 

D.1 

LB 

TRETA 

PTS 

Condiciones 

RS 

FIG. 3(8): Efecto principal de la potencia absoluta transformada 
a logaritmos para las bandas: Theta. Alfal, Alta2. 
Antes de la privación total de sueno CLB), después de 
6 horas de privación total de sueno CPTS) y después 
de 6 horas de recuperación de sueno CRS> . 
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Los valores de PR observados durante la condición de Linea 

Base. Privación y Recuperación se muestran en la tabla 6. 

TABLA 6: Media (X) y Desviación Estándar <DEl. de los 
valores de potencia relativa. de parietal 
izquierdo (Pll y parietal derecho <PO} para la 
Linea Dase. la Privación y la Recuperac1ón. 

Linea Base Privación Recuperación 
PI PD PI PD PI PD 

DELTA x 40.13 44.27 41.33 42.06 41. 09 41.58 
DE 0.403 0.513 0.573 0,533 0.319 0.357 

TIIETA x 35.66 33.40 32.96 32.73 35.66 36.35 
DE 0.363 0.429 0.510 0.439 0.382 0.400 

ALFAl x 10.81 9.88 11. 71 12.23 9.11 9.11 
DE 0.294 0.432 0.566 0.448 0.230 0.255 

ALFA2 x 4.18 3.91 4.74 4.47 4.56 4.39 
DE 0.229 0.204 0.281 0.214 0.479 0.342 

BETAl x 4.47 3.99 4.43 4.03 4.56 4.14 
DE 0.396 0.360 0.240 0.189 0.476 0.366 

BETA2 x 3.42 2.87 2 .63 2.58 3.45 3.35 
DE 0.364 0.356 0.185 0.188 0,435 0.298 

Los an4llsis de varianza (condiciones x hemisferios} 

realizados para cada banda por separado 

siguientes resultados: 

mostraron los 

- El factor condiciones (LB. PTS y RS) fue significativo 

para las bandas de Alfal y Beta2 (tabla 7). 

- No se encontraron diferencias significativas entre 

hemisferios en ninguna de las bandas. tampoco se observó 

ninguna interacción significativa (tabla 71. 
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- La· contribución proporcional de Alfal aumentó con la 

Privación de sueno; mientras que la contribución 

proporcional de Beta2 disminuyó. 

- Después de 6 horas de Recuperación de sueno la proporción 

de Alfal y de Beta2 es similar a la de la Ltnea Base. 

La diferencia entre la Privación y la Recuperación fue 

significativa para las dos bandas (fig. 4). 

TABLA 7: Resultados de los Andevas de dos factores 
(condiciones x hemisferios). para lb potencia 
relativa de cada banda. 

A - FACTOR B - FACTOR 
CONDICIONES HEMISFERIOS AXB 
gl - 2.30 gl - 1,30 gl - 2.30 

F p F p F p 

DELTA 0.05 0.953 0.56 0.532 o. 25 0.786 

THETA 1.05 0.365 0.09 0.765 0.27 0.770 

ALFAl 3.60 0.039• 0.03 0.865 0.24 0.787 

ALFA2 l. 00 0.618 0.51 0.514 0.01 0.994 

BETAl 0.06 0.945 1.81 o .186 0.01 0.995 

BETA2 6.16 0.006• 1.55 0.221 0.66 0.528 
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" 3.0 

LB 

ALFA! 

BETA2 

PT8 

Condiciones 
RS 

FIG. 4: Efecto principal de la potencia relativa. retransformada 
a porcentajes para la.s bandas de A.lfal y Betts2. antes de 
la privación total de sueno CLB). después de 6 horas de 
privación total de sueno <PTS) y después de 6 horas de 
recuperación de sueno (RS). 
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RESUMEN 

La Privación de suen.o provocó una disminuciOn en la correlación 

interparietal así como un aumento en la PA de las bandas Theta. 

Alfal, Alfa2 y la banda Total. 

Se observó que durante la privación de sueno hubo un incremento 

significativo de la contribución proporcional de la banda Alta1.· 

y una disminución en la banda Beta2. La correlación y la PR se 

recuperaron casi en su totalidad después de 6 horas de sueno. 

mientras que la PA continuó disminuyendo aún más en la 

recuperación a los valores obtenidos durante la línea base. 
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3, EVOLUCION TEMPORAL DE LOS Pl\Rl\METROS DEL EEG DURANTE 6 HORl\S 

DE PRIVACION DE SUERO 

~ Correlación 1.nt..eroarietol 

Los valores de correlación interparietal. transformados a 

puntajes Z de Fisher. observados durante las 6 horas de 

privacíón·total de sueno se muestran en la tabla 8. 

TABLA 8: Media cX> y Desviación Estándar CDE> de los valores 
de la correlación interparietal transformados a 
puntajea Z de Fiaher. durante 6 horas de privación 
total de sueno. para cada hora. 

Minutos 060 120 180 240 300 360 

DELTl\ x 1.550 1.460 1.571 1,466 1.536 1.374 
DE 0.441 0.342 0.417 0.432 0.350 0.265 

THETA x 1.574 1.616 1.640 1.634 1.650 1.449 
DE 0.273 0.377 0.246 0.470 0.340 0.242 

ALFA! x 1.461 1.677 1.747 1. 729 1.634 1.603 
DE 0.438 o. 375 0.291 0.486 0.270 0.277 

ALFA2 x 1.260 1.407 1.233 1. 247 1.353 1.187 
DE 0.271 0.225 0.258 0.235 0.232 0.197 

BETA! x 1.044 1.136 1.220 1.147 1.167 1. 073 
DE 0.251 0.210 o .140 0.310 0.205 0.098 

BETA2 x 0.887 0.889 o. 917 0,901 0.943 0.794 
DE 0.226 0.181 o .162 0.240 0.254 o .095 

TOTAL x 1.441 1.480 1.537 1.474 1.504 1.363 
DE 0.326 0.272 0.226 0.353 0.290 0.154 

- La correlación entre el tiempo transcurrido en vigilia y 

los valores de correlación interparietal, muestra una 

relación negativa: a mayor tiempo de privación la 

correlación interparietal disminuye. Aunque se observa la 

39 



misma tendencia para todas las''bandas. ésta se encuentra 

mas acentuada en la banda Beta2 y en la banda'Total. la 

correlación sólo fue significativa (r•-0.62) para la banda 

de Theta <tabld 9 y fig. 5). 

Tabla 9: Resultados de la r de Pearson. entre el tiempo 
transcurrido en la privación y los valores de 
correlación interparietal CrP). la potencia absoluta 
(PA) y la potencia relativa (PR). para cada banda. 

z 
1.7 

1.8 

1.5 

1.4 

___ 1.s 

FIG. 5: 

Privación total de sueno 

DELTA TilETA ALFA! ALFA2 BETA! BETA2 TOTAL 

rP -0.36 -0.62 -0.02 -0.37 -0.15 -0.52 -0.42 

PA 0.23 0.24 0.49 0.61 0.39 0.15 

PR -0.03 -0.42 0.32 0.21 0.13 -0.49 

80 120 180 

Minutos 
240 300 380 

Valores alisados de la correlación interparietal. 
transformados a puntajes Z de Fisher. para la banda 
Theta. a lo largo de 360 minutos de privación total de 
sueno. 
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Los valores de PA. transformados a logaritmos, observados 

durante las 6 horas de privación total de sueno se 

encuentran en la tabla 10. 

TABLA 10: Media CXl y Desviación Estándar (DE) de los valores 
de potencia absoluta de parietal izquierdo CPI) y 
parietal derecho (PO). transformados a logaritmos, 
durante 360 minutos de privación total de sueno. 
para cada hora. 

