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llESUMEN 

En eere ellllllio 111 ..-en dllol normativos expreaadoa en percentiles. de la prueba de 
comprenaióndel i...;e orll Token Test (venibn corta) de De Renzi y F,.Uoni (1971), 
•un IP\IPO de ~- La llllllllUI • conformó de 99 ldolelcentes; ntudiantes de 
prepll'lloria de Z-, 4° y 6° -.ere, de 1 S a 19 llloa de ociad, SS de aexo ftmeaino y de 

· 44 de MXO muculino Loa 111jeto1 se eligieron por un muestreo no probabilístico, 
llendiendo a una entmilla inicial para l'Cl:ablr datos sobre el uso del tiempo libre, 
acolaridad de loa pedrea y alpnoa Indices del nivel sociocultural.· Los resultados 
obtenido& te realizaron bajo do1 tipos de lllilisi1; cuantitativo y c:ualitltivo. Los re&Ultados 
Cllllltita1ivo1 llllllltflll que 11 5.1% de la poblac;ión obtiene un puntaje menor que 29; en 
C0111eCUcnci1 elloa tllllblec:en el punto de c:one emre sujetos normales y afhicos. Los 
reaultado1 l:Ullitalivo1 al i¡ual que los cuantitativos muestran que el Token Te&t es un 
inatrumento IOlllible a lu alteraciones de la comprensión del lenguaje oral. 



El lenguaje como característica distintiva de la especie humana, nos resulta como algo 

familiar y cotidiano, en el cual comúnmente no reparamos en su complejidad. Sin embargo, 

en muchas ocasiones llama nuestra atención cuando nos percatamos de que nos ea dificil 

expresar una idea en una situación panicular, o cuando no comprendemos un mensaje 

hablado, o también cuando conocemos a alguien con problemas de lenguaje, ya sea un 

adulto que por "x" causa perdió su c1pacidad de comunicarse o el nifto que no a aprendido 

hablar. Son muchas las disciplinas científicas que se han preocupado por el estudio del 

lenguaje, para la psicología representa un proceso psicológico complejo, que regula nuestro 

comportamiento y que al alterarse representa la desorganización de todas las esferas 

psiquicas del hombre, asi como de 11 esfera afectivo-emocional y de la personalidad. Para 

Luria (citado en Latorre, C. y Dueftas, A. 1987), el lenguaje representa un "lllSlnlrne11to 

más sustancial del pensamiento liumano 911e a la wi: lo confor-. pumltiéntlole 
ncodificar la uperiencia y conservar los conocilflientos ". El cuerpo teórico existente 

expuesto por Luria, y de sus abundantes trabajos de investigación sobre la estructura 

psicológica de los procesos del lenguaje y de sus componentes, vienen a sustentar las bases 

para la realización de instrumentos que sirvan para la exploración del lenguaje y de las 

alteraciones del mismo debido a lesiones corticales (las afasias). 

Actualmente se han llevado a cabo diferentes procedimientos para la evaluación de las 

alteraciones del lenguaje, siendo el uso de imágenes radiológicas (TAC, tomografia por 

emisión de positrones, resonancia magnética), las de mayor auge. Sin embargo, el objetivo 

de estas técnicas es el de localizar la lesión, específicamente por la densidad del tejido 

nervioso, sin demostrar cuáles son los mecanismos causantes de la sintomatologia del 

comportamiento en particular. Aunque en el diagnóstico topográfico de las lesiones 

cerebrales existen técnicas complementarias cada vez más sofisticadas, los datos 

neuropsicológicos tienen un papel de importancia debido a que consideran la estructura 

psicológica de dicha función, las características de su organización y desintegración en casos 

de lesión y sus posibilidades de rehabilitación, y no únicamente la estructura neurológica que 

la sustenta. Las técnicas radiológicas y de electroencefalografla están orientadas a localizar 

la lesión, pero no pueden suplir a los instrumentos que detectan aheraciones de la función 

neuropsicológica, es decir que como lo señalaron Hécaen y Albert (1978) "no es lo mismo 
locali:ar la lesión 9ue locali:m- la función". Los instrumentos neurripsicológicos son 

igualmente una técnica de exploración del cerebro pero se orientan a la detección de 

alteraciones a nivel de las funciones psíquicas superiores relacionadas a dafto cerebral, 

además de que pueden determinar la magnitud relativa del daño, lo cual permite establecer 

un programa óptimo de rehabilitación e introducir cambios en el ambiente del paciente para 
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su manejo, y así poder determinar si existen diferencias cognoscitivas-conductuales para 

enseftar al paciente a adaptarse a éstas, especificando cuáles son los cambios y ajustes 

sociales, educativos y ambientales que el mismo deberi efectuar (Ardila, A. y Ostrosky

Solis, F 1991 ). 

Aunque hay un gran número de instrumentos que estudian las funciones cerebrales 

superiores (la producción y la compreruión del lensuaje), la gran mayoría de ellos han sido 

estandarizados en poblaciones con muy poca semejanza cultural y social con la población 

mexicana; ademis de que son elaboradas en otros idiomas que difieren del nuestro, tanto en 

lo gramatical como en lo fonológico. 

