
i w' ,/ Í: /'

Hint ,. 5-":
\_, """ ’ ' '

"

2* '

'

FACULTAD DEHUMANIDADESCIENCIASDE LA EDUCACION

¡íj ¿y UNIVERSIDAD NAClONAL DE LA PLATA

TRABAJOS DE LOS ALUMNOS EN LOS CURSOS DE SEMINARIO,_DE LECTURA

Y COMENTARIO DE TEXTOS Y CLASES PRACTICAS

IV

BIOLOGÍA Y SISTEMA NERVIOSO

PLANDE ORGANIZACIONFUNDAMENTAL
DEL

SISTEMANERVIOSOCENTRAL
DE LOS VERTEBRADOS

ARQUIENCÉFALO.FUNCIONES ARQUIENCEFÁLICAS

CON ADVERTENCIA DEL PROFESOR l)r GHRISTOFBEDO JAKOB

“
L1
"J
V¿

4.0“
"amm

cf
l ¡a

LAJPLATA

REPÚBLICA ARGENTINA

1929



DEPóSITO LEGAL
BIBHUIMA -FAHCE - UNLP

ORDENANZA SOBRE PUBLICACIÓN DE TRABAJOS DE LOS ALUM-

NOS EN LOS CURSOS DE SEMINARIO Y LECTURA Y COMEN-

TARIO DE TEXTOS.

La colección de los trabajos de estudiantes en los cursos de

Seminario y Lectura y comentario de textos, inicia una nueva

serie de publicaciones que tiene por objeto llamar a la activi-

dad original a los alumnos de la Facultad, para estimular con

esta medida su participación en la obra de investigación o de

crítica cientícas, así como también difundirla en el público, en

función de extensión universitaria.

En consecuencia y conforme a la- resolución del Consejo Aca-

démico de fecha 21 de marzo de 1928,

El Decano resuelve:

Art. 10. — Iniciar la nueva serie de Trabajos de seminario

y cursos de lectura y comentario de. textos, con las monografías de
los alumnos de los respectivos cursos que, a juicio de sus profe-
sores, tengan méritos sucientes, por el espíritu de investigación,
de exposición o de crítica, para insertarse en esta colección.

Art. 20. — Hacer conocer a todos los profesores de los cursos

de Seminario y Lectura y comentario de textos esta resolución

a sus efectos.

La Plata, 19 de octubre de 1928.

RICARDO LEVENE,
Carlos Heras.

Imprenta y Casa» editora « CONI », Perú 684, Buenos Aires
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PREFAOIO DEL PROFESOR

Los trabajos practicos de los alumnos, efectuados

en el laboratorio de esta cátedra bajo la. inmediata

dirección del profesor, tienen la misión de acostum-

brar al estudiante a las diferentes manipulaciones,
técnicas fundamentales, macro y microscópicas que

la neurobiología moderna utiliza para poder pene-

trar, poco a poco, los problemas cientícos a su car-

go: no son entonces n, sino medio para esa ense-

anza.

No el ensayo analítico en sí, la técnica ola pre-

paración hecha con tal o cual método, sino la inter-

pretación del resultado derivado, sintéticamente

ganado, por la combinación de varios estudios ana-

líticos respecto de la organización biológica normal

y patológica del sistema nervioso humano, forman

el n esencial de nuestra labor.

Presentamos de tal modo, en las horas de esos

trabajos, siempre uniendo forma y función, una s‘e-

rie de hechos fundamentales relacionados esencial-

mente con la neurobiología constituyendo éstos, los
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trabajos obligatorios para los alumnos y que, en for-

ma de dibujos sintetizantes, reunen el conjunto de

los estudios e interpretaciones hechas en el laborato-

rio en relación a los diversos temas tratados en clase.

La publicación sucesiva de esos trabajos será de

utilidad para todos los demás alumnos de nuestra

Facultad.

Quedamos muy agradecidos al señor decano, doc-

tor Ricardo Levene, por la gentil ayuda que nos ha

prestado al iniciar esta labor y de cuya ejecución
se ha preocupado desde el primer momento.

CHR. J AKOB.



INTRODUCCIÓN

Con los seres pluricelulares, se manie/stala carac-

terística de la función biológica fundamental : la dí.-

m’sión del trabajo vital.

Del protoplasma primitivamente tróco (t'rofoplas-
ma asimilador y secretor) se diferencian: prime-
ramente, el gcrminoplasma (función reproductiva
esporo —- y gametozoaria); y después el kinetoplas-
ma (locomoción interior y exterior) y el neuro-

plasma (regulación del equilibrio orgánico en el

ambiente variable en forma de recepción de estí-

mulos; conducción y transformación de ellos; acu-

mulación y correlación en los sistemas superiores,
para transformarlos, nalmente, en reacciones con-

tractiles o secretoras biolácticas para especie e

individuo).
Resulta este neuroplasma de una sensibilización

reactiva especial del trofoplasma.
Ya en los invertebrados se elaboran, desde la ho-

juela ectodérmica, sucesivamente, sistemas nerviosos

receptores (sensitivos), efectores (motores y secreto-



_12_

res) e intercalares.(asociativos), para las diferentes ca-

lidades‘de los estímulos (1) del ambiente e introyen-
te, y sus respectivos efectos reactivos musculares y

glandulares. Sea en forma de redes, diseminados por
células ectodérmicas ramicadas neuroepiteliales, o

ya en forma de concentración ganglionar, frecuen-

temente segmentada, desde la porción encefalica

hasta la caudal de estos organismos.
Observamos así diferentes sistemas nerviosos, pre-

cursores del sistema nervioso central de los verte-

brados. En los unicelulares, es el ectoplasma y sus

derivados (cílias), el asiento principal de las regula-
ciones neuroplasmaticas.

En los espongiarios ya existen elementos neuromus-

molares y un tejido celular nervioso propio aparece
desde los celenterados superiores, hidropólipos, etc.,
en forma de plexos nerviosos subepiteliales, con

conducción difusa de los estímulos.

Desde los vermes aparecen órganos. de los senti-

dos perfeccionados por neuroepitelios diferenciados,
y Vías conductoras polarizadas, es decir, no difusas

sino orientadas en determinadas direcciones; des-

arrollándose especialmente en los moluscos y artró-
podos sus funciones en los sistemas ganglionares,
que representan acumulaciones de elementos ner-

viosos polarizados con plexos centrales de contacto

(neurOpilema), y numerosas vías periféricas (aferen-

(1) Estímulos, son variaciones de los factores físico-quími-
cos, de origen exterior e interior.
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tes y eferentes), y asociativas (interealares) ¿ascen-
dentes y descendentes).

El ganglio supraesofágico (cerebroide) ya elabora

funciones superreejas (especialmente en abejas,
hormiga-s, ete.), debido a su posición estratégica en

contacto con los órganos superiores de los sentidos.





EL ARQUIENCÉFALO

En los vertebrados aparece desde los peces mas

inferiores y ya, anteriormente, desde los tunicados,
un sistema nervioso central segmentado y tubular,
debido a una conuencia más íntima de sus dife-

rentes porciones. Tal tubo neural central, expresa ya,

morfológicamente, una mayor centralización del sis-

tema nervioso en los vertebrados, y sólo los ganglios
sensitivos (intervertebrales y craneanos), así como

10s simpáticos; recuerdan todavía la primitiva sepa-
ración metamérica, también en cuanto a la ubica-

ción topográca se distingue el tubo neural de los

sistemas ganglionares inferiores, pues esta colocado

totalmente por encima del tubo digestivo (sistema
epineurota), y no por debajo, como es el caso, ordi-

nariamente, de la cadena ganglionar de los inverte-

brados (hiponeurotas).
Precursores de tal tubo neural encontramos, en

forma rudimentaria, en los tunicados y el anoxus.

En estos prevertebrados se observa una forma-

ción neuro'epitelial tubular primitiva central, que se

puede designar como primordio-encéjulomielón, es

formado puramente, por elementos epiteliales epen-
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dimarios y la diferenciación secundaria en elementos

sensitivos y motores, es enteramente elemental en

su esbozo de un cerebro, mientras que 1a parte me-

dular ya es mas diferenciada en sus sistemas ree

jos (láms. I, IV, V y VI).
\ Recién con los peces, desde los ciclostomas en

adelante, empieza una formación típica neurotubular

que, desde esas especies, se conserva a pesar de las

adquisiciones y modicaciones nuevas y secundarias,
como sistema nervioso central típico, común de todos

los vertebrados y con la función universalmente vali-

da en garantía de la producción de las reacciones re-

ejas, simples y complejas, segmentariamente orde-

nadas desde el pez hasta el hombre (lams. VII-XII).
Este aparato, cl arquicncéfalo-miclón, en el cua],

aparte de las formaciones ependimarias periventri;
culares se diferencian ahora células y bras espe-

ciales, formando los llamados arcos reejos, que

agrupados en forma de una serie de segmentos co-

rresponden a la reSpectiva organización metamérica
de los vertebrados, cada segmento tiene así su sis-

tema reejo propio, pero conectado entre sí.

En conjunto, podemos distinguir en este órgano
nervioso centra], cinco formaciones ampollarcs fun-

damentales, portadoras principales de esos centros

reejos y que son (láms. II y III) :

a) El prosencéfalo (vesícula cerebral anterior);
b) El mesenccfalo (vesícula cerebral media);
c) El rombmcéfalo (vesícula cerebral posterior);

formando estos tres, el encéfalo propiamente dicho,
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y al cual siguen inmediatamente las siguientes for-

maciones eSpinales :

d) En ensanchamiento cervical, y

e) El ensanchamiento lumbar.

Entre ambos, continúa la médula dorsal y, detrás

del último, termina la médula sacro-coxigea; todo

en conjunto forma el tubo neuralcerebro-medular.

En cuanto a sus funciones, tenemos que :

a) La primera vesícula representa el asiento de

los centros reejos olfativos (oljatence’falo) ;
b) La segunda, de los reejos ópticos (optencqalo);
o) La tercera, el de los reejos branqueales, trigé-

minales, vestibulares, acústicos, gustativos (bran-
qnienceïalo) ,-

d) El ensanchamiento cervical es el asiento de los

reejos de la extremidad superior;
e) Ensanchamiento lumbo-sacral (reejos de la

extremidad inferior), al cual sigue el cono terminal

(últimos segmentos sacrales, mas los tres o cuatro

coxigeos para los reejos viscerales pelvianos).
En cuanto a la segmentación, representan las ve-

sículas cerebrales una metamería rudímentariamen-

te pronunciada y borrada, corresponden posible-
mente:

a) Al prosencéfalo; dos segmentos (nervio termi-
nal y nervio olfatorio);

b) A] mesencéfalo: dos o tres segmentos (nervio
óptico, óculo-motor común y patético);

e) Al rombencéfalo: cinco a siete segmentos : tri-

gémino, (masticación), facial (mímica facial), acústico
2
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(vestibular estático), y acústico-coclear (auditivo),
glosofaringeo (gustativo) y neumogastrico, hipoglo-
so y espinal (laringe, lengua, nuca).

A 10s cuales se agregan, ademas, los centros ree-

jos, reguladores, respiratorios y de la circulación:
nudo vital de Flourens.

'd) Siguen a continuación los ocho segmentos cer-

vicales: Los cuatro primeros para los reejos del

cuello; el cuarto y quinto para el diafragma, y'los
restantes, mas los dos primeros dorsales, para la ex-

tremidad superior y su cinturón toraxico.

e) Después de los doce dorsales (reejos-toraxico-
abdominales), tenemos los cinco lumbares que, con

los tres primeros sacrales, inervan la extremidad
inferior y su cinturón pelviano; los últimos dos

sacrales y los coxigeos, forman el cono terminal pa-
ra los reejos intestino-viscerales, esnterianos y
sexuales.

Entre los animales que tienen cola, se prolonga
la médula sacro-coxigea correspondientemente.

Con excepción de las dos primeras vesículas cere-

brales, todos los demas sistemas reejos son, invaria-

blemente, constituídos en la siguiente manera :

a) Aparato receptor : Formado por la bra sensi-

tiva, su respectiva célula ganglionar y su prolonga-
miento radicular (raíz posterior o sensitiva), hasta

su terminación sensitiva enla médula (asta poste-
rior y zona mediana, area sensitiva espinal), o bulbo

(núcleo sensitivo);
b) Aparato efector : Representado por la célula y



_19__

bra de los núcleos motores del bulbo o las del asta

anterior en la médula (área motor espinal, raíz an-

terior);
c) Entre ambos sistemas de distintos segmentos,

establece la relación topográca y funcional, el apa-
rato intercalwr el cual, con sus elementos, nace

en pequeñas células de los núcleos sensitivos bulbo-

espinales y va a terminar en los diferentes núcleos
motores (bulbo-espinales), formando un verdadero

plexo intersticial entre Vías sensitivas y motores,
reuniendo los arcos reejos de los segmentos en una

unidad superior.
Así que, cada dinamismo reejo representado por

su segmento aferente (sensitivo (s), su sistema inter-

calar'(i), y su sistema efector o motor (m); realiza

la palabra mnemotécnica: sim.

Resumiendo, llegamos nosotros, en cuanto a la

siología del arquiencéfalo-mielón, a las siguientes
funciones esenciales, que estudiaremos desde el pri-
mer segmento hasta el último.

a) 1° Sistema reejo : Función olfatencefalica:

ocupa el telencéfalo.

Percepción por el sistema neuroepitelial olfativo

periférico (mucosa olfativa), desde ésta hasta el glo-
mérulo olfatorio en el bulbo olfatorio;
2° Sistema de conducción intercalar : desde la

célula mitral del bulbo hasta el area olfatoria ;
3° Sistema intercalar descendente : desde el area

olfatoria hasta los diferentes núcleos motores (desde
el mesencéfalo hacia abajo).
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Reejos olfatívos son: La aSpiración reforzada de

olores agradables. El rechazo olfativo de aires vi-

ciados. El buscar de la glándula mamaria por el

terneríto, etc.

b)¿istema optencefalico.
Ocupa el mesencéfalo: Vía aferente: nervio ópti-

co el que a través de los neuroepitelios ópticos, co-

nos y bastoncitos y las células bipolares, es excita-

do en su origen en la capa ganglionar de la retina

para dirigirse sus cilindro-ejes en el nervio óptico
totalmente cruzado en los vertebrados inferiores o

parcialmente en los superiores, y en la bandeleta

óptica a los cuerpos ópticos (futuros cuadrígéminos
anteriores) de ahí nace la Vía intercalar descenden-

te cuadrigénima-bulbo-espinal hacia los núcleos mo-

tores inferiores (ver lam. III).
Ejemplos de reejos ópticos:
El cierre de los párpados al acercarse rapidamente

un cuerpo a la vista. La mirada lateral por una ex-

citación luminosa de costado. La fuga reectora
por una impresión de susto. Cierre del párpado (a la

luz intensa, relampagueo), etc.

c) Sistemas branquencefalicos.
Ocupan el rombencéfalo.

Se dividen en tres grandes grupos:
1° Reejos trigeminales repercutiendo sobre la

masticacion, el estornudo, etc.;
2° Acústico-faciales, repercutiendo, sobre la mí-

mica, la desviación ocular lateral por un ruído de

costado, etc.;
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3° Los reejos (1) glosofaríngeo-neumogastricos
actuando sobre los estímulos gustativos etc., ein-
tcrviniendo en la deglución el primero y en la tos y

la fonación el último.

Todos estos dinamismos reejos estan escalonados

sucesivamente en el rombencéfalo formados unifor-

memente por sus sistemas receptores (nervio sensi-

tivo ganglio raíz-sensitiva, y núcleo sensitivo) que
termina en el respectivo núcleo alrededor de los

elementos intercalares, las que nacen en la célula de

dicho núcleo yllevan en forma ascendente o descen-

dente (sistema intercalar ascendente o descendente)
a los diferentes núcleos motores cuya ubicación esta

mas arriba o mas abajo del respectivo núcleo recep-

tor y, nalmente sus diferentes sistemas efectores

que empiezan con las determinadas células de los

distintos núcleos motores para ir como nervios mo-

tores a los músculos estriados del esqueleto, y pro-

ducir así contraciones reectoriamente provocadas.
d) Siguen a continuación y en la misma forma los

sistemas reejos cervicales (8 segmentos) con vía afe-

rente, intercalar y eferente para los reflejos toráci-
cos y (le la extremidad superior. Después 12 seg-

(1) Entre los reejos-glosofaríngeos es inervada la parte
anterior de la lengua, gustativa, por el nervio intermediario

de Wrisberg que nace del ganglio geniculado, al lado del

codo del facial, en el hueso petroso, su raíz central termina

al lado del núcleo del glosofaríngeo, que es el nervio gusta-
tivo para la porción posterior más importante para la lengua
y paladar.



mentos dorsales para los torácicos inferiores y
abdominales. Reejo dorsal: contracción muscula-

tura abdominal.

Los 5 segmentos lumbares y los 3 sac‘rales supe-
riores para los que repercuten sobre la extremidad

inferior.

Reejo lumbar: el reejo contractil del músculo

cuadriceps por estiramiento del tendon patelar' (re-
ejo patelar).
Reejos sacrales: contracción de los músculos

gastrocnemios, (reejo aquileo).
El conjunto de todos los sistemas reejos estu-

diados hasta ahora, corresponde al llamado, sistema

arquie-ncefál'ico somátíco que actúa, como hemos vis-

to sobre los diferentes grupos movidos por muscu-

latu “a estriada, (volitiva en los seres superiores).
A todo eSto se agrega, especialmente desarrolla-

do, en los vertebrados superiores, el sistema simpá-
tico que en la misma forma dirige la reactividad

reeja de los músculos lisos de los vasomotores,
pilomotores, glándulares y la musculatura visceral

intestinal lisa y de los esnteres en conjunto así como.

la secreción glandular externa e interna (lam. XIII).
El sistema arquiencefalico simpatico es en el

fondo sólo un apéndice del sistema anterior de fun-

ciones preferentemente moto-secretoras (sin vías
aferentes propias), y los arcos reejos simpáticos
utilizan por eso los mismos sistemas sensitivos e

intercalares del sistema somatico, pero dieren en

cuanto a la constitución de sus Vías oferentes; las



_23_

cuales no sólo, estan constituidas como en los soma-

ticos por un solo elemento, sino por varios, escalo-

nados en forma de la cadena ganglionar’ periférica
(gran simpatico) y existen ademas por separado
ganglios diseminados en ciertas regiones de la ca-

beza y de la pelvis (sistema para simpático).
En general las funciones del sistema simpatico

son más semejantes a las reaciones de los plexos
nerviosos de los avertebrados, es decir, lentos y di-

fusos, no mostrando la reactividad polarizada acele-

radora del sistema somatico así que se evidencia

entonces, una. inferioridad en su dinamismo y fun-

ción.

Es así queja bra motora simpatica, no termina

como la somatica, directamente, sobre el músculo o

la glándula, a quien estimula reectoriamente sino

que sufre antes de eso interrupciones, en los lla-

mados ganglios del gran simpatico y frecuente-

mente ademas en los llamados ganglios previscera-
les o interviscerales del sistema simpatico (plexo
simpatico intestinal), y recién estos últimos elemen-

tos, terminarán sobre las células glandulares o

bras musculares lisas provocando la reacción con-

tractil o secretora.

A tal. sistema pertenecen los siguientes segmentos:
a) Grupo mesencefalico. (No existe en el telencé-

falo una formación claramente concebible de fun-

ciones simpaticas.) Tal sistema es formado por los

núcleos microcelulares del oculo motor común (nú-
cleo Edinger-Westphal) que emiten sus bras por
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el tercer par hacia el ganglio ciliar, donde se inte-

rrumpen, y (le ahí van los nervios ciliares a la mus-

culatura lisa intrínseca del globo ocular (esnter del

iris y músculo ciliar) provocando los reejos de la

contracción del iris a la luz (reejo pupilar) y al de

la acomodación: reejos simpáticos oculares; (los
anteriormente mencionados, son entonces los ree-

jos oculares somáticos).
b) El rombencéfalo encierra tres arcos reejos
simpáticos :

1° El sistema facio-glosofaríngeo que interviene

en los ganglios esfenopalatino y submaxilar, termi-

nando el primero en 1a glandula la grimal (reejo del

lagrimeo), los segundos en la glándula submaxilar

y snblingual (reejo de Ia salivación mucosa) ;
2° El segundo grupo son los reejos gustativos

salivares en los (¡nales intervienen las Vías aferen-

tes simpáticas hacia el ganglio ótico, y de ahí a la

parótida (reejo gustativo salivar seroso);
3° Es el grupo mas importante, esta formado por

el sistema simpatico motor neuniogástrico (vagus),
ya a ese sistema estan agregados especialmente los

centros respiratorios. bulbares para la regulación de

la respiración (núcleo Vital de Flourens) y de la cir-

culación (inhibición cardíaca: nervio depresor).
Esas Vías simpatico-motores-vagales, se dirigen

en primer lugar, a los ganglios del neumogastrico
(ganglio plexiforme) y de ahí a los ganglios cardíacos
(sistema del plexo cardíaco).

Otras Vías vagales llegan a los ganglios pulmo-
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nares, y nalmente al plexo-ganglionar celíaco, ab-

dominal, de donde se irradian en el estómago, hígado
bazo e intestino. (Reejos vaga-les respiratorios y se-

cretores viscerales).
Con eso tenemos terminados los reejos simpati-

cos del encéfalo y llegamos ahora a la continuación

de ese sistema en la médula.

Las vías eferentes simpáticas espinales se com-

portan como las cerebrales, es decir, terminan todos

en los ganglios del simpatico, y de ahí van a los

sistemas ganglionares y plexos periféricos en la mus-

culatura visceral o en las glándulas enervadas.

Así emite cada segmento, cervical, dorsal, lumbo-

sacral y coxi geo, letes delgados, generalmente por
la raíz anterior (en los vertebrados inferiores, tam-

bién por las raíces posteriores) que terminan sucesi-

vamente en los ganglios del «gran simpático » don-

de nacen a continuación las vías periféricas.
Los mas importantes son:

1° El ganglio cervical superior que recibe bras

cervicales, de los primeros segmentos cervicales, y

además letes del neumogastrico (funciones para

músculos orbital, tarsal y dilatador pupilar).
Su vía eferente llega hasta el músculo dilatador

de la pupila (reejo dilatador pupilar) inerva ade-

más, la vasomotilidad y la pilomotilidad de la ca-

beza y también la secreción sudorípara.
r2° El ganglio cervical inferior (ganglio estrella-

do) recibe letes simpatico-espinales de la médula

cervical inferior y dorsal superior, y emite sus vías
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terminales también a los ganglios cardíacos (Nervio
acelerador cardíaco). x

El ritmo cardíaco es entonces reectoriamente es-

timulado por ese inujo reectorio simpatico. Nótese,
entonces, la ley fundamental sobre la función car-

díaca y de su juego regulador superior. El miocar-

.dio se contrae espontáneamente bajo el inujo de

sus ganglios prOpios (ganglio de Keith-Flack y de

Tabara), extendiéndose la conducción del estímulo

emanado de esos ganglios auriculares hacia el mio-

cardio (ventrículos), por el sistema atrioventricu-

lar o haz de Hiss. Y sobre tal sistema autóno-
'

mo cardíaco, intervienen regulándolo, dos actos re-

ejos :
_

a) El inhibidor (inujo reectorio neumogastrico);
y b) El acelerador (inujo reectorio simpatico).
3° De la serie de los ganglios simpáticos dorsales

inferiores, estimulados por los últimos segmentos
dorsales y los primeros lumbares, recibe por vías
efectoras el gran sistema ganglionar, simpático del

plexo ganglionar celíaco (ademas de los vagales) sus

impulsos reguladores, para las funciones víscero-

motoras y secretoras intestinales.

Ambos sistemas forman nuevamente un dinamis-

mo reejo-regulador-antagonista. El uno acelerador

el otro inhibidor, para las glándulas y músculos vis-

cerales enervados por dicho ganglio : Estómago, hí-

gado, bazo e intestino.

Especialmente, para la motilidad visceral intesti-
nal (peristaltismo intestinal) intervienen, ademas,
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plexos simpáticos intermusculares (plexo de Meiss-

ner y Auerbach).
Finalmente, hay un grupo importante de ganglios
simpáticos inervados por las vías eferentes simpá-
ticas efectoras del cono terminal de la médula (sa-
crales inferiores y coxigeas), que forman el sistema

ganglionar hipogastrico para la inervación sucesi-

va de la musculatura visceral esnteriana y genital.
Primeramente encontramos el ganglio genital y lue-

go el vesical y, por n, el anal,para sus respectivos
reejos vegetativamente tan importantes.

Observamos así que‘las funciones del arquience-
falo-mielón resumen todas las funciones reejas-so-
maticas y simpáticas sujetas a las leyes generales
del reejo y que se resumen así:

1‘ Zona de evocación localizada, en diferentes

segmentos del cuerpo (zona reejógena);
2‘ Irradiación inter-calar del estímulo sensitivo

ascendente o descendente, según la intensidad del

estímulo;
3a Reacción casi momentánea muscular y glan-

dular, sin funciones de remanencia y experiencia;
4aL Posibilidad de interferencia acumuladora o in-

hibidora, entre diferentes reejos momentáneos.
Todas esas funciones existen desde los inverte-

brados inferiores hasta el hombre, y forman los di-

namismos neuro-reguladores fundamentales del indi-

viduo, velando por la integridad de su organización
y nutrición. En el hombre, tales sistemas arquience-
falicos somático-simpaticos, representan las primeras
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formaciones mielinizadas, maduras y aptas para la

función al nacer y forman la base del futuro ascenso

en la psícogénesis humana, engendrando el sistema

reejo somatico nuestro mundo ambiente; y el para-
lelamente acoplado simpatico, el ,no menos impor-
tante mundo introyente.

Sobre tales dinamismos reejos elementales (ar-
quikinesias), se levantara entonces el edicio de la

organización paleoencefálica, para los aCtos reejos
más complejos instintiros (paleokinesias), que vela-

‘án por la integridad de la especie (lopsiquismos);
y a eso se agregará, en tercer lugar, la función neo-

cncefalica reservada en su desarrollo superior a los

mamíferos superiores, llegando a su expresión máxi-
ma en los primates y en.el hombre. Por ella se ela-

boran las funciones psíquicas superiores (ontopsi-
quismos, neokinesias), producto de la experiencia y

educación progresivamente acumulada.

Sera de ese estudio que nos ocuparemos en otro

trabajo.
Para el estudio de lo que hemos expuesto en lo

anterior 'es útil darse cuenta de los métodos funda-

mentales que nos enseñaron todas esas complejas
organizaciones del arquience’falo-mielon (1), así como

(1) Los trabajos realizados para el estudio del arquiencefa-
lón, eran : La preparación del cerebro de una lombriz, crustá-

ceo, pescado, rana y lagartija ; Preparación histológica de la

médula humana con los métodos de Nissl, Weigert, Golgi y

Cajal; ademas, se estudian al mismo tiempo sus funciones

fundamentales normales y patológicamente alteradas.
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la importancia biológica de las diferentes funciones

reejas relacionadas con él.

Tenemos en primer lugar el estudio anátomo-his-

tológico el cual con una técnica siempre mas perfec-
cionada, dividiendo el neuro-eje en cortes seriados

de diferente dirección, permite conocer el origen
real, así como la terminación verdadera de los sis-

temas efectores y aferentes del arco reejo.
En segundo lugar es la anatomía e histología com-

parada, de los centros nerviosos, ayudadas por los

diferentes métodos histológicos, que han contribui-

do poderosamente al progreso de nuestros conoci-

mientos, sobre la organización tan variada del sis-

tema nervioso central, en la serie de los vertebra-

dos, y si bien estamos lejos de conocer estas arqui-
tecturas cerebrales que se realizan en las especies
inferiores al hombre en todo su detalle ni histoló-

gica, ni mucho menos siológicamente, por lo me-

nos ya se ha revelado por ese estudio logenético
que, su estructura fundamental arquiencefálica vale

uniformemente para todos los vertebrados desde

el pez hasta el hombre.

Todos esos organismos trabajan, su vida reeja
con idénticos o muy análogos sistemas reactivos;
tales hechos han contribuido a conrmar el concepto
mon-ístico en biología que caracteriza uniformemente

la creación de los. vertebrados.

No hay duda pues que los vertebrados descien-

den de un tronco común en cuanto a sus funciones

psíquicas elementales; eso nos demuestra el paren-



tesco sorprendente que evidencia su arquiencéfalo,
hecho de no poca importancia pa ‘a la concepción
losóca del problema psíquico del hombre.

En tercer lugar es el estudio enzbriogenético que ha

permitido conocer las leyes de la formación de los ar-

cos reejos en el individuo, mostrando que durante
la vida embrionaria y fetal de todos los vertebrados

se suceden en todos él'los, sin excepción, diferentes

fases de maduración progresiva que nuevamente

apoyan la idea del parentesco común de los verte-

brados, incluso el hombre, se entiende, a un período
embrionario inicial comparable al pr'imordioencé-
falo (1) ependimario precursor y formador de todos

los superiores.
Sigue sucesivamente! por una perfección de este

sistema arquiencefálico, el que con sus arcos reejos
hemos estudiado y que llega a su maduración, en el

hombre ya durante su vida fetal.

Así resulta de la ontogenia cerebral el conoci-

miento de la importancia capital de la función re-

(1) A esta fase primordial pertenecen en el hombre la epí-
sis y la hipósis, glándulas actualmente de secreción inter-

na relacionadas con el crecimiento del organismo y espe-

cialmente con el esqueleto y los órganos sexuales. Ambas

glándulas en estado primordial representaban : la primera un

precursor del ojo (ojo parietal) que actualmente persiste to-

davía en ciertos peces (lampreas) y reptiles (hatteria) ; y la

segunda, la hipósis, representa probablemente el precursor
del órgano del olfato, un órgano de los sentidos asímétrico

central, como es la epísis o la glándula pineal.
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eja bulbar, cuya perfección al nacer permite la re-

gulación indispensable de las funciones vegetativas
mas importantes, indispensables para la Vida como la

respiración y la circulación, y recién después del

nacimiento se perfeccionan los sistemas superiores,
paleo y neoencefálicos, con sus funciones de inhibi-

ción o acelera-ción del sistema reejo anterior.

En cuarto lugar la siología emperimental ha con-

tribuido también especialmente en varia-s direccio-

nes, a aclarar los problemas funcionales, de los di-

ferentes segmentos reejos (leyes de Pueger); pero
más segura y especialmente para el sistema reejo
del hombre ha sido la contribución de la siopato-
logia humana, porque muchas veces los resultados

experimentales producidos en animales no permi-
tían así no mas,una aplicación directa al hombre,
debido a las inseguridades de los resultados y sus

interpretaciones por un lado, y por otro al desarrollo

diferente de los centros superiores entre hombres y

animales.

En quinto lugar el método clínico anátomo-patoló-
glico, iniciado especialmente en el siglo pasado, y

aplicado metódicamente por la neurología y psi-
quiatría modernas en enfermedades de la médula,
bulbo y tronco encefalico del hombre que ha sido

indudablemente el factor mas poderoso que nos hi-

zo adquirir conocimientos denitivos valiosísimos,
no sólo sobre las alteraciones siopatológicas, sino

sobre su faz biológica normal. Dada la importancia
grande de este método siopatológico en el hombre,
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entra-remos en algunas consideraciones mas detalla-

das respecto a las alteraciones func'ionales que sufre

el sistema reejo dc éste y que ha sido de tanta

importancia para nuestros conocimientos neurobioló-

gicos actuales.

En el hombre, con su sistema nervioso tan perfec-
cionado es, a pesar de todo la supremacía cortical

fundamental para toda-s las funciones inferiores y

superiores, la productividad siológica íntegra del

sistema reejo arquiencefálico condición indispen-
sable para las funciones superiores, como muestran

las lesiones enfermizas.

Esas funciones estan basadas en dos componen-
tes correlacionados: en primer lugar efectúa el sis-

tema reejo la normotonía del sistema muscular y
en segundo lugar la nm'moreemía, ambas funcio-

nes indispensables para la estática y dinamica del

organismo.
Por << normotonía >> se entiende el estado de ten-

sión muscular normal en reposo; tal tono muscu-

lar tiene la misión de «jar >> las articulaciones y

tendones, y mantener listo el musculo para el estímu-

lo contráctil, venga éste de la periferia, reejógena o

de los centros <<superreejos» instintivos y volitivos.

Tal << miotono >> es indispensable para la rapida y

enérgica contracción del músculo excitado y él se

maniesta sólo bajo condición de la integridad mor-

fo-funcional total del sistema reejo.
Se distinguen dos formas de normotonia:

a) Isotónica, producida por estímulos periféricos



provenientes de la misma altura del arco reejo, y

b) Heterotónica que es producida por inuencias

tonisantes del sistema reejo superior, especial-
mente del nervio vestibular (estímulos laberinticos).

Ademas de esa << normotonia reeja >> inuyen en

el tono muscular del hombre también regulaciones
superiores (cerebelosas, rubrales, hipotalamicas, es-

triales, etc., que pertenecen ya al sistema paleoen-
cefalico).

La integridad del sistema periférico motor vela

también sobre el estado coloide normal del mioplas-
ma, vigilando así la conservación de las bras mus-

culares y representando entonces la rama motor, el

centro tráfico muscular (lam. XIV).
Alteraciones del miotono se producen en sentido

de un aumento del tono: hipe'rtom'a muscular (es-
tado decontractililidad exagerado: espasmoticidad)
y en un sentido inverso por hipotonía (relajamiento
muscular) la que puede pasar a la atonía, muscular,
(acidez total del músculo).

En cuanto a la normoreexia ligada a la integri-
dad del. arco reejo conocemos iguales alteraciones:

Hiperreemia, generalmente acompañada de hi-

pertonia e hiporeexia, hasta arreexia combinada

con hipotonía y atonía muscular.

Algunos ejemplos de arreexia son:

1° El signo de Argyll-Robertson o sea falta de la

reacción pupilar a la luz (rigidez pupilar) por inte-

rrución del arco reejo óptico oculo-motor simpatico.
2° Ausencia del reejo patelar (signo de West-

3
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fal) por interrupción del reejo intercalar lumbar

(degeneración de los colaterales posteriores en el

tabes dorSal). ,
_

3° Parálisis de los esfínteres vesicales y anales en

las afecciones de la médula lumbo-sacral (mielitis).
4° Alteraciones de la respiración y circulación

por afecciones bulbares de los centros reguladores
respiratorios y circulatorios, etc. (lams. XV y XVI).

Por todo esto se ve la importancia capital del

sistema arquiencefálico también en el hombre (1).

COMISIÓN REDACTORA

Cristina R. Badano.

Mercedes A. Maleplate.

(1) Las enfermedades más frecuentes que producen tales

síntomas son en el hombre :

a) La polineuritis (alcohólica, saturnina, post-diftérica,
tifoídea, etc.);

b) La mielitis (de origen infeccioso, vascular, especí-
ca, etc.) ;

c) La poliomielitis anterior (infecciosa y traumática);
d) El tabes dorsal o ataxia locomotríz (afección especíca

del sistema radicular posterior);
e) Las atrofías musculares de origen neurítico y-espinal ;

f) La polioencefalitis toxi-infecciosa bulbar y mesencefa-

lica ;

g) La parálisis bulbar progresiva ;

h) Tumores y hemorragias que comprimen nervios, raíces
o centros bulbo-espinalos;

2') Las afecciones de 1a retina etc.
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ABREVIATURAS DE LAS LÁMINAS

: acueducto de silvio‘.

arol. :- area olfatoria.

ax. : cilindro eje.
b. .° bazo.

,

bl. : bulbo. “Ni”

ctd. : cuerda dorsal.

Cd .

cp.
cetr

csd. :

cbl. :

00.

cp.

: cerebro anterior.

cm. : cerebro medio.

: cerebro posterior.
. : cuerpo estriado.

centros simpáticos diencefálicos (núcleos grises basales

y periependimarios del 3er ventrículo).
cerebelo.

: 'cuerpo óptico.
cor. :

: cordón posterior.
cal. :

cc. :

cm. :

corazón.

cordón anterior lateral.

células centrales.

células motoras.



cg. :

cgp.

células gigantes.
: células ganglionares posteriores.
‘

I I

: cinta mediana.cm.

ep. : epísis.
fol. : forea olfatoria.

p. : facículo longitudinal posterior.
gi. : ganglio intervert-ebral.

gc. : ganglio ciliar.

glo. : glóbulo ocular.

gg. : ganglio geuiculado.
gm. : ganglio mesentérico.
gsp. : ganglio esfenopalatino.
gst. : ganglio estrellado.

gsm. : ganglio submáxilar.
got. : ganglio óptico.
gos. : ganglio cervical superior.
gcm. : ganglio cervical medio.

gci. : ganglio cervical inferior.

gt. : ganglios dorsales simpáticos.
gl. : ganglios lumbares.

gcl. : ganglio ciliaco.

ga. : ganglio hipogástrico.
glg. : glándula lagrimal.
gsm. : glándula submaxilar.

gsl. : glándula sublingual.
gpm'. : glándulaparótida.
gpl. : ganglio plexiforme neumogástrico.
hp. : hipósis.
htl. : hipotálamo.
hy. : hígado.
'iw. : nervio intermediario de Wirsberg (gusto).
int. : intestino.

fai. : bras axiformes internas.

lm. : lámina terminal.

l 10. : lóbulo neumogástrico.
l 5. : lóbulo trigeminal.
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lh. : lóbulo hipociario.
lol. .' lóbulo olfatorio.

mc. : médula cervical.

md. : médula dorsal.

m. : nervio motor.

ms. : mesencéfa-lo.

ml. : médula lumbar.

ms. : médula sacra.

mc. : médula coxigea-.
m. : músculo.

nt. : nervio terminal.
.

mn. : nervio motor.

ns. : nervio sensitivo.

nol. : nerviolos olfatorios.

vndc. : nervio depresor cardíaco.
nao. : nervio acelerador cardíaco.

om. : oliva, bulbar.

oa. : retina.

ov. : órganos vesiculares.
oa. : órganos “miles.

og. : órganos genitales.
ob. ¿- oricio bucal.

1m. : palium nervioso.

plc. : plexo coroides.

pm. : palium membranoso.

pif: pirámide.
pl. : porción lateral.

pm. : porción mediana.

vrt. : retina.

r1). : raíz posterior.
o'cf. : rombencefalo.

ra. : raíz anterior. a

st. : estómago.
s. : sensitiva.

scf. : rama simpática cefálica. (para el músculo dilatador pu-

pilar).
'
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tc. : tentáculos.

ti. : tubo intestinal.

tl. : tálamo.

tel. : telencéfalo.

rc. : ventrículo central. x

r-mtc. : vasos motores torácicos cardíacos.

el. : ventrículo lateral.

uma. : vasos motores abdominales.

va. : ventrículo anterior.

ra. : vesícula anterior.

cm. : vesícula media.

vsc. : vía simpatica central.

vmc. : vaso motor cefálíco.

vp. : vesícula posterior.
I. z nervio olfatorio.

II. : nervio óptico.
III. : nervio óculo motor común.

IV. : nervio patético.
V. : nervio trigémino.
VI. : nervio óculo motor externo.

VII. : nervio facial.

VIII. : nervio acústico [(v) vestibular, (c) coclear)].
IX. : nervio glosofaríngeo.
X. : nervio neumogástríco (vagus).
X l. : nervio lateral.

XI. : nervio espinal (accesorio).
XII. : nervio hipogloso.
1 c. : primero cervical.

II c. : segundo cervical, etc.

3 e. : 3er ventrículo.

4 Iv. : 4“ ventrículo.

5 d. : Raíz descendente del trigémino.



FOTOGRAFÍAS Y ESQUEMAS
ILUSTRATIVOS





magma“
o:

©3538;
¡m

3.3.80
©3729:
5:3me
É:

«595mm

ix

e

xxi

o.

ÑÚ‘
M

1.:

...\..

.

..

.

..

A

0;-II.‘

H

«¿:5sz

ÉÉVRSÉÉÏG
39.8.8:
3:83.84
¿836
¿mo





moïñamo
>.

moEÉoÉo
gnome“
mou;
m3
cv

:cESÉoEoc
Zoo

¿383;
3.

EEES
c333:
¿532m
Ec

6:5:va

HH

«¿HSMÁ

QÉWQÉSSÉEÉ
233.3:
ÉÉÉÏ
¿052.
¿no





memmcoïwmzm
55:25.:3
3.

mísmpc
k».

3.53335
o

98:3
5:3me
:oo
como
sea
z:
3.

222.50
É:

nzïzvmm

H:

4.52%;

eoSbïEïÉÉ
323.8:
323m3
532:.
¿:0





.

2mme
owoumzv
.moapoiñc
omm
oc

85:54
¿suecia
oc

€23,50
5:33,
5

o:

¿CÉWBSÍEE

>H

42:34“,

SÉVRSÏÉÏQ
3.32.3:
3.582%
53:2.
¿no





A

x

o

,

\

U

‘

o

4

‘

_

x

A

D

Saiz

ocopnzv
33253.
emm

350254
mESÉE
oc

É:sz
E

oc

2:55
m3
3.

aümpcopopïz
s

>

«¿23:5

SEVÉÉSÉÉ
©3332
382%
533%.
¿EO





AEÉÉQEQHH
3.335
6.533%
emm

cunoESQ
.mzxoczá
oc

3:35
É

oc

msnm
m5
oc

¿aaawopoaomz

Tr
4

¿Edad

SSEÉÉÉÏQ
383.8:
3283.5
¿ok/2:.
.mmo





Swme
3535€
.moÉwEÉc
om.

3:52:31
.ÉÏQEÉV
¿893320
a:

95950
Ec

¿«SuopoÉmÉ

EN?

«¿EGA

953.8235.8
383.8:
3282.5
¿33h
¿mo





CHR. J AKOB, Sistema nervioso arquiencefálioo LÁMINAVIII

Microfotografía de las tres vesículas cerebrales, de un embrión de tiburón

(selaceo)





CHR. JAKOB, Sistema nervioso arquiencefálico LÁMINA IX

Microfotogmfía del cerebro y los nervios cerebro espinales de una raya

(selacen)





CHR. J AKOB, Sistema nervioso av'quiencefálioo LÁMINA X

Fotografía del cerebro de una anguila (pez óseo)
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CHR. J AKOB, Sistema nervioso arquiencefálz’co LÁMINA XIV

Microfotografía de una Célula motor de la médula lumbar de ma-

mífero (gato) con demostración de cilindro-eje, ramicaciones

protoplasmáticas y red neurobrílar perinuclear. Nitrato de

plata reducido. Aumento 700 diámetros. (Método Cajal.)
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CHR. JAKOB, Sistema nervioso arquiencqfáZ/ico LÁMINA XVI

Microfotografía de las células del núcleo del nervio hipoglosn
y neumogá‘strico en el bulbo humano. Aumento 80 diámetros.

(Método Nissl.)







€ 4 "
N

.J ' ‘

. S

¿“uy .

.:r '. r
.. ..

TRÁBAJOSDE SEMINARIO “YCURSOS DE LECTURA' L’
Y COMENTARIO DE TEXTOS Y CLASES PRÁCTICAS

'

I. Ensayo sobw'e‘ los datos inmediatos de la concienciar, poro Enrique (Í
Bergson. Comentario a los tresrprimems capítulos; con Advertencia?““
de Eme. Figueroa.

'

II. Diálogo L’amor y uneváejo, de Rodrigo Cota; edición 'orítica _‘ ,/

“ro cronistas; americanos. : Funes/Rui
Diaz, _,

,on Advei‘féxióíadelprofesor Rómulo D. '

'

¿”f _, i

IV. Plan 1; fundamental" del s'istíema nervioso centqqul‘de Í.
_

*
"

o
los veqqré É. .quiencéfalo. Funciones arguiencefálicas, OOÉAÍI-‘ v: '.

V

.

‘
“

z‘
‘

¿
.¡Ï .

.

=
‘

l} ,7". - x

,

‘

,

' verte
7

7
" fOfesor doctor Chmstofredo Jakob.

i

-

-

' DE TEMASPARA LA ESCUELA PRIMARIA

«détual de"lo; problemas de la esbueM;
áézt‘,“con' Advertencia ¿{jandoLeveiféf

2,37};th psigológícos yquylcïgógicos:del mé/f
'a'M011teSso'Bi.. ..

- 12"
'

I

‘

*
.

‘

ja, por Maria
‘

‘

L

’

Móntessm‘i,
1‘

¡Egbontenifdapedgpgógicode '_la-1'elomo“,escolar rusggwgor-«X
Pé8€wlozzíset-18'29;ïdqcytgm .péédsíggcag,pOr ¡Enriqqo Ghet.

_=Lay-¿mañaan ¿iq¿luscgïencws natural-“Sen. “la escueÏürzmmïwvPOR "

José Rezrzgno, 7

Ángeli

"¿g Perl“ e' Méjico, "pOrïJuzmh‘vNágerá.
L

.V , ¿.:

l «Y Labor edücativdïideíla.Estrada graduadmïïg, LoglngfílnïVg“a
¿{RegWiceneRaS'OiÓg}:

"

"
"

‘
' '

"

"
'

y

...r‘
«

I

‘
‘

i n j . Í“ vii
¿y ¡sr ,4.“EQ:al

nueva educación "y ,lm escuela thpor .Qlotllde Guglglén.
x

.

l Á
,

-'

-;' _

-
. “y ‘

rr >

ruri’n. .55. "'er 'jv

110.. , ‘x. r.

-

v

¿.
-

o
.

.

.Rg .a-
1

u Rotura} en la escuela, vprzmamm por Arturo-Marmaq
ü

z

"Í;¿winsíé’rïwnza'¿tala lo gs’czíeldpmaa, por)Eñriqúe
.7

i

‘ ¿CEE?7,
V

x

A, ‘>
‘

u

x

.

y? ff‘
'V

_

í .' I
4

.

>

-

xxi»V; ha“ '

¿,_ o itindeLmaeStro en, Zoolia-temas-nuevasjéáeducacián; p.017{Jo

l

¿“li-¿2; “OSWOÜTÜÏÍÉJpói‘uan. Hafmann
ï “ animesoma "¿Simao? pornAiiÏgu'sto

. (¡xïïvglap oblema‘dg taïedzgaggüm;393%”:¿{www a .4

, } .‘XY. 023672023959pedogqu'q¿;_nót¿;¿gaqb;erto¿Pulp-os x

a s

'

o.-

¿ w. x.

vt'

1' >
‘

>

r
,

'¡r , ‘.
Á' i.

‘ ' {SLR Mi) 7;, ,1 'I

1Mag-n; "laxï'escuelwMmmm, 4191*»:
.

o :1 '
—¿* .

.

Si},
:XVL

o XVII; A nds aw- . Zde. .¿ásaeñmw?.@,la. Géomfvïdfïïóïímnwd
'

,A
,.

.A
.

y” .x 'T2‘ .i‘ k. '31 ’37 í a" "I

‘ zi???A.R
v

1%“ _--4 -‘
.

..

,

- ; J-á
4

l

y

x

A

1 1
‘

'
'

.. ..

‘

.H.
< S

.\

.

l, _« V

.-

> .v:
'

x

r»

u
L,» -.‘_ .

- ,n » ‘..: t
A

,
..

x A
. ,2

. x
V 2*" a; 4'

venta GN ' "' ‘ ‘

A "'u -: . ‘

,
‘. o

V

Atéjñéb, ‘ELQQRIDALLJSÍÍ;Suomi;Ï‘ZÏ
r 2" ¿ “jodasgays-.publíoaciónhsxgehallálïjd?

A: 5V