Minutos 060 120 180 
PI PD PI PD PI PD 

DELTA x 8.100 8.213 7. 711 7.916 7.903 8.186 
DE 0.704 0.528 o .491 0.358 0.493 0.332 

TilETA x 7.769 7.889 7.790 7.900 7. 941 8. 019 
DE 0.743 0.586 o. 765 0.636 o .832 0.661 

ALFAl x 6.237 6.240 6.594 6.684 6. 914 6. 949 
DE 0.667 0.747 0.816 0.799 o. 729 o. 718 

ALFA2 x 5.899 5.954 5.873 5.931 6. 011 6.050 
DE 0.438 0.492 0.486 0.527 0.526 0.427 

BETAl x 5.707 5.667 5.694 5.716 6.031 5.987 
DE 0.302 0.302 0.330 0.399 0.501 0.438 

BETA2 x 5.463 5.464 5.379 5.344 5.531 5 .499 
DE 0.252 0.253 0.297 0.364 0.416 0.432 

TOTAL x 8.907 8.989 8.776 8.910 9.009 9.129 
DE 0.597 0.487 0.568 0.457 0.530 0.405 

Continua ... 
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Minutos 240 300 360 
PI PD PI PD PI PD 

DELTA x 8.009 B.076 7.936 8.017 B.114 8.156 
DE 0.673 0.538 0.345 0.236 0.496 0.319 

THETJ\ x 7.997 8.029 7.770 7.839 7.900 7.919 
DE 0.779 0.675 0.713 0.607 0.831 0.730 

l\LFAl x 6.957 6.946 6.499 6.516 6.867 6.936 
DE 0.879 0.850 0.582 0.682 0.706 0.702 

l\LFl\2 Y. 5.984 6.033 5.837 5.877 5.986 5.944 
DE 0.806 0.746 0.370 0.452 0.493 0.568 

BETAl x 6.087 6.119 5.784 5.799 5.910 5.843 
DE 0.753 0.742 0.328 0.448 0.425 0.356 

BETl\2 x 5.637 5.623 5.507 5.477 5.404 5.384 
DE 0.565 0.487 0.403 0.440 0.428 0.388 

TOTAL x 9.091 9.116 8.856 8.917 9.040 9.051 
DE 0.621 0.526 0.426 0.363 0.553 0.471 

- La correlación entre la PA y el tiempo de privación 

muestra una relación positiva. es decir. a mayor tiempo 

transcurrido en la privación. mayor potencia; aunque ésta 

solamente fue significativa para la banda de Alfa2 (tabla 

9yfig.6). 
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Log. 
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60 120 180 

Minutos 

240 300 360 

FIG. 6: Media alisada de la potencia absoluta. transformada a 
logaritmos, de la banda Alta2. a lo largo de 360 minutos 
de privación total de sueno. 
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Los valores de PR observados durante las horas de 

privación total de sueno se encuentran en la tabla 11. 

TABLA 11: Media CX) y Desviación Estándar CDEl de los 
valores de potencia relativa. de parietal 
izquierdo (PI) y parietal derecho <PO>. durante 6 
horas de privación total de sueno. para cada hora. 

Minutos 060 120 180 
PI PO PI PO PI PD 

DELTA x 45.58 46.85 34.81 37.96 34.61 40. 60 
DE 0.440 0.362 0.327 0.464 0.711 o. 619 

THETA x 35.52 33.24 36.15 37.21 35.52 33.76 
DE 0.363 0.429 0.461 0.465 0.606 0.499 

ALFAl x 6.98 6.45 11.40 10.90 11.25 11.47 
DE 0.593 0.541 0.504 0.466 0.626 o. 566 

ALFA2 x 4.97 4.82 5.47 5.06 4.99 4. 60 
DE 0.520 0.283 0.190 0.165 0.406 0.31'1 

BETAl x 4.09 3.61 4.60 4.10 4.94 4. 32 
DE 0.328 0.320 0.397 0.252 0.368 o. 265 

BETA2 x 3.20 2.94 3.35 2.83 3.08 2. 64 
DE 0.390 0.285 0.300 0.207 0.260 0.120 

Continua ... 
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Minutos 240 300 360 
PI PD PI PD PI PD 

DELTA ¡¡ 35.91 37.07 40. 92 41. 99 41.12 42.06 
DE 0.808 0.704 o. 527 0.548 0.573 o. 533 

THETA ¡¡ 34.27 34.32 34,61 34.59 32.76 32.71 
DE 0.484 0.422 0.500 0.410 0.510 0.439 

ALFA! ¡¡ 12.14 11. 72 9.47 9 .10 11.65 12. 22 
DE 0.693 0.696 0.208 0.362 0.566 0.448 

ALFA2 ¡¡ 4.49 4.59 4.09 4.80 4.73 4.46 
DE 0.378 0.377 0.258 0.234 0.281 o. 214 

BETAl ¡¡ 4.97 5.02 4.65 4.44 4.42 4.03 
DE 0.410 0.384 0.346 0.318 0.240 0.189 

BETA2 ¡¡ 3.16 3.04 3. 51 3.22 2.61 2.56 
DE 0.305 0.225 0.386 0.360 0.185 0.188 

Los análisis de correlación realizados para cada banda por 

separado nos muestran los siguientes resultados: 

- La correlación entre la PR y el tiempo transcurrido en 

vigilia no fue significativa para ninguna banda: sin 

embargo. puede observarse una tendencia positiva en las 

bandas Alfal y Alfa2. y una tendencia negativa para las 

frecuencias de los extremos. Beta2 y Theta (tabla 9). 
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4. EVOLUCION TEMPORAL DE LOS PARAMETRÓS DEL EEG DURANTE 6 HORAS 

DE RECUPERACION 

·El númer·o de puntos a correlac1onar (6) hacen muy dificil obtener 

datos confiables: sin embargo se reallzó el análisis con el 

ob Jeto de obtener más información acerca de las tendencias 

presentadas. 

~ Correlación interparietal 

Los valores de correlación interparietal. transformados a 

puntajes Z de Fisher. observados cada hora. durante las 6 

horas de recuperación se muestran en la tabla 12. 

TABLA 12: Media cXJ y Desviación Est4ndar (DE) de los 
valores de correlación interparietal. 
transformados a puntajes Z de Fisher. después de 
cada hora de Recuperación de sueno. 

HORAS 01 02 03 04 05 06 

DELTA x 1.466 1.620 1.331 1.653 1.461 1.439 
DE 0.267 0.232 0.439 0.291 0.536 0.342 

THETA x 1.610 1.573 1.397 l. 610 1.534 1.591 
DE 0.317 0.302 0.439 0.350 0.414 0.260 

ALFAl x 1.471 1.430 1.416 1.521 1.510 1.644 
DE 0.273 0.210 0.201 0.247 0.299 0.315 

ALFA2 x 1.241 1.354 1.260 1.324 1.257 1.323 
DE 0.143 0.212 0.272 0.195 0.244 0.196 

BETAl x 1.100 1.124 1.076 1.134 1.100 1.149 
DE 0.063 o .163 0.167 0.194 0.235 0.176 

BETA2 x 0.693 0.674 0.604 0.909 0.669 0.949 
DE 0.163 0.129 0.236 0.166 0.197 0.164 

TOTAL x 1.440 1.461 1.299 1.517 1.406 1.439 
DE 0.150 0.199 0.351 0.203 0.355 0.247 
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La correlación de las bandas Theta y Alfa2, muestran una 

1 igera tend~ncia a incrementarse con el t1-anscurso de las 

horas de sueno: en el caso de la banda Total la correlacion 

es de 0.47: sin embargo. tal vez debido al bajo nlunero de 

puntos a correlacionar. ninguna banda alcanzó los valores 

necesarios para ser significativos (tabla 13). 

Tabla 13: Resultados de la r de Pearson. entre el tiempo 
transcut·rido en la recuperación y los valores de 
correlación interparietal CrP>. la potencia absoluta 
CPA) y la potencia relativa CPR}. para cada banda. 

Recuperacion de sueno 

DELTA TI!ETA ALFAl ALFA2 BETAl BETA2 TOTAL 

rP 0.06 0.36 -0.45 0.30 0.04 -0.01 0.47 

PA 0.06 0.05 -0.07 0.48 0.40 -0.05 

PR 0.60 -0.58 -0.37 0.27 0.23 -0.40 
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Los valores de PA. transformados a logaritmos. observados a 

lo largo de 6 horas de recuperación de sueno pueden 

observarse en la tabla 14. 

TABLA 14: Media cX> y Desviación Estándar <DE> de los 

DELTA 

THETA 

ALFAl 

ALFA2 

BETAl 

BETA2 

valores de potencia absoluta. transformados a 
logaritmos. de parietal izquierdo (PI> y parietal 
derecho CPD). después de cada hora de Recuperación 
de sueno. 

HORI\1 HORA2 HORJ\3 
PI PD PI PD PI PD 

¡¡ 7.663 7.697 7.659 6.009 7.751 7 .713 
DE 1.194 0.993 0.694 0.617 0.674 0.626 

¡¡ 7.743 7.743 7.576 7.613 7.571 7.544 
DE 0.655 0.795 0.856 0.629 0.796 0.830 

¡¡ 6.103 6.284 6 .144 6.180 6.219 6.197 
DE 0.551 0.571 0.872 0.890 0.772 0.873 

¡¡ 5.627 5.714 6.006 5.999 5.914 5.933 
DE 1.025 0.981 o. 723 0.742 0.735 0.637 

¡¡ 5.599 5.694 5.827 5.011 5.781 5.734 
DE 0.644 0.781 0.645 0.638 0.676 0.734 

¡¡ 5.170 5.206 5.230 5.219 5.277 5.167 
DE 0.715 0.704 0.709 0.661 0.661 0.669 

Continua ... 
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HORM HORA5 HORA6 
PI PD PI PD PI PD 

DELTA x 7.623 7. 691 7.939 7.857 7.849 7.059 
DE o. 741 0.696 0.561 0.446 o. 6.00 0.360 

THETA x 7.494 7.573 7,717 7.761 7.696 7. 723 
DE O. 940 0.816 0.746 0.704 0.814 0.652 

l\LFlll x 6.096 6.129 6.633 6.613 6.346 6.356 
DE 0.909 0.897 0.508 0.565 0.723 0.676 

l\LFl\2 x 5.743 5.809 6.064 5.994 5.653 5.621 
DE 0.779 0,592 0.419 0.381 0.659 0.591 

BETl\1 x 5.659 5.666 6.067 6.011 5.653 5.564 
DE 0.678 0.526 0.515 0.452 0.525 0.427 

BETl\2 x 5.224 5, 163 5.651 5.471 5.377 5.349 
DE 0.592 0.580 0.354 0.419 0.288 0.329 

- La correlación entre la PA y el tiempo de recuperación nos 

indica que las bandas Al fa2 y Be tal muestran una ligera 

tendencia a incrementarse conforme transcur~en las horas 

de recuperación. 
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Los valores de PR. observados a lo largo de 6 horas de 

~ecuperación de sueno. se muestran en la tabla 15. 

TABLA 15: Media <Xl y Desviación Est4ndar (DE) de los 
valores de potencia relativa de parietal izquierdo 
<PI> y parietal derecho CPD>. para cada hora de 
Recuperación total de sueno. 

HORAl HORA2 HORA3 
PI PO PI PO PI PO 

DELTA x 41.97 42.04 43.29 46.48 40.39 40.20 
DE 0.508 0.440 0.226 0.251 0.285 0.328 

TiiETA x 36.72 35.98 32.58 31. 21 33.87 33.76 
DE 0.378 0.366 0.262 0.306 0.358 0.347 

ALFAl x 7.66 8.28 7.27 7.38 8.70 • 0. 75 
DE 0.466 0.359 o .143 0.217 0.284 0.280 

ALFA2 x 4.39 4.68 6.76 6.18 6.42 6.74 
DE 0.297 0.404 0.339 0.317 0.374 0.449 

BETA! x 4.26 4.58 5.66 5 .16 5.63 5.51 
DE 0.516 o. 297 0.347 o. 264 0.353 0.343 

BETA2 x 2.76 2.80 3.10 2.82 3.28 3.12 
DE 0.415 0.176 0.263 0.212 o. 316 0.249 

Continua ... 
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HORA4 HORAS HORA6 
PI PO PI PD PI PD 

DELTA x 39.48 39.86 39.26 37. 37 41.09 41.36 
DE 0.449 0.514 0.418 0.301 0.319 0.357 

THETA x 35.06 35.41 31.36 34.16 35.45 36.~6 
DE 0.557 o .516 0.375 0.370 0.382 0.400 

ALFAl x 8.44 8.19 10.63 10.88 9.08 9.10 
DE 0.323 0.446 0.569 0.616 0,230 0.255 

ALFl\2 x 5.93 5.91 5.94 5.77 4.56 4.36 
DE 0.301 o. 361 0.403 0.346 0.479 0.342 

BETAl x 5.44 5.12 5.97 5.85 4.53 4.13 
DE 0.435 0.409 0.454 0.361 0.476 0.366 

BETA2 x 3.50 3.10 3.93 3.40 3.44 3.32 
DE 0.333 o. 221 0.387 0.222 0,435 0.298 

- La correlación entre la PR y el tiempo de recuperación nos 

indica que la banda Delta muestra una tendencia a 

incrementarse conforme transcurren las horas de 

recuperación. en tanto que las bandas Theta y Beta2. 

muestran la tendencia contraria. es decir a mayor tiempo 

de recuperación. mayor correlación, pero en sentido 

negativo. 
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5. ARQUITECTURA DEL SUERO 

El tiempo. en minutos. transcurrido en vigilia. sueno de ondas 

lentas <SOL> y sueno paradOjico (SP) en cada hora de la 

recuperación. as1 como el porcentaje sobre el tiempo total de 

registro. el nümero de episodios y la duración promedio de los 

mismos se encuentran en la tabla 16 y fig. 7 A y B. 

TABLA 16: Minutos y su porcentaje en las diferentes 
condiciones as1 como el número de episodios y 
duración promedio de los mismos. en cada bloque de 
una hora. 

Minutos transcurridos en cada una de las tres condiciones 

HORAS 1 2 3 4 5 6 

Vigilia 35.54 33.26 26.75 31.03 29.66 30.25 

SOL 22.74 24.73 26.19 24.27 25.30 23.34 

SP 1.69 2.05 5.16 4.26 5.27 6.54 

Porcentaje del tiempo transcurrido en cada una de las 'tres 
condiciones 

Vigilia 56.99 55.21 44.40 51.50 49.26 50.21 

SOL 37.74 41.05 46.79 40.26 41.99 36.74 

SP 2.60 3.40 6.56 7.10 6.74 10.65 

SOL+SP 40.54 44.45 55.35 47.36 50.75 49.15 

Nó.mero de episodios en cada una de las tres condiciones por hora 

Vigilia 7.50 6.75 10.50 7.50 6.25 7.00 

SOL 7.00 6.37 10.37 7.37 6.62 7.12 

SP l.25 l.25 2.67 2.37 2.12 3.37 
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Duración promedio en minutos de los eplsodios de cada una de las 

tres condiciones por hora 

Vigilia 4.73 3.BO 2.54 4.13 3.59 4.32 

SOL 3.24 2.95 2.71 3.29. 2.93 3.27 

SP 1.35 1.64 1.79 0.60 2.49 1.94 

El an4lisis de varianza de dos factores (etapas x minutos). 

muestra diferencias significativas en el factor etapas (F (2.143) 

- 116-61. p<0.001). 

No hubo diferencias significativas en el factor minutos CF 

(7,143) 0.03. p • 0.999) ni en la interacción (F .(14.143) 

0.93. p - 0.511). 

La comparación entre medias mostró que el porcentaje de tiempo 

que pasan las ratas en vigilia es mayor al porcentaje de tiempo 

que pasan las ratas en SOL y en SP. El promedio de duración de 

los episodios de vigilia es menor en la horas 3 {fig. 7B). 

El porcentaje de tiempo que pasan las ratas en SOL es mayor al 

porcentaje de tiempo que pasan las ratas en SP. El SOL no sufre 

.variaciones significativas en cuanto al porcentaje del tiempo ni 

en cuanto al promedio de duración de los episodios. aunque puede 

apreciarse una tendencia a aumenlar en la hora 3. 

En lo que se refiere al SP. se. incrementa el tiempo total del 

mismo, así como el promedio de duración de los episodios conforme 

transcurren las horas de sueno (tabla 17 y fig. 71\ y B>. 

Aunque no hubo diferencias significativas entre las horas de 
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sueno se observaron las siguientes tendencias interesantes: la 

cantidad de tiempo transcurrido en SOL aumenta en la hora 3. 

mientras que la vigilia disminuye tanto en su cantidad como en dl 

promedio de duración de los episodios. El SP muestra una 

tendencia a aumentar conforme transcurren las horas de sueno 

tanto en cantidad como en duración de los episodios. con 

excepción de la duración de los episodios en la hora 4 (fig. 7A y 

B). 

TABLA 17: Resultados de la comparación entre las medias de 
las horas durante la Vigilia. el Sol y el SP 
<Prueba de rangos de Duncanl . 
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FIG. 7(a): Porcentaje del tiempo transcurrido en las condiciones 
de vigilia CVIG), sueno de ondas lentas (SOL> y sueno 
paradójico CSPl. en cada bloqu~ de una hora. durante 
la recuperación de sueno. 

<bl: Promedio de duración de lo~ ep1sodi•:is (en minutos 1 
en las condiciones de vigilia CVIGl. sueno de ondas 
ientas (SOL> y sueno paradoJico CSP), en cada bloque 
de una hora. durante la recuperación de sueno. 
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6. COMPARACION ENTRE LOS PARAMETROS dEL EEG DE LA VIGILIA Y EL 

SUERO DURANTE EL BLOQUE CORRESPONDIENTE A LA HORA 4 DE LA 

RECUPERACION DE SUERO 

Para comparar el EEG entre la vigilia. el sueno de ondas lentas y 

el sueno paradójico. se escogieron los bloques 4 y 5 debido a que 

los primeros bloques se encuentran afectados por el efecto de las 

6 horas de Privación. No se pudo utilizar el bloque 6 porque dos 

de las ratas no tuvieron sueno de ondas lentas y otras 2 ratas no 

tuvieron sue~o paradójico. 

~ Correlación interparietal 

Los valores transformados .. 
punta jea 

lentas 

z 
de la correlación interparietal. 

de Fi~her. durante la vigilia. el sueno de ondas 

y el sueno paradójico. en el bloque correspondiente a la 

hora 4 de recuperación de sueno se observan en la tabla 16. 
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TABLA 18: Media 1X) y Desviación Estandar CDE} d.e los 

DELTA 

THETll 

ALFAl 

ALFA2 

BETA! 

BETA2 

TOTAL 

valores di:: la correlación interparietal 
ti·ansformados a ¡:iuntaJes Z de Fi:::heip. Vigi lid 
(V IG) . suef"io de onda¿¡ l ~ntas l SOL l y su¿.fic• 
paradójico CSPl. de 10::3 bl1.."iq1rns co1T~spc..r-u.lientes .:t 
las horas 4 y 5 de recuperación de suef1o. 

VIG SOL SP 
HORM HORA5 HORM HORAS HO!lM HO!ll\5 

x 1.653 1.461 1.584 1.703 1.321 1.296 
DE 0.291 0.538 0.440 0.191 0.249 0.375 

x l. 610 1.534 1.420 1.460 1.540 1.606 
DE o. 350 0.414 o. 220 0.155 0.226 0.122 

x 1. 521 1.510 1.357 1.159 1. 824 1. 749 
DE o. 247 0.29'.> 0.228 0.252 0.342 0.295 

x 1.324 1.257 1. 239 1.293 1.293 1.239 
DE 0.195 o. 244 o. 367 0.208 0.231 o .149 

x 1.134 1.100 1.133 1.020 1.100 1.026 
DE o .194 0.235 o. 216 0.172 o .165 0.102 

x o. 909 0.8B9 0.884 0.857 0.759 0.784 
DE 0.166 0.197 0.169 o .163 0.148 0.114 

x 1. 517 1.406 1.416 1.457 1. 383 1.403 
DE 0.203 0.355 0.311 o .166 0.172 0.075 

Los analisis de varianza de dos factores (condiciones x 

bandas) muestran diferencias significativas para el factor 

bandas y para la interacción entre los dos factores. 

El efecto principal de condiciones no fue significativo. 

como puede verse ~n la tabla 19. 
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La 

TABLA 19: Resultados de los Andevas de la correlación 
interparietal de t<Jdas las bandas durante el 
bloque correap<.mdiente a la hcra 4 de 
recupc1·nciOn de sueno. 

A • FACTOR B - FACTOR 
CONDICIONES BANDAS AXB 
gl ... 2. 10:! gl - 5, 102 gl - 10,102 

F p F p F p 

6 BANDAS 2.53 0.082 50.97 <0.001 3. 91 <o. 001 

B. TOTAL l. 26 0.320 

comparación entre medias mostró que la correlac:ión 

interparietal es significativamente mayor <p<0.01). para la banda 

Alfal. en sueno paradójico que en vigilia. y en sueno paradójico 

que en sueno de ondas lentas. la comparación vigilia-SOL nos 

indica que la correlación interhemisférica es mayor durante la 

vigilia Cfig 81. 

En la banda Delta. on cambio. la correlación interparietal es 

significativamente menor en sueno paradój1co que en yigilia 

Cp<0.01). y en sueno paradójico que en sueno de ondas lentas 

Cp<0.05J. la comparación vigilia-SOL nos indica que la 

correlación interhemisférica es mayor durante la vigil1a Cfig SJ. 

La correlación fue mayor para las bandas lentas. en las tres 

condiciones Cfig. 9 A~B y C), 
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FIG. 8: Ef-ecto principal de la correlación interparietal 
transformada a puntaJes Z de Fisher. de las bandas Delta 
y Altal. en las condiciones de vigilia CV!G). sueno de 
ondas lentas <SOL) y sueno pdrad(.'.ijioo CSP>. en el bloque 
correspondi~nte a la hora 4. 
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FIG. 9(A): Efecto principal de la correlación interparietal. 
transformada a puntajes Z de Fisher. para las bandas 
D~lta <DE). Theta (TE), Alfal <Al J. Alta2 IA2l. Betal 
(Bll y Beta2 CB2J. en los ·bloque correspondientes a 
las horas 4 y 5. para la condición de Vigilia. 
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FIG. 9(B): Efecto principal de la correlación interparietdl. 
transformada a puntajes Z de Fisher. paYu las bandas 
Delta <DEl, TI1eta !TE!, Alfa! !All. Alfa2 (l\2l. Betal 
(Bl) y Beta2 <B~J. en los bloque correspondientes a 
las horas 4 y 5. para la condición de Sueno de Ondas 
Lenta.e. 
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FIG. 9(C): EfectO principal de la correlación interparietal. 
transformada a puntajes Z de Fisher. para las bandas 
Delta CDEl. Theta CTEl, Alfal CAll. Alfa2 CA2l. Betal 
CBl) y Beta2 (82). en los bloque cor~espondientes a 
las horas 4 y 5. para la condición de Sueno 
ParadóJico. 
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6.2 Potencia absoluta CPA) 

Los valores de la PA. trünstormados a logaritmos. durante 

los bloques cot·respondientes a la hora 4 y 5, de lu vigilia. 

el SOL y el SP se encuentran en la tabla 20. 

TABLA 20: Media Cil y Desviación Estándar CDE> de los 
valores de potencia absoluta, transformados a 
logaritmos. para los bloques correspondientes a 
las horas 4 y 5 de recuperación de sueno. Vigilia 
CVIG). sueno de ondas lenta~ <SOL) y sueno 
paradójico CSPl. 

VIG SOL SP 
HORA4 HORAS HORA4 HORA5 HORA4 HORAS 

DELTA :X 7.623 7.939 8.571 8.654 6.853 7.284 
DE 0.741 0.561 o. 929 0.817 1.125 0.965 

THETA :X 7.494 7. 717 7. 903 8 .111 7 .137 7.579 
DE 0.940 0.746 0.859 0.593 0.734 0.583 

ALFAl :X 6.096 6.633 6.614 6.916 6.517 6.979 
DE 0.909 o. 508 0.560 0.803 0.394 0.75S 

ALFA2 :X 5.743 6. 064 6.453 6.799 5 .694 6.116 
DE o. 779 0.419 0.62t3 0.742 0.598 0.799 

BETAl :X 5.6S9 6.067 6.261 6.7S3 s. 617 6 .139 
DE 0.678 O.S15 o. 666 0.676 0.485 0.950 

BETA2 :X S.224 S.651 5.479 5.881 5.217 5.594 
DE O.S92 0.354 o.S23 0.624 0.363 0.777 

TOTAL :X 8.S34 8.890 9.246 9.440 8.280 8.696 
DE 0.790 0.521 0.813 0.719 0.678 0.724 

Los análisis de varian=a de dos factores (etapas X 

hemisferiosl realizados para cada banda por separado 

mostraron que el factvr etapas fue significativo pa1·a todas 

las bandas. jncluyendo ia banda Total. Ni el factor 

hemisfez;ios ni la inter-c1ccion frJerc..·n signif1cativos pa1·a 

ninguna banda (tabla 211. 
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TABLA 21: Resultados de los Andevas de la potencia absoluta 
de todas las bandas durante el bloque 
correspondiente a la hora 4 de recuperación de 
sueno. 

l\ • Fl\CTOR B • FACTOR 
ETl\PAS HEMISFERIOS AXB 

gl - 2.102 gl - 1.102 gl - 2.102 

F p F p F p 

DELTA 32.84 <0.001* 0.11 o. 741 0.15 0.858 

THETA 12.13 <0.001' 0.07 0.793 0.20 0.819 

ALFAl 6.29 0.005• O.O! 0.930 0.06 0.937 

ALFA2 8.33 0.002• 0.01 o. 900 0.16 0.855 

BETA! 11.66 <0.001' 0.03 0.860 0.02 o. 981 

BETA2 4.17 0.025' 0.10 0.748 0.07 o. 928 

TOTAL 23.25 <O. 001' 0.02 0.897 0.35 o. 712 

La PA de cada una de las bandas se comporta de la misma 

forma que la PA de la banda Tota. l. ésta es 

significativamente mayor durante el SOL en comparación con 

la vigilia y es significativamente mayor en la vigilia que 

en el SP para las bandas Delta. Titeta y Beta!. comport4ndose 

de la forma contraria en la banda Alfa! y Beta2. 

La diferencia entre medias. fue significativa para cada una 

de las bandas. excepto para la banda Alfa! y Beta! en la 

compardción vigilia-SOL y para Alfa2 y Beta2 en la 

comparación vigiliu-S~ Ctabla 22 y fig. 10 A y B>. 
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TABL~ 22: Resultildos de las comparaciones entre el sueno de 
ondas lentas (SOL> y el sueno par.;idójico lSPl. 
~ntre el SOL y ia vig1lia lVIGl y ~ntre VIG y SP, 
para todas las banda::' en el bloque correspondient.., 
a !n hora 4 de recuperaci~n d~ sue~o. 

SOL- SP 

SOL-VIG 

VIG- SP 

LOG 
9.5 

g 

B.5 

8 

DELTA 

<.01 

<.Ol 

<.Ol 

TiiETA l\LFl\l l\LFl\2 

<.Ol <.01 <.01 

<.05 - - <.01 

<.Ol <. 01 - -

._._ HORA4 _.,_ HORA5 

BETl\l BETA2 TOTAL 

<. 01 <.05 <.Ol 

- - <.05 <.Ol 

'. 05 - - <.05 

FIG. lO<Al: Efecto principal de la potencia absoluta. 
transformada a logaritmos. de la banda Total en las 
condiciones de vigilia <VIG>. sueflo d.;i ondas lentas 

. tSOLl y euefto paradójico <SPJ. en los bloque~ 
co1respondientes a las horas 4 y 5. de recuperaciún 
de sueno. 
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FIG. lO(B): Efecto principal de la potencia absoluta. 
transformada a logaritmos, de las bandas Delta. 
Theta. Alfa2 y Beta2. en las condiciones de vigilia 
CV!G}. sueno de ondas lentas (SOL} y sueno paradójico 
CSPl. en los bloques correspondientes a las horas 4 y 
5. de recuperación de sueno. 
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Los ''alores de potencia relativa observados durante la 

vigilia. el suef1o de ondas lentas y el sueiio paradójico en 

los bloques correspondientes a la hora 4 y a la hofa 5 de 

recuperación de sueno. se muestran en la tabla 23. 

TABLA 23: Media <X> y Desviación Estandar <DE). de los 
valores de potencia relativa para los bloques 
correspond1entes a las horas 4 y 5 de 
recuperación de sueno. Vigilia IV!G). sueno de 
ondas lentas CSOLl y suen:v paradójico lSPl. 

VIG SOL SP 
HORM HORA5 HORM HORA5 HORM HORA5 

DELTA x 39.48 39.26 49. 35 46. 08 :?l .56 20.42 
DE 0.449 0.418 o. 353 0.430 o. 674 o .555 

THETA x 35.06 31.36 27.40 25.52 32.54 3'.J.31 
DE 0.557 0.375 0.142 0.219 0.283 o .306 

ALFAl x 8.44 10 .63 6.88 B.65 20.27 23. 30 
DE 0.323 0.569 o. 396 0.572 0.778 0.739 

ALFA2 x 5.93 5.94 6 .18 7.75 7.98 6. 90 
DE 0.301 0.403 0.418 0.432 0.428 0.331 

BETAl x 5.44 5.97 5. 26 7..07 7.64 7 .31 
DE 0.435 0.345 0.430 o. 390 0.295 0.334 

BETA2 x 3.50 3.93 2. 26 2. 81 4.88 4.63 
DE 0.333 0.307 o. 375 o. 307 0.441 0.191 

Los aná 1 is is de varianza de dos factores (etapas X 

hemisferios) mostraron los siguientes result~dos; 

- El factor etapas fue significativo para todas las bandas. 

- No s~ encontraron dif.;,renciils significativas üntre 

hemistei-1os en ninguna de Zas bandas: tampoco la 
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interacción fue significativa Ctabltt 24). 

TABLA 24: Resultados de ¡,_.9 Andevas de la potencia 
relativa durante el bloque correspondiente a 
la hora 4 de recuperación de sueno. 

A - FACTOR B - FACTOR 
ETAPAS HEMISFERIOS AXB 

gl - 2.102 gl - 1.102 gl - 2.102 

F p F p F p 

DELTA 37.23 <O. 001' 0.00 o. 961 o. 01 0.986 

THETA 5.17 0.012• 0.06 0.809 0.04 0.963 

ALFAl 28.90 c:o.001 • º·ºº 0.984 0.02 0.984 

ALFA2 5.08 0.013' 0.02 0.098 0.07 0.928 

BETA! 5.67 0.008' 0.05 0.818 0.20 0.824 

BETA2 18.45 <0.001' o. 21 0.653 o. 21 0.813 

- La proporción de la banda Delta es significativamente 

mayor durante el SOL en comparación con la vigilia. en 

tanto que la. PR de las bandas Thcta y Beta 2 es 

significativamente menor. 

- Mientras que en el SOL la PR de la banda Delta es 

significativamente mayor comparada con el SP. la PR de las 

bandas Alfa1. Alfa2. Betal y Beta2 es significativamente 

menor. 

- La PR de la banda Delta es significativamente mayor 

durante la vigilia en comparación con el SP. mientras que 

la PR de las bandas Alfal. Alfa2. Betal y Beta2 son 

significativamente mayores durante el SP <tabla 25 y fig. 

11 A y Bl. 
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TABLA 25: Resu 1 t.ldos de las comparac1ones de las medias de 
PR. en todas las bandas durante la vigilia CVIGl. 
el suef'io de ond<lS lentas CSOLJ y el E11...1eflv 
paradójico cSPl. "n el bloque co1·respond i ente a 
la hora 4. 

DELTA THETA ALFA! ALFA2 BETA! BETA2 

GP -SOL <. 01 • .. 01 < .01 ' . 01 . O! 

SP -VIG -: .01 <. 01 <. 05 <. 01 <.01 

VIG-SOL .; .01 ..: . 01 <.Ol 

J.LP41 J.LP42 

PIG. llíAI: Efecto principal de la potencia relativa. 
retransformuda a porcentajes. para las bandas Altal y 
y Alta2. en los bloques correspondientes a la hora 4 y 
5 de recuperación de sueno. en la condición de vigilia 
CVIG>. sueno de ondas lentas CSOLI y sueno paradójico 
CSPl. 
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FIG. ll(B) : Efecto principal d'=.' la potencia relativa. 
P~transfvrmada. a. porcentajes. para las bandas Delta. 
Betal y Beta2. en los bloqu-:-s co1~respondi~nte.~ a las 
hor.as 4 y 5 de re1:up~~1·a<"i·:·n d'°' Slh?i'ív • .:n 1·3. cvndición 
dt: vigilia (VlG l. ::;:uef\o d•.;' onda:;; lenlci3 tSOLi y suef'i·:..> 
pa1·adójico (SPl. 
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7. COMPARACION ENTRE LOS PARl\METROS DEL EEG DE LA VIGILIA Y EL 

SUEAO DURANTE EL BLOQUE CORRESPONDIENTE A LA HORA 5 DE LA 

RECUPERACION DE SUEAO 

2..&.l. Correlación interparietal 

Los valores de correl.:iciOn interparietal:. transformados a 

puntajes z de Fisher. durante la vigilia cvr~·)· .. el ~'UenO.· de 

ondas lentas CSOLI y el sueno paradójico (sP)·.-. en el bloque 

correspond·iente a 

Los análisis de varianza de dos 

bandas) muestran diferencias significat-ivas para el factor 

bandas y para la interacción entre los dos factor?ª· 

El efecto principal de condiciones no fue significativo. 

como puede verse en la tabla 26. 

TABLA 26: Resultados de los Andevas de la correlación 
interparietal de todas laa bandas durante el 
bloque correspondiente a la hora 5. 

A • FACTOR B • FACTOR 
CONDICIONES BANDAS AXB 
gl - 2.102 gl - 5.102 gl • 10.102 

F p F p F p 

ó BANDAS 0.05 o .954 34.14 <0.001 1.99 0.041 

B. TOTAL l. 26 0.320 

~a comparac'ivn entre medias mostró que la co1~relaci6n 

interparietal es significativamente mayor en el sueno de 

ondas lentas que en el suefío paradójico l µ<O. 01). en la 

banda Beta2. En tanto que la bancta Alfa! resulta el pat1~ón 



contrari..:i: es signific'ativa.mente'rOO.y,or-en:suef'io< paradóJi.co 

que en sueno de· ofldas lentas. 

La correlación fue mayor para 

C). 

·Los valores de la PA.. transformados a logaritmos. -·observados_, 

durante la vigilia. el SOL y el SP pueden observarse- en :_ia

to.bla 20. 

Los análisis de varianza de dos factores (etapas X 

hemisferios) mostraron los siguientes resultados: 

- El factor etapas fue significativo para todas las bandaS 

incluyendo la banda Total. a excepción de la banda de 

l\lfal. 

- No se encontraron diferencias significativas en el factor 

hemisferios en ninguna de las bandas ni en la interacción 

(tabla 27). 
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TABLA 27: Resultados de los Andevas de dos factores 
(etapas x hemisferios). de la potencia absoluta 
de cada una de las bandas duritnte el bl•:..que 
correspondiente a la hora 5 de recup~:tradon ,\'J 
sueno. 

l\ • FACTOR B - FACTOR 
ETAPAS HEMISFERIOS AXD 

gl - 2 .102 gl • 1.102 gl - 2, 102 

F p F p F p 

OELTl\ 20.18 <0.001' o .29 0.598 0.02 o.-984 

THETA 9.64 <0.001• 0.24 0.630 0.23 o·.796 

l\LFl\l 2.31 0.115 o .17 0.682 0.03 0;969 

ALFA2 14. 22 <0.001' 0.24 0:636 0~03 0:966 

BETA! 12.74 <0.001• 0.54 0.525 0.05 0.948 

BETA2 5.94 0.007• 2.36 0.131 0.19 0.830 

TOTAL 16.28 <0:001• 0.49 0,502 0.03 0.969 

- La PA muestra las mismas diferencias significativas entre 

Vigilia y SOL y entre el SOL y el SP que las encontradas 

durante la hora 4 {fig. 9 A. By CJ. 

- En la comparación vigilia-SOL la única diferencia 

significativa fue en la banda D~lta (tabla 28 y fig. 10 BJ. 

TABLA 28: Resultados de las comparaciones entre el sueno de 
ondas lentas CSOL) y el suef"ío paradcdico CSP>. 
entre el SOL y la vigilia CVIG} y entre VIG y SP. 
para todas las bandas en el bloque correspondiente 
a la hora 5 de recuperación de sueno. 

DELTA THETA ALFAl ALFA2 BETAl BETl\2 TOTAL 

SOL-SP <.01 <. 01 <.Ol <.01 <.01 <... 01 

SOL-VIG '. 01 <.05 (. 01 '.O! <.O!:• <.01 

VIG- SP ·· . 01 
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Los valores d8 PR observados para la vigilia. el ~OL y el SP 

en el bloque co~reepondiE:nte a la hora 5 de recuperación de 

sueno. pueden observarse en la tabla 23. 

Los análisis de varianza de dos factores (etapas x 

hemisferios} muestran los siguientes resultodos: 

- El factor etapas fue.significativo para todas las todas 

bandas. 

- No se encontraron diferencias significativas entre 

hemisferios en ninguna de las bandas, tampoco la 

interacción fue significativa (tabla 29). 

TABLA 29: Resultados de los Andevas de dos factores (etapas 
x hemisferios} de la potencia relativd. para cadQ 
una de las bandas. en el bloque correspondiente a 
la hora 5 de recuperación de sueno. 

A • FACTOR B • FACTOR 
ETAPAS HEMISFERIOS AXB 

gl • 2.102 gl . 1.102 gl . 2.102 

F p F p F p 

DELTA 35.70 <0.001• 0.03 0.869 o. 07 0.929 

THETA 9 .35 <0.001* o. 26 0.620 0.29 0.753 

ALFAl 38.44 <0.001• o. 05 0.825 o. 02 0.963 

ALFA2 4.57 0.010• 0.02 0.897 0.06 0.939 

BETAl 3.76 o. 034• 0.57 0.538 o .04 0.958 

BETA2 11. 01 <0 .001* l.41 0.243 0.25 0.785 

- La proporción de la hunda Alfa2 es significativamente 

mayor durante el SOL en comparación con la vigilia. 
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mientras que la PR de las bandas Theta y A.lfa.2. es.menor. 

- Mientras que en el SOL la· blinda De·l t.a'. ea 

s,igni f icativame.nte· n1ayor. l·ls· bandas ·r.."i:f~:i\·,;·--B~ttil.:~ Bet 012 

aon significativamente menores. 

- La PR de la bandd Del ta es significat"ivamente mayor 

durante la Vigilia en con1pa.ración con -el SP. mientras que 

la PR de las bandas de Alfal. Alfa2. Betal y Beta2 son 

mayores durante el SP Ctabla 30 y fig. 11 A y B). 

TABLA 30, 

SP -SOL 

SP· -VIG 

VIG-SOL 

Resultados de 
ondas lentas 
entY-e ~ l SOL y 
para todas las 
a la hora. 5 de 

DELTA THETA 

<. 01 <.01 

<.05 - -
<. 01 <. 01 

75 

las comparaciones entre el suef'io de 
<SOL) y el sueílo paradójico CSPl. 
la vig1 lia CVIGl y entre VIG y SP, 
bandas en el bloqu"J: c-on~e3pondiente 
recuperación de suefto. 

ALFAl ALFA2 BETAl BETA2 

<.01 <.01 <.05 <. 01 

<.01 - - - - - -
- - - - <.05 <.Ol 



8. COMPARACION DE LOS PARAME.7ROS DEL EEG DE VIGILIA Y DE SUEAO 

ENTRE EL BLOQUE CORRESPONDIENTE A LA HORA 4 Y EL BLOQUE 

CORRESPONDIENTE A LA HORA 5 DE RECUPERACION DE SUEAO 

~ Correlación interparietal 

Los valores de correlación interparietal. transformados a 

puntajes Z de Fisher. durante la vigilia. el sueno de ondas 

lentas y el sueno paradójico de los bloques correspondientes 

a las horas 4 y 5 de recuperación de sueno. se muestran en 

la tabla 18. 

Los análisis de varianza de dos factores (etapas x horas) 

muestran los siguientes resultados: 

- A diferencia del análisis individual de cada hora. donde 

no se encontraron diferencias signif icativae en el factor 

etapas. al entrar las horas 4 y 5 juntas como un solo 

factor (etapas}, si hubo diefencias significativas en las 

bandas Delta. Alfal y Beta2. 

- No se encontraron diferencias significativas para el 

factor horas ni para la interacción (tabla 31). 
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TABLA 31: Resultados de los Amlcvas de dos t"t1.ct·:>ras 
<etapas >: hora~l. de la co1Tela.c1ón 
interpar1etül. p.:in1 cada l.iandu.. dur.Jrale el 
bloque cortespon<l:i-:-nt...: a l~ h•,ra 4 ·:: .. •1¡¡parad<.· 
con el bloqi.Je corr..:t:Jpond1ente a la h•Jr :t 5 de 
2~ecuperac1ón de suef'lc·. 

A • FACTOR B • FA<:TOR 
ETAPAS HORAS AXB 

gl - 2,30 gl - l. 30 gl - 2.30 

F p f p f p 

DELTA 4.34 0.022• 0.12 0.735 0.86 0.565 

THETA 2.16 o .131 0.03 0.863 0.52 0.602 

ALfAl 10.81 (Q.001" o .00 0.943 0.57 0.576 

ALFA2 0.07 0.931 0.13 o. 723 0.38 0.691 

BETAl 0.68 0.519 3.47 0.069 0.33 o. 727 

BETA2 5.49 0.009' 0.05 0.824 0.25 0.781 

TOTAL 0.53 0.599 0.09 0.762 0.75 0.517 

- Las comparaciones entre medias indican diferencias entre 

el SOL y el SP y entre la vigilia y el SP. 

- En la banda Delta la correlacion interparietal fue 

significativamente menor durante el SP y la vigilia en 

comparación con el SOL. tanto en el bloque correspondiente 

a la hora 4 como en el bloque correspondiente a la hora 5 

de recuperación de sueno. 

- La correlación interparietal de la banda Beta2 es 

significativam~nte mayor du~ante la Vigilia y el SOL en 

c . .:mpa1·aci·!in c.:in el SP ltablt} 3~>. 
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TABLA 32: Resultado~ de las compurac1ones para todas las 
bündas de las medias de la córrelación 
1nterparietal. durunt~ la vigil1a (V!G). el suef"ío 
de ondas lentas (SOL) y el sueno paradójico CSPl. 

DELTA 111ETA ALFAl ALFA2 BETAJ BETA~ TOTl\L 

SOL- SP <,. 05 <. 01 <.05 

SOL-VIG 

VIG- SP < .05 <.01 <.Ol 

Los valores de PA. transformados a logaritmos. durante la 

vigilia. el sueno de ondas lentas y el sueno paradójico en 

los bloques correspondientes a las horas 4 y 5 de 

recuperación de sueno se muestran en la tabla 20. 

Los análisis de varianza (etapas x horas) muestran los 

siguientes resultados: 

- El factor etapas fue significativo para cada una de las 

bandas. excepto para Alfal y Beta2. En todos los casos se 

observa mayor Pi\ en el SOL en comparación con la vigilia 

(fig. 10 A y Bl. 

- El factor horas fue significativo para las bandas de 

Al fal. Al fa2. Betal. Beta2 y para la banda total. En la 

hora 5 hubo más PA en todas las bandas en comparación con 

la hora 4 de recuperación de sueno. 

- No ze encontraron diferencias significativas 

interacción <tabla 331. 
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TABLA 33: Resulta.dos de los Andevus de do:; facl•.·n:.s 
(etapas x horas} ló p0tencia absolut.-i de t.:id.:i.s 
las bandas durante ~l bloqUE> con·espondi·~nte .:a 
la hora 4 comparadv ·>:>n el b l ·.:ique 
·corre~pondicnte a la hora 5 ·.!-": recuper~ciór. df> 
suelio. 

A • FACTOR B •· FACTOR 
ETAPAS HORAS AXD 

gl - 2.30 gl - l. 30 gl - 2.30 

F p F p F p 

DELTA 16.95 <O.OoP· 1.ó3 0.209 o. 22 0.803 

THETA 5.48 0.009' 3.24 0.079 o .22 o.sos 
ALFAl l. 96 0.157 5.3S 0.026 0.14 0.S71 

ALFA2 9.35 <0.001' 5.32 0.027 0.04 0.964 

BETA! 6. 55 0.005' S.16 0.008 Q .01 0.960 

BETA2 l. 78 0.1S5' 9.59 0.004 0.01 0.9S9 

TOTAL 10.37 <0.001' 4.10 0.049 0.17 0.843 

- Las comparaciones entre medias nos indican diferencias 

sign1ticativas en la PA de todas las bandds a excepción 

de la banda Al fal. 

- La PA de las bandas Delta. Theta, Alfa2. Betal y la banda 

total fue signific&tivani-entt: mayor en el SOL qut- en el 

SP. 
-----

- En las bandas Alfa2. Betal y la banda ·¡ot~1: la· PA 

significativamente mayor en SP ~:¿~:,ci~~\.:~/Í'J:i·~Úi: ... Y_ en 

banda 

t"t1 S? e tabla 34). 
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TABLA 34: Resul tactos de las comparac1-:1nes par.:i todo.a las 
bandas de las medias de l.:t P(Jtenc1a absoluta. 
durante l-..1 vigilia CVIG!. el suef'i•) de ondas 
lentas !SOL) y ,i:l suef'lo paradójico CSPl. 

DELTA TllETA ALFA! ALFA2 BETA! BETA2 TOTAL 

SOL- SP <.01 <.01 <:.01 <.01 < . 01 <.01 

SOL-VIG < .01 <'.. 01 < .01 <.01 <.01 

VIG- SP <.05 

Los valores de PR durante la vigi 1 ia •. el sueno- .-de ondas 
.- ,-,, 

lentas y el sueno paradójico en los bl.oqu~S· corre~~ondientes 

a las horas 4 y 5 de recuperación de -~_':le:n?• ~~,· m~_e~t_i:-~n _.en 

la tabla 23. 

Los análisis de varianza de dos factores (etapas x h0ras). 

mostraron los siguientes resulta.dos: 

- El factor etapas fue significativo para cada una de las 

bandas a excepción de las bandas Alfa2 y Betal. 

- No se oencontraron diferencias significativas pe;ra el 

factor horas ni para la interacción (ver tabla 35). 
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TABLA 35: Re~ultados de Ids comparaciones pa~a todas las 
bandas de las medias de la potencia relativa. 
~ur4nt~ la vigilia, el sueno de ondas lentas y el 
sueno puradóJicc·. en el bloque c...iTespondiente a 
Ja hora 4 comparado con el bloque correspondiente 
a la hora 5. 

A • FACTOR B • FACTOR 
ETAPAS HORAS l\XB 

gl - ~. 30 gl -1,30 gl - 2.30 

F p F p F p 

DELTA 29.85 <0.001' 0.40 0.539 0.14 0.871 

THETA 4.52 o. 019• 0.59 0.547 0.35 o. 711 

ALFl\l 23.51 <0.001• 2.21 0.144 0.03 0.975 

l\LFl\2 1.54 0.230 0.07 0.793 l. 05 C.364 

BETl\l 2.57 0.092 l. 24 0.274 o .92 0.587 

BETl\2 14.66 <0.001* 0.92 0.653 0.67 0.526 

- El resultado de las comparaciones entre medias arrojó 

diferencias significativas entre el SP y el SOL para las 

bandas Delta, Theta.. Alfal y Bet.:t2. entre el SP y la 

Vigilia para las bandas Delta. Alfal y Beta2 y entre 

Vigilia y SOL para las bandas Delta. Theta y Beta2. 

- La proporc1ón de la banda Delta es significativamente 

mayor durante el SOL en comparación con la Vigilia y con 

el SP. es en éste Ultimo, donde la contribución 

proporcional de la banda es sign1f1cativamente n1enor (tig. 

11 B>. 

- La proporción de la banda Alfal es significativamente 

mayor durante el SP en comparación con la Vigilia y con el 

SOL. La banda Beta2 es signiticativamente menor en el SOL 
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~n comp~.i-a~ióo- con la "lgiliu (tdbla 36 y f1g: 11 A y l:'.J. 

Tl\ELA 36, Resulta.dos de las comparaciones de cada bandil 
dur.:i.nte- la v1gi l 1.J. CV!G). el SU~ríC• de ondas 
1-:-ntas 1SOLl >. ~¡ su-:fí·:> parad·~ji·~··:.· CSPl. 

DELTA THETA ALFAl ALFl\2 El:."TAl BETA2 

SP -SOL <.01 <.05 <.01 <.01 

SP -VIG <.Ol <. 01 <.05 

VIG-SOL <.05 ~.05 <. 01 
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DISCUSION 

La prjvación total de suef1o por 6 horas p1-ovocó cambios 

significativos en el EEG de la vigilia en la rata que se 

caracterizaron por una disminu'ción de la 

interhemisférica as1 como un incremento de la potencia absoluta y 

cambios en la potencia relativa. la proporción de la banda alfal 

aumentó y la de beta2 diDminuyó, Los cambios en la pot~ncia 

absoluta se empeza1-on a hacer evidentes después de los 150 

minutos de privación. 

Seis horas de recuperación de sueno fueron suficientes para que 

la correlacion y la potencia relativa regresaran a los valores 

obtenidos durante la línea base. La potencia absoluta, en 

cambio. mostró un rebote negativo. es decir. que conforme 

transcurrió la r~cuperación. la potencia absoluta empezó a 

disminuir llegando a valorez menores a los obtenidos durante la 

línea base. 

Un efecto similar fue observado por Friedman y cols. (1979). al 

segundo y tercer día de recuperación. posterior a la PTS de 24 

horas. Lino de los autores de este estudio. Rechtschaffen. propone 

como explicacion la hipótesis de un m-:canismo "inhibitorio del 

sueno" que seria el responsable de la t-erminación del sueno en 

i::•Jndiciones normales. Este mecanismo podría :;.·~r uná sustancia que 

se acumula durante la PTS y a~ liber.iría -.:d inil:;iar el su~r'lo. La 

PT.S prov·:ica. prim.,.ro. un incrementr_. del suefi•:'I y. p.:.·r l~-. tanto. un 

aumento en .lol sustancia inhibitori·l del misfí10 y segundo. como 

consecuencia dP. este aumento habrla un 2~eb<·t~ negativo. 
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Lo~ otros dos autores. Friedman y Bergmann. lo explican como 

·:.scila.ciones en ambos sentidos de un servomecanismo hasta que 

vuelve a regresar a su posición original. Probablem~nte un 

mecan1smo similar estaría involucrado en el rebote negativo de la 

potencia absoluta. 

Los cambios que se observaron en la potencia absoluta y en la 

correlación interparietal de la vigilia de la rata, después de 6 

horas de PTS son similares a los encontrados en el hombre <Corsi

Cabrera y cols .• 1990 bl. En estos también se encontró un 

aumento en la potencia absoluta y un disminución en la 

corr~laci6n interhemisférica. 

La potencia relativa muestra, algunas diferencias en comparación 

con los resultados obtenidos en el ser hwnano. aunque éstas solo 

son aparentes. En el hombre. después de la privación total de 

sueno se incrementa la PR de la banda Betal. mientras que en la 

rata se incrementa la PR de la banda Alfal. Sin embargo. la 

frecuencia de Alfal, en la rata, corresponde funcionalmente 

hablando al extremo rápido del ritmo thcta. La banda Theta en la 

rata y la banda Eeta en el hombre. están relacionadas con estados 

de alertamiento y atención. por lo tanto tienen un significado 

funcional similar. 

al ertt1.miento. 

En ambos casos está aumentado el nivel de 

El regreso a la linea base de la PR y de la correlación 

interparietal puede at1ibuirse a los efectos del sueno. ya que 

las cantidades obtenidas para el SOL y para el SP durante la 
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recuperación s-On s'emejantes a· los -r'epO'rtados por otros autores 

f.•ara la rata q~e se utiliza en bioterios mexicanos, en 

condicion~s da· sueno normal CCorsi-Cabrera y cols .• 1988a). Estas 

cantidades difieren de otros autores porque, . posible-mente. la 

forma de crianza f?n •:'ltros bioterios del mundo sea diferente. 

La privación selectiva de sueno paradójico provoca, también. una 

disminución de la cor relación interparietal (Ponce de León y 

cols .. 19891. comparable a la observada con la PTS. 

observa que el efecto de la PTS sobre la 

Aunque se 

correlación 

interhemisférica es mayor y se obtiene más rápido, que los 

efectos obtenidos con la privación selectiva de sueNo paradójico. 

con la cual se necesitan entre 24 y 48 horas de privación para 

lograr el mismo efecto que se logra con 6 horas de PTS. 

El aumento en la PA provocada por la falta de sueno no se observa 

en la privación selectiva de sueno paradójico. Los cambios en la 

potencia relativa son diferentes en los dos tipos de privación. 

mientras que con la PTS se obtiene un incremento en la proporción 

de la banda alfal y un decremento en la banda beta2, con la 

privación selectiva de sueno paradójico solamente se aprecia un 

incremento en la contribución proporcional de la banda delta. 

El estrés inducido en la rata mediante inmersión diaria en agua 

fría C30 minutos al día), produce también una disminución en la 

correlación interhemisférica CPonce de León y cols .. 1989). Esta 

se inicia después de la segunda inmersión (segundo día), sin 

afectar a la potencia absoluta. 

El efect•) de la PTS sobre la correlación interhemisférica 
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-,.· ,,_:·. - .--

desaparece después de 6 horO.s de -r~-:;~~~j~·~já~· •. -mi·e:~-¿ .. a:~·.: que 
<'··:_ i 

provocada por el estrés no . .-~:e···te·~f~r:te .. añté$; de 24 dismínuci·jn 

horas sin inm~rsión. a pesar -de que ld rata ·:pueda· :dormil~ 

libremente. Es decir, que los efectos'·de· l'a .. PTS y. de.l' eStréS 

siguen un.curso diferente. reflejando probablementé. diferentes 

mecanismos. 

Hasta la fecha no se ha. podido descartar totalmente la presencia 

del estrés asociado a la pérdida de sueno, independientemente de 

la técnica empleada para suprimirlo. La PTS se acompana tanto 

del estrés producido por la técnica de privación como por el 

estrés. probablemente intrinseco a la pérdida de sueno. Pero. 

con los resultados presentes no es posible diferenciar los 

mecanismos involucrados en la disminución de la correlación. en 

estos dos casos. 

La potencia absoluta de la banda total durante el sueno presenta 

una m·:-dulación circadiana. El valor minimo. de la potencia 

absoluta total durante Ql periodo de luz. se observa a las 14:30 

horas csteinfels y cols .. 1980). No existen datos sobre el EEG 

de vigilid pero podria suponerse que se comporta de la misma 

manera. Esto ~ignifica que el incremento de la potencia absoluta. 

observado en este trabajo después de 6 horas de privación. no se 

debe a la influencia circadiana, puesto que en ese momento del 

día se esperar1a una di~minucion y no un aumento en la PA. 

Aunque ~11 la rata casi no hay estudioe ~;·bre el aumento o la 

1.isminucion en la correlac:ion interhemisférica. En el honibre, se 

ha encontrado que la disminución d~ éste parámetro. as1 como el 
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aumento en la PA está asoC"iado a estados que muestran un cierto 

grad.::.· de disfunción dentro de 11'.mites télnto patológic<.·s. como el 

coma CGrindel. 1982) y la demencia CO'Connor y cols. 1979). ¿ntr~ 

otros. como no patológicos. uno de ellos sería la etlipa 

premenstrual en la. mujer CSol ís-Ortiz y cols .• 1990 y 1991). el 

diestro en el ciclo estral de la rata (Corsi-Cabrera Y .. · cols .• 

1991) y la ejecución más pobre en pruebas de inteligencia y de 

habilidad especifica. (Arce y cols., 1991l. La disminución de ,ia 

c...:·rreló.ción inte-rhemisférica y el aumento en la PA. producto de 

la privación total d~ suef"io en la rata. también 

interp1·etarse como disfunciona 1 es. 

podr:!an 

El SOL se caracteriz:ó por un aum~nto en la potencia absoluta de 

todas las bandas en comparación a la vigilia y al SP. Este 

Ultimo se caracte1·iz6 por presenta1· una menor potencia absoluta 

de las bandas delta y theta. as1 como de la banda total. y una 

mayor potencia absoluta de la banda alfa! que la vigilia. 

La contribución proporcional de cada banda difiere de un estado a 

..:·tro. proporcionando información adicional. Durante el SOL 

disminuye la. p1·oporci6n de todas las bandas. excoepto de la banda 

de 1 ta. en tanto que durante e 1 SP. aurne nta 1 a proporción de 1 as 

bandas a.lfal. alfa2. betal y bt-ta2. y disminuye la banda delta. 

Lo que diferencia un estado Q.¿ otr·:- es la proporción de sus 

ingredientes CPRI y no S<·lo la cantidad IPAl. 

La comparación entre el EEG •le SOL y del SP ~nt1·~ o;-1 bloque 4 y 

el bloquo:- 5 d~ ro;:ocuperac1·.)n de suel"io. n1.1 most1·6 diferencias 

si•Jnifi·.·1tivas en la t:"orrelacii."ln ni en la p•?tencia relativa. 
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Esto muestra que atnbos parametros sé· e~tdbfl iza.fo~\-;.·: ~:~BP':-1.és·· de 

cuatro horas de recuperación. Lii potencia abáolUta·;-' · p_or el 

contrario. si mostró diferencias Significativas. '.sierid~'_:~ayo·r en 

el bloqu~ 5 que en el bloque 4. 

Los valores de correlación observados en vigilia. SOL y SP fueron 

signi.ficativamente diferentes. En experimentos previOs (Corsi

Cabrera y cols. 1989 .a y b), han encontrado que la correlación·es 

mayor en suen.o, tanto lento como paradójico que en vigilia. Este 

l""esultado solamente se confirmó para la banda de Alfal. 

En los estudios realizados sobre el EEG del suen.o, tanto en el 

hombre como en la rata por el grupo de Borbély {Borbély y cols., 

1994: Tobler y Borbély. 1996: Tobler y Borbély. 1990). ha 

encontrado constantemente un incremento en la PA del sueno de las 

bandas lentas como la banda delta y theta. después de la PTS. 

Ellos lo han interpretado como un reflejo de la necesidad de 

suefio la cual se va acumulando con las horas de vigilia. En este 

trabajo se observa un incremento de la PA pero en el EEG de la 

vigilia posterior a la privación de sueno. que probablemente esté 

reflejando un mecanismo similar. 

La PTS produce cambios en la conducta del se1~ humano, 

relacionados con una disminución en el nivel de ejecución de 

diversas tar-:ias, por ejemplo: lentificación y aumento de 

omisiones en tareas uritméticas (Williams y Lubin. 1967), mayor 

número de erro1·es en tareas de atención sostenida (Friedman y 

cols .. 1971). deterioro en la memoria inmediata (Williams y 

r.ols.. 1966). aumento en '=l tiempo de reacción (Lisper y 
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Kjelleberg. 1972) y disminución en la habilidad psicomo~ora (Luby 

y cols .. 1962). En el hombre tal deterioro en la eficiencia para 

realizar las tareas debe tener su explicaciOn en una disfunción 

en el SNC. por lo que resulta muy importante conocer los cambios 

funcionales del SNC. después de la PTS. Se ha observado que la 

PTS produce modificaciones en la actividad EEG. tales como, 

disminución de la correlación interhemisférica, aumento de la PA 

y cambios en la contribución proporcional de las bandas del EEG 

(Corsi-Cabrera y cols .• 1990a y b}. Es importante corroborar la 

existencia de éstos cambios en la rata, ya que esta especie 

permite lleva.r a ca.be e-studios específicos del SNC, que no pueden 

realizarse en el ser humano. 

La comprensión del funcionamiento del Sistema Nerviosú y la 

relación entre éste y la conducta es importante para predecir 

cambios conductuales y. en la medida de lo posible. 

y explicarlos, que ·es uno de los fines que 

Psicologia. 
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