De esta manera, cuando se emprende la tarea de usar una de estas pruebas en territorio 

mexicano siempre se tiene que pensar, antes de usarlas, en las poblaciones específicas para 

las cuales fueron elaboradas; en llevar a cabo un estudio de estandarización con una muestra 

representativa de personas normales, para posteriormente hacer las adaptaciones pertinentes 

que nos permitan tener mayor impacto en los grupos propuestos para el estudio. 

En la actualidad existe la necesidad de contar con instrumentos de exploración de las 

capacidades lingüísticas de la población que acude a los centros de atención 

neuropsicológica, para poder hacer el diagnóstico diferencial de las alteraciones del lenguaje. 

El primer paso para cumplir con este objetivo es contar con datos de la población normal 

contra la cual comparar al paciente de una lesión cerebral. Ya que los instrumentos de 

evaluación neuropsicológica no son aplicables directamente a poblaciones diferentes a los 

que fueron validados, mucho menos cuando hay diferencias étnicas, de lengua o de nivel 

sociocultural. Dentro de la neuropsicología uno de los instrumentos más usados para evaluar 

la comprensión del lenguaje oral es el Token Test (De Renzi y Vignolo, 1962), fue 

desarrollado originalmente en Italia y tiene datos normativos para Estados Unidos y algunos 

países de Europa, pero no hay, hasta donde se sabe, datos para la población mexicana. De 

ahí que la presente investigación tenga como objetivo presentar datos normativos, en una 

muestra de adolescentes de la población mexicana. Ya que el estudio y la evaluación de los 

estándares normales es muy importante considerarlo dentro de la teoría neuropsicológica y 

ncurolingüística, puesto que es necesario establecer parámetros de referencia que permitan 

hablar de las fronteras que se encuentran entre lo normal y lo patológico, y de esta manera 

poder contrastar los resultados y llegar a un diagnóstico diferencial en el trabajo clínico. 

El Token Test además de evaluar la comprensión del lenguaje oral, fue diseñado como 

un instrumento clínico y de investigación (De Renzi y Vignolo, 1962). Debido a algunas 
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limitaciones en la prueba original, algunos autores (Goodglass, Kelin, Carey y Jones, 1966) 

comentan que el instrumento difere1K:iaba adecuadamente a los pacientes afásicos de 
aquello• que no lo eran, pero no se delimitaba el nivel de la alteración en la comprensión de 
las per10nu evaluado. Por lo cual, De Renzi y Faglioni (1978), crean una nueva versión de 
la prueba, en la que se preocupan por obtener datos normativos entre sujetos normales y con 
alteraciones de lenguaje, reportando que dicho instrumento tiene un alto grado de 
confiabilidad y validez, y muy buena discriminabilidad en población normal y con una 
patologia del lenguaje, incluyendo los niveles de la comprensión. Ademú de tener como 
cualidad secundaria la brevedad de 1U aplicación. 

Al evaluar el nivd de compren1ión en una población determinada siempre se exige que 
se avance con cuidado, ya que la capacidad de comprensión no siempre es bien definida y 

casi siempre es mal interpretada. En ocasiones la evaluación de la comprensión puede 
originar que los resultados se interpreten en términos exclusivamente cuantitativos (lo hizo o 
no lo hizo), o bien en términos cualitativos (que tipo de problemas tiene: no comprende 
ordenes simples, no comprende ordenes complejas, no entiende las preposiciones, las 
conjunciones, los adverbios, los sustantivos abstractos, los adjetivos, las nociones espaciales, 
etc.), cuando lo mejor seria hacer un Wlisis de ambos tipos, ademis de intentar explicar las 
deficiencias en función de un procCIO que subyace a las conductas manifiestas. 

En el presente trabajo se intentarán dos tipos de análisis: 1) un análisis cuantitativo 
para obtener datos normativos en la población mexicana. Se calculari la distribución por 
percentiles y se definirá un punto de corte; 2) un análisis de la manera en que respondieron 
los sujetos, el análisis cualitativo bajo el concepto de sistema funciona/ complejo 

establecido por Luria ( 1971 ), en el cual se asume que para la realización de cualquier 
función psicológica es necesario el trabajo conjunto de diferentes zonas corticales en donde 
cada una de ellas da su aportación para la realización de los procesos psicológicos complejos 
y que pueden encontrarse en diferentes regiones del cerebro, a veces muy distantes unas de 
otras. Así el dallo en algún eslabón del sistema funcional ocasiona un tipo muy especifico de 
trastorno en estos procesos conductuales complejos, por lo cual es necesario observar 
cuidadosamente la naturaleza del cambio en una función psicológica para poder determinar 
de qué modo se relaciona con la localización cerebral (Ardila, A. y Ostrosky-Solis, F., 
1991). 

Para clarificar aún más nuestro objeto de estudio revisaremos en el capitulo 1 algunos 
aspectos esenciