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INTROOUCCION 

RELACION ENTRE EL CEREBRO Y LA CONDUCTA 

En los vertebrados el sistema nervioso se compone de una 

compleja serie de conexiones neuronales que participan en la regulación de los 

movimientos del cuerpo. El sistema nervioso se activa por la estimulación que 

recibe del medio en que el individuo se encuentra. Los impulsos recibidos son 

integrados y procesados en los centros sensoriales ael sistema nervioso central 

{SNC). Una vez analizada la información, tos impulsos de respuesta son 

transmitidos por medio de las vías motoras, las que al inervar al músculo 

e)(presan el movimiento que puede manifestarse de diferentes maneras: 

movimientos refiejos, estereotipados y voluntarios. Tales movimientos o 

acciones motrices en conjunto manifiestas por el organismo constituyen la 

conducta, la cual para considerarse como tal, debe enfocarse como ta 

expresión de un "mensaje" resultante de la actividad psiconeural, en respuesta 

a los requerimientos adaptativos del medio ambiente (14, 27). 

Diversos modelos e)(perimentales han demostrado que la actividad motrfz 

en tos vertebrados está regulada por el cerebro a partir de tres sistemas 

integrativos: 1) el sistema extrapiramidal, que regula fa manifestacíón motora 

voluntaria y los ajustes posturales, así corno la expresión motora estereotipada 

no consciente; 2} el cerebelo, cuya participación consiste en la coordinación 

del movimiento y et equilibrio. y 3) el sístema piramidal. relacionado con las 

acciones motoras voluntarias Este último solo está presente en los 

vertebrados mamíferos (4, 14). 

Se ha demostrado que el sistema extrapiramidal se encuentra relacionado 

con las manifestaciones motoras estereotipadas, que se caracterizan por la 

expresión de elementos conductuales que se definen como formas espaciales 

de actividad motriz bien diferenciables entre si. io~ cuales a su vez en 

conjunto. forman !os patrones fijos de conducta {14). 
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Este sistema se encuentra integrado, entre otros, por las siguientes 

estructuras encefálicas: el núcleo subtálamico, el núcleo rojo, el núcleo 

acumbens. los núcleo~ motores tálamicos, tli putamen, la sustam;ia nigra. eí 

núcleo caudado y el complejo del ráfe (4). 

El sistema motor extrapiramidal se encuentra modulado por distintas 

sustancias conocidas como neurotransmisores de entre las cuales destacan la 

noradrenalina, el ácido l' - aminobutírico. la acetilcolina. el glutamato. la 

sustancia P. la encefalina, la dopamlna y la serotonina (25). Estos 

neurotransmisores son de tipo excitatorio o inhibitorio. Los de tipo excitatorio 

más ampliamente conocidos son el glutamato y el aspartato, mientras que 

como neurotransmisor inhibitorio existe entre otros la serotonina que se 

encuentra abundantemente en el complejo del ráfe ( 19,29 ). 

El complejo del rafe júega un papel importante dentro del sistema 

nervioso y se caracteriza por contener la gran mayoría de ·células 

serotoninérgicas en el SNC (7, 23, 25). 

La srntesis de serotonína puede ser alterada ya sea aumentando o 

disminuyendo la concentración de su precursor; el triptófano (36). El triptófano 

es un aminoácido esencial que no puede ser sintetizado por el cuerpo (22), es 

el menos abundante. y constituye de un 1 a un 1.5 % de los aminoácidos en 

las protelnas y es fundamental para el crecimiento y funcionamiento de 

algunas vías metabolicas (30). 

Por otra parte el triptófano juega un papel fisiológico importante en la 

estimulación de ia síntesis de proteínas en el hígado de la rata y el ratón (34). 

En ratas adultas se sabe que el 1 O % de triptófano total en el plasma es libre, 

mientras que el 90 % restante es degradado a través de la vía de la kinureína 

dentro del hígado {34). 

La cantidad de triptófano que entra al cerebro depende de la 

concentración de triptófano en el plasma (43). 
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Generalmente el triptófano en eí piasma se encuentra unido a la albúmina; no 

obstante sólo el triptófano libre se utiliza para ser transportado al interior del 

cerebro. Otros aminoácidos grandes neutros como la teucina, ia isoteucina. la 

valina, la tlrosina, la fenilalanina, la metíonina y la treonina compiten con el 

triptófano para entrar al cerebro a través de la barrera hematoencefálica. Estos 

aminoécidos grandes neutros compiten con el triptófano durante el transporte 

hacia el cerebro (11, 22 ). 

Neuroqutmicamente e! trtptófano es el precursor de la slntesis de 

serotonina cerebral. proceso que se da a través de óos reacciones: 1) la 

reacción inicia con una hidroxilación de L- triptófano por medio de la enzima 

triptófano hidroxilasa para formar 5- hidroxrtriptófano (5·HTP). Esta reacción es 

seguida por la descarboXilación de 5-HTP a serotonína (5-1-!T) !a cual se 

degrada a su producto final que es el acido 5- hidroxi-inciol acético {5-HIAA) 

por medio de la enzima monoamino oxidasa. (22. 30, 37). 

La restricción de triptófano disminuye la concentración de serotonina y, 

adémas se encuentra involucrada en diversas funciones como la regulación del 

apetito. la percepción del dolor, la conducta agresiva. la depresión, el 

sueno. la temperatura corporal y la actiVidad sel(Uaf {6. 16, 22, 30). 

También, las vías serotonínérgicas están implicadas en la regulación cte ia 

actividad de hormonas como la prolactina (PRL), la corticotropina (ACTHj, 

y la hormona del crecimiento (HC) (1, 5, 6). y se ha sugerido además su 

participación en la organización de la conducta de aseo {42). 

Algunos estudios han demostrado que los axones serotoninérgícos 

or1glnados en el complejo de! ráfe, forman contingentes de fibras ascendentes 

y descendentes (21) {fig. 1). 

Las . fibras ascendentes se entremezclan en el área tegmental ventral 

donde forman el componente medial del haz fronto-cerebral deí cual llegan 

fibras al area hipotalamica lateral y ahl forman parte de! haz medial fronto
~erehral 
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Otro grupo de fibras gira lateralmente a través del diencefálo para llegar al asa 

peduncular. a! haz amigdaloide ventral el cual da origen a la inervación del 

tálamo ventral y cuerpo estriado. A nivel del área mamilar, ascienden fibras a 

lo largo del fascículo retroftejo, algunas de las cuales continúan hacia el 

complejo habenular: A nivel del núcleo olfatorio se originan fibras que pasan a 

través del septum y alcanzan el fórnix y estas fibras alcanzan luego la 

formación hipocampal Otras fibras que atraviesan el septum r<>dean el cuerpo 

calloso y forman un denso grupo que es el componente medial del cíngulo eí 

cual da inervación a la corteza, rudimento llipocampaí y formación hípocampai. 

De fibras que aún continúan en e! haz fronto cerebral. algunos se dirigen al 

núcleo acumbens. doisales al túberculo olfatorio y terminan alcanzando su 

mayor descendencia en los buibos olfatorios. Otras proyecciones ascendentes 

adicionales son onginadas en el área mesencefálica y son aferentes hacia: 1) 

región hipotálamica que alcanza la sustancia gris periacueuctal como parte del 

fasclculo longitudinal; 2) una parte asciende por el fasciculo retroflejo y la otra 

desciende hacia el haz fronto cerebral: 3) otras ascienden dorsalmente a 

través del brazo conjuntivo dentro del cerebelo. Las vías serotoninérgicas 

descendentes se originan en el núcleo de! ráfe oscuro y del núcleo del ráfe 

palido los cuales proyectan hacia la médula espinal (26}. 

LA CONDUCTA DE ASEO COMO MODELO DE ESTUDiO DE LA 

ACTIVIDAD MOTORA ESTEREOTIPADA. 

Etológicamente en !á rata. la conducta de aseo comprende una gama 

diversa de movimientos descritos como actividades esenciales para el 

orgamsmo, para asr mantener un equilibrio homeostático con el medio en que 

se encuentra (33 ). 
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Estos eventos conductuales de aseo pueden también darse en respuesta al 
medio en que se encuentra, ya que se ha demostrado que cuando el animal se 

estresante, Inducen una conducta de aseo excesiva (12 ). Otras condiciones 
que también pueden provocar un elCceso conductual en el aseo de la rata son 

la exposición al frlo y al agua (20). 
La conducta de aseo se caracteriza por distintos actos motrices o 

movimientos que realizan las extremidades de la rata al tocar de alguna 

manera su cuerpo. Los elementos conocidos son los siguientes (15 ): 

Acicalamiento Cefálico (Ace ): Se caracteriza porque la rata frota su 

cabeza con sus patas delanteras el cual es seguido por un acicalamiento de la 
porción craneal dorsal de la cabeza. La duración de ésta conducta varia de 1 

a 5 segundos y simultáneamente puede darse con un mordisqueo dt: las 
patas delanteras. 

Acicalamiento Corporal (ACo ): La rata puede lamer o mordisquear sus 

costados y frecuentemente puede presentarse una separación del pelo, que se 

da mediante las patas delanteras. Esta conducta puede presentarse 

posteriormente al acicalamiento cefálico y se da con una duración de 2 a 3 y 
hasta 30 segundos. 

Acicalamiento Corporal Ventral (ACoV ): Se caracteriza por lamer o 

morder su vientre y tiene una duración de 5 segundos. 
Acicalamiento Genital (AG ): Las ratas machos con sus patas 

delanteras manipulan y lamen su pene simultáneamente: éste lamido no es 
caracterlstico de hembras, sin embargo en ambos sexos se da después de la 

copulación. 
Rascado Cefélico Derecho {RCO ): Son movimientos rítmicos que se 

dan con las uñas de la extremidad inferior derecha sobre la parte· derecha de 

la cabeza los cuales son alternado con mordisqueo de las unas; termína 
después de 5 a 1 O segundos. 

5 



Rascado Cefálico izquierdo (RCi ). Son movumentos ritmiccs qua se 

dan con la extremidad posterior izquierda y sobre el lado izquierdo de la 

cabeza. 

Rascado Lateral Derecho (RLD }: Son movimientos rftmicos que se dan 

con las uñas de la extremidad inferior derecha sobre el costado derecho de 

su tronco bajo et cuello. 

Rascado Lateral Izquierdo (RLI}: Son movimientos rítmicos que se 

dan con las uf'ias de la extremidad inferior izquierda sobre el costado 

izquierdo de su tronco bajo el cuello. 

En los últimos años se ha tomado interés sobre los mecanismos 

neuronales que organizan la cor.ducta de aseo y en como es que se lieva a 

cabo la manifestación de éste patrón conauctual, ya que la conducta de aseo 

se caracteriza por la ejecución de distintos actos motores secuenciales. por lo 

que ésta puede considerarse como un modelo apropiado para el estudio del 

desarrolle del control motor {20 ) . 

Sin embargo la conducta de aseo no solo es debida al estres ya que en 

diferentes especies como el gato y la rata se caracteriza por el cuidado y 
mantenimiento de la supertície corporal que es importante en la protección 

contra el fríe y la reducción de ectoparásitos por medie de !a limpieza y 
mantenimiento del pelaje (33 ). 

L.a conducta de aseo puede llegar a ocupar desde un 25 hasta un 40%. de 

la actividad motora total. en función de las condiciones en que se encuentra 

la rata ya que puede darse en diferentes sttuaciones como: 1) el contacte 

socia!; 2) la conducta sexual; 3) ;a conducta exploratoria y 4} antes y 
después del sueno (39, 40 ). 

Se ha demostrado que durante el desarrollo, los primeros actos de aseo 

que aparecen en la rata. son movimientos de ia pata anterior hacia la boca 

(primeros dfas ), en tanto que el rascado cefálico se puede observar entre los 
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Los últimos actos áe asco que se presentan son los del aseo anogenital, así 

como los de la cola ( veinte dfas ) con una progresión cefa!ocaudal en la cuai 
e;; muy .:;.;;¡-;¡ün ,~¡ ~~.;tamiento de la ni.ltil ;,cr. Jas patas dnterh:a~s y :Jicha 

secuencialidad incluye los lados anteriores, el vientre y la región anogenital 

(33 ). 

Los eventos neuroquimicos implicados en la expresión de acciones de 

aseo no han sido completamente conocidos. El cuerpo estriado es un área 

importante para la Iniciación y mantenimiento de las funciones motoras ( 2 ). 

La sustancia nigra recibe aferencias serotoninérgicas del núdeo del ráfe 

dorsal y medial. mientras que. el cuerpo estriado es inervado solamente por 

ftbras del núcleo del ráfe dorsal ( 41 ). Existe una interacción presináptica entre 

las fibras serotoninérgicas del núcleo del rafe y las fibras dopaminérgicas que 

se originan tanto en ei area tegmental ventral como en ia sustancia nigra. las 

cuales inervan tanto al núcleo acumbens como al estriado ( 8, 38, 41 ). 

Se ha postulado que la liberación de la hormona adenocorticotrópica 

ACTH. mediada por la inducción de estres, facilfta la expresión de conducta de 

aseo exacerbada ( 9 ). De hecho una lesión .o manipulación por la 

administración local de la hormona ACTH en la sustancia nigra. provoca una 

conducta de aseo excesiva { 3. 40 ). 

Otras evidencias indican que la sustancia gris periacoectuctal es una de las 

estructuras esenc1aies ·para ia activación de ia conducta de aseo induciaa por 

ACTH ya que una lesión de esta área suprime la conducta inducida por este 

péptido en tanto que la administración focal de ACTH en el periacueducto gris· 

provoca la conducta de aseo ( 3, 13 ). Asl mismo se ha demostrado que en 

tal región del sistema dopaminérgíco media la expresión· de ia conducta de 

aseo y que los receptores dopaminérgicos 01 y 02 en la sustancia nigra y el 

neoestriado se encuentran involucrados en la modulación del aseo inducido 

por ACTH (18 ). 
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Otra área involucrada en la conducta de aseo es el núcieo acumbens ya que 

cuando este es lesionado con 6- hidroxidopamina, el aseo inducido por ACTH 

se suprime. Así mismo, la conducta de aseo inducida por ACTH puede ser 

disminufda cuando son utilizados agonistas serotoninérgícos mediante su 

acción a nivel de receptores ( 3, 1 O, 17, 36 ). El coHculo superior es otra 

área relacionada con la conducta de aseo, en la cual la modulación 

dopaminérgica del aseo inducido por ACTH probablemente se ejerce a 

través de la vfa gabaérglca estriato- nigral (3, -tO). 

la administración de antagonistas dopam1nérgicos tales como el 

haloperidof y la apomorfina afectan la conducta de aseo excesiva inducida por 

ACTH. Otra área importante que afecta la conducta de aseo es el núcleo 

acumbens ya que estos antagonistas disminuyen e! aseo inducido por 

ACTH ( 3 ). 
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':-----------------------------

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Es sabido que la serotonina es un neurotransmisor inhibitorio cuya 

presencia en el complejo del ráfe es abundante. Asf mismo, el ráfe dorsal 

envía proyecciones al cuerpo estriado, el cual participa en la regulación de 

patrones conductuales estereotipados: entre los que se encuentra la conducta 

de asev 
Por otra parte. la dopamina ~striatal proveniente de fibras originadas 

en el área tegmental ventral y en la sustancia nigra modula la aparició(l de la 

actiVidad estereotipada de áseo e interactúa ccn la serotonina proveniente 

de: ráfe dorsal. 
Sin embargo. la participación de la serotonina en la crgaoi:zación y 

expresión de los patrones de conducta de aseo no ha sido aún esclarecida. 
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HIPOTESIS 

Si se abaten los niveles de serotonina mediante la restricción dietética 

de triptófano, se producira una alteración en la manifestación de los 

elementos conductuales de aseo. 
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OBJETIVO GENERAL 

1.- Valorar el· papel de la serotontna sobre la maduración de la conducta 
estereotipada de aseo. 

OBJETIVOS ESPECIFICO$ 

1 .1 . - Registrar semanalmente hasta los 60 días de edad el peso corporal de 

ratas restringidas dietettcamente de triptófano asr como de ratas testigo. 

1.2.- Evaluar los parámetros de latencia, duración, número de eventos, 

incidencia y tiempo total de los elementos conductuales de aseo en ratas 

hembras a tos 21, 40 y 60 d!as de edad. 

lD. 



MATERIAL Y METOOOS 

Se utilizaron ratas hembras de la cepa Wistar de 21 ellas de edad las 

cuaies fueron divididas en dos grupos: el primer grupo lo conformaron 7 

animales que fueron alimentados con una dieta normal de chow - purina (23% 

de proteína }: estos animales se ccnsideraron come grupo testigo: el segundo 

grupo, o grupo experimental, astuvo formado por 10 animales que fueron 

alimentados con una dieta a base de grenetina (23% de proteína), deficiente 

en triptófano (0.05 gr de triptófano 1 100 gr proteína ) (Tabla 1) Ambos grupos 

se mantuvieron en condiciones de bioteric con ciclos normales de luz -

oscuridad de 12X12 i1rs. y agua a libre acceso. 

Estos grupos de ratas fueron pesados semanalmente hasta los 60 días 

de edad, y a los 21, 40 y 60 días fueron somebdos a pruebas 

conductuales de aseo Las pruebas se realizaron en una habitación aislada 

del ruido externo y de la siguiente manera: la rata se trasladó de su jaula en la 

que se encontraba permanentemente. a una jaula de vidrio de dimensiones de 

75X45X20 cm . la cual contenía aserr!n El registro conductuat se hizo durante 

15 minutos. La rata se colocó en el centro c:e la jaula e inmediatamente 

después se procedio a realizar !as observaciones conductuales y con un reloj 

en ia mano se tomo el tiempo que duraron los diferentes elementos 

conductuaies (fig. 2) los datos fueron recoptiados en una hoja de registro (líg. 

3) de donde fueren extraídos tos parámetros óe !atencta (l}, !ncidencia (1). 

duración {0), tiempo total (TT} y r:úmero de eventos (NE) de los 

siguientes elementos conductuales ( 15 ): 

Acicalamiento Factal (AF) 

Acicalamiento Cefálico 

Acicalamiento Corporal 

(Ace) 

(Aco) 
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Rascado Cefálico Derecho 

Rascado Cefálico llquierdo 

Rascadc Late .. a! D~rt;>':'ho 

Rascado Lateral Izquierdo 

(RCD) 

(RCI} 

{~t.D) 

(RI..I) 

Estas observaciones se hicieron tanto en 1~ animales testigo como en 

los experimentales. Los resultados obtenidos se analizaron mediante la prueba 

estadlstiL;a " t " de student. 
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RESULTADOS 

PESO CORPORAL. 

Entre el peso de los animales testigo y experimentales no hubo diferencias 

significativas en la primer semana de estudio. En cambio, desde la segunda 

hasta la 6ta. semana. el grupo experimental mostró una disminución corporal 

comparado con los ammates ctel grupo testigo (fig. 4). 

PRUEBAS CONDUCTUALES 

ACICALAMIENTO FACIAL. 

A los 21 días el Acicalamiento Facial {lig 5) no presentó diferencias 

significativas en ambos grupos estudiados en los parámetros TT, NE. L y D. 

mientras que a los 40 y 60 cUas de edad estos parametros se vieron 

significativamente disminuidos en los animales del grupo eJCperimenta! a 
e)(cepción de L a !os 60 dias de edad ( Tabla 2). 

ACICALAMIENTO CEFALICO. 

A los 40 días de edad este elemento conductual solo se presentó en los 

animales experimentales. A los 60 días se presentó tanto en los testigos como 

en los experimentales sin camb1os Significativos (Tabla 3) 

ACICALAMIENTO CORPORAL. 

A los 21 y 40 dlas de edad no se presentaron díferenctas significativas de 

cambio a !os 60 días, este elemento conductual solo se presentó en el grupo 

control. (Tabla 4). 
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OTROS ELEMENTOS CONOUCTUALES 

A los 40 d(as de edad el grupo testigo presentó Rascado Lateral 

Izquierdo. mientras que en los animales experimentales se observó el 

Rascado Cefálico Derecho Por otro lado el RCI y el RLO {fig. 7) 

estuvieron ausentes a los 21 y 40 dias de edad tanto en los animales 

testigo como en los experimentales. 

A los 60 dlas de edad el grupo testigo se caracterizó por presentar todos 

los elementos conductuales, elCcepto el RCI. En cambio en el grupo 

experimental solo se presentaron n·es elementos conductuales {AF, Ace y RLI) 

(Tabla S). 
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DiSCUSION 

Los presentes resultados miJestran que el peso corporal cte los animales 

experimentales fué significativamente menor que el de ías ratas testigo Esto 

puede ser debido a la falta de tliptófano en !a dieta, ya que adémas de 

participar en la síntesis de proteínas en el hígado (34), modula la 

concentración de serotorüna cerebral ( 30 ) la cuaL se conoce que participa 

lantG en la regulación de ía ingesta de alimentos ( 16 }, en la tiberación de ta 

hormona del crecimientv. asi como dt: las ¡-,\,ilrnonas gonadotroficas ( 5 ) de 

manera que Incide en !a maduración sexual de la rata hembra_ que inicia con 

la apertura vaginal entre lüs 35 y 50 mas ele edad ( 32 } 

Sin embargo. 11a que ia apertura vagínai no se presentó an Jos animales 

a:q>erimentales (dato no mosírado}. podría pensarse que la restrición de 

tríptófano al conducir a la disminución de serotonina pudiera ser un factor de 

influencia para que el aseo genital no se presentara. 

Todos tos parámetros evaiuaaos (latencia. incidencia. duración y tiempo 

total ) sobre el AF a los 40 días de edad en anunales experimentales 

~110strarón una red:.:ccrén sig~lificativa al compararle co~ animaies testigo. A les 

60 dfas de E<dad el AF en animales '.:!xperiment?.les se observó drsminuído en 

!os parámetros evaluados excepto para la iatencra al compararlo con los 

animales testigo. Por lo tanto. a estas edades la disrninucion del AF se 

debe posiblemente a la falta de serotomna cerebral necesaria para rnervar al 

.:ueqjo estnacto el ::ual se conoce qwe participa en la regulación de los 

patrones conductuales estereotipados de aseo en la rata (2, 41 ). 

Se conoce que el triptófano estlrnula la síntesis áe proteínas en el 

hígado de ia rata (34). 
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Por lo tanto ia restricción posnatal ele tr;ptófano y. de manera 

secundaria. de proteinas en virtud de una baía en la síntesis proteica 

:-?epatíca. pueae ser e: facror que mociitique 1a maauración oe :as esrrucruras 

neuronales relacionadas con la actividad motriz, (35) tales como el cuerpo 

estriado. un área importante para la iniciación y mantenimiento de las 

funciones motoras de tipo estereotipadas (41), ya que se conoce que en la 

etapa posnatal prevra al destete. se consolidan las conexiones neuronales 

que inducen lt~ aparición normal de la conducta de aseo (24} La lesión de 

algunas de estas estrucr..Jras alteran la conducta de aseo (28. 40). 

El períacuediJcto gns es uno de los sitios primarios para la acción 

estimuladora de la ACTH, ia cual es inductora de la aparición de acciones 

e~aceroactas de aseo (3, 1 7, 40); en tanto que el neoestrtado y la vla 

nigrocolfcular pueden ser los moduladores de ta misma (35, 40). 

Existe adémas una relación entre la dopamina y el periac.ueducto gris en 

cuanto a la aparición de elementos de aseo, ya que las vías dopaminérgicas 

se encuentran involucradas en la manifestación de la conducta de aseo 

inducido por ACTH (40}. Esto es: 1) la sustancia nigra envía pro-yecciones 

dopaminérgicas hacia el neoestriado este a su vez envla proyecciones hacia la 

sustancra nígra pars rebcuiata. fa cual va a inervar al coHculo superior y al 

periacueducto gris; 2) por otro lado el área tegmental ventral envfa 

oroyecciones dopamínérgicas hacia el núcleo acumbens. el cual manda 

mformaciófl hacia la sustancia ínom1nata; mientras que esta inerva tanto al 

calículo superior como al periacueducto gris ( 3 ). El estrrado se encuentra 

inervado por fibras dopaminérgicas que pfovienen del área tegmental ventral 

y por ñbras serotoninérgicas provenientes del ráfe dorsal ( 41 ), entre las 

cuales existe una interacción del tipo de inhibición presináptica de las 

primeras sobre las segundas ( 38). En c.ondiciones de estres se elevan 
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los niveles de ACTH los cuales actúan sobre el área tegmental v~ntrai y ia 

sustancia n1gra. !o que ocastona la liberación de aoparnina en el e&tria;Jo 'i ·~on 

ello una conducta de aseo exces1vo (40). 

En los resultados del presente trabajo. la conducta de aseo excesiva 

inducida por estres se observó disminuída, lo que concuerda con lo propuesto 

en la literatura en el sentido de que la serotonina pudiera ejercer un efecto 

desinhibitorio sobre la liberación dopaminérgica en el estriado (38) y con ello. 

sobre la conducta de aseo. Asf. la disminución de !a serotonina proveniente 

del ráfe dorsal, pudiera ser el factor que modifica la respuesta de asee 

elfcesivo mediada por estres. 

El acicalamiento Cefálico a tos 40 días de edad soló se presentó en 

animales experimentales y no en animales testigo Este pudo ser debido a que 

en el momento en que se reé:lhZo ia valoración conductual nc se hicieron 

presentes todos los elementos conductuales en virtud del corto tiempo de 

observación; es necesario mencionar que la conducta de aseo alcanza su nivel 

de madurez antes de los 21 dfas de ectad ( 24, 33 ), lo que evita pensar que 

este elemento no estuviera presente a los 40 días de edad. en condiciones 

normales. Esto pudiera ser válido también para el Acicalamiento Corporal. 

ausente a los SO días en los animales experimentales. Sin embargo. también 

podr!a ser dübído a una posible alteración del patron de conducta de aseo. 

debido a un desbalance del equilibrio neuroquimico en el estriado. 

encargatjo de !a manifestación motora estereotipada 

Por otra parte, ei Rascado Cefálico Derecho. asf como el Rascado 

Lateral Derecho e lzquieróo a lOS 40 y 60 dlas •je edad se vierón disminuido&. 

El rascado como elemento conductuat se considera como el resultado de 

una actividad refleja o un movimiento que es organizado por !a médula 

espinal (31 ). Esto es. hay fibras descendientes provenientes del ráfe las 
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cuales proyectan hacía la médula espinal ( 26 ) e influyen modificando la 

actividad de !os c1rcunos reflejos espinales entre los que se encuentra el 

necesaria para facilitar su manifestación refteja ( 42 ) . 

De esta manera se puede decir que los bajos niveles de serotonina 

propiciados por la restricción de triptófano en la dieta dió como resultado una 

alteración en la condUcta estereotipada de aseo; por lo que se sugiere que la 

serotonina como neurotransmisor participa en la regulación de la conducta de 

aseo, posiblemente mediante una acción desinhibitoria de las fibras 

serotoninérgicas del réfe que interactúan presinápticamente con fibras 

dopaminérgicas en el estriado (38). 
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FIGURA No. 1 

Representación esquemática de las vfas serotoninérgicas del Sistema 

Nervioso Central. Abreviaciones: (AON), núcleo olfatorio anterior; (AP- VAS), 

asa- peduncular del haz amigdaloide ventral: (BS), tallo cerebral: (C), clngulo: 

{CBL), cerebelo; (CTX). neocorteza; (CE). cápsula elCterna; (F), fomix; (FR), 

fascículo retroflejo: (H), hipotálamo: (HB). núcleo habenular: (HF), formación 

hipocampai: (MFB), haz medial del cerebro anterior; (MR), núcleo del ráfe 

mediano; (MT) tracto mamilotálamico; (08), bulbo olfatorio: ( P-MR), núcleo 

del ráfe pontino medular; (SC), médula espinal; (SM) estrfa medularis; (SN), 

sustancia negra; (SOD). decusación supraóptica: (ST), estrla terminal; (T), 

techo; (TH), tálamo. 
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FIGURA No. 2 

Esquematización de la prueba conducta! de aseo en la rata. La prueba se 

realizo en una jaula de vidrio de 75X45X20 cm. La rata se colocó en el centro 

de la jaula e inmediatamente después se realizaron las pruebas conductuales 

durante 15 minutos, con ayuda de una hoja de registro y un reloj a la mano. 
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FIGURA No. 3 

Hoja de registro de los elementos conductuales de aseo realizados por la rata. 

= minutos (tiempo de inicio de la prueba}. 
= segundos (tiempo de inicio de la prueba). 

C = conducta manifestada por la rata. 

D = duración. 
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FIGURA No. 4 

Peso corporal de animales restringidos de triptófano (o-o) y testigos 

(•-.). Los animales experimentales muestran tener un peso menor 

comparado con los testigos durante el tiempo de estudio. Cambio observado a 

partir ele la 1 ra. semana hasta la Sta. semana durante los 2 meses de edad. 
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fiGURA No. 5 

Fotograffa de una rata desplegando el elemento conductual 

Acicalamiento Facial", que se caracteriza por el frotamiento de la nariz y las 

vibrizas con las patas anteriores. 
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TABLA No 1 Composici6n de las dietas utilizadas en el estudio 

(gr/ 100 gr. de dieta). 

Componentes Testigo Experimental 

Chow-Purina 98 

Grenetina 27 

Manteca vegetal 8 

Aceite vegetal 2 5 
Dextrosa 19 
Sacarosa 20 

Dextrina 7 

Sales minerales 2 

Vitaminas 2 

Celulosa 10 

Tript6fano - 0.04725 
% Prote!nas 23 23 
Kcal/100 gr. 400 393 
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TABLA No 2. Relaci6n temporal del Acicalamiento Facial presentado por las ratas restringidas die

teticamente de tript6fano (E) y por las ratas testigo (T), a loe 21, 40 y 60 dias de 

edad. (TT) tiempo total; (NE) ndmero de eventos; (L) latencia; (D) duraci6n; (!) inci 

dencia. ( p <0.05). 

21 DIAS 40 DIAS 60 DIAS 

T E T E T E 

TT 67.6:!.:'12 64. 4±13.8 74.1.:!:: 18.2 22. 2± 8. 3* 57.~12.1 22. 3~ 14. 2* 

NE 16.0± 4. 3 15.2::!:" 3.1 17.4± 6.1 3.4! 1. 2* 11.1± 6.7 5.1:t 3.1* 

L 52.0±25 47.6:!:24.5 34.5:! 16.3 145. a :t. 66.8* 121.3±72.2 225.2:!.:188 

D 807.4138.1 727.6±9'1.8 706.4±124.2 593. 7:!::116. 4* 734.5+59 443.3:J:207.2* 

I 5/5 5/5 7/7 10/10 6/7 8/8 

w 
-4 



TABLA No 3. Relaci6n temporal del Acicalamiento Cefdlico presentado por las ratas restringidas 

dieteticamen_te de tript~fano (E) y por las ratas~testigo (T), a los 21, 40 y 60 -

d&as de edad. (TT) tiempo total~ {NE) ndmero de eventos; (L) latencia; {D) duraci6n; 

(I) incidencia. 

21 DIAS 40 DIAS 60 DIAS 

T E T E T E 

TT 2.5± 0.5 3 :!: 1.5 2 3 10 

NE 1 1. 2:: 0.4 - 1 

L 620.5::18.5 503 2:207.9 630 702 755 

D 2.5~ 0.5 51 : 97.5 . 2 3 10 

I 2/5 8/10 1/10 1/7 1/8 

w 
OG 



FIGURA No. 6 

Fotografía de una rata desplegando el elemento conductual 
"Acicalamiento Corporal". La rata en este caso se puede lamer o mordisquear 
cualquiera de sus costados. Esta conducta frecuentemente es seguida del 

Acicalamiento Cefallco. 
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TABLA No 4. Relaci6n temporal del Acicalamiento Corporal presentado por las ratas restringidas di2 

teticamente de tript6fano (E) y por las ratas testigo (T), a los 21, 40 y 60 dias de 

edad. (TT) tiempo total; (NE) ndmero de eventos; (L) latencia; (D} duraci6n; (I) 

incidencia. 

21 DIAS 

T E 

TT 8.8 +- 4. 3 16. 4:!: 20.3 

NE 1.8+ 0.9 2.2± 1. 6 

L 588 -J:232 402.2~118.4 

D 115.4±203.5 65.4±-94.2 

I 5/5 8/10 

AO DIAS 

T E 

6 -t. 4 2 

1.5~.0.5 1 

673 +195 357 

12 ! 10 2 

2/7 1/10 

T 

12.8! 4.8 

2.8:. o.7 

467 ::256.5 

350.6 '!:273. 5 

5/7 

pO DIAS 

E 

~ .... 



FIGURA No. 7 

Fotografla de una rata desplegando el elemento conductual " Rascado 

Lateral Derecho". que se manifiesta por movimientos rítmicos de rascado con 

las ul'las de la extremidad inferior derecha sobre la cabeza. 
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TABLA No 5. Relaci6n de los elementos conductuales de aaeo en las ra

tas controles y experimentales a los 21, 40 y 60 d!as de

edad. (T) testigo; (E) experimental; (P) elemento conduc -

tual presente; (-) elemento conductual ausente. 

ELEMENTOS 

CONDUCTUALES 
21 DIAS 40 DIAS 60 DIAS 

T E T E T E 

A:F p p p p p p 

Ace p p p p p 

Aco .P p p p p p 

AG p 

RCD p p 

RCI 

RLD p 

RLI p p p 
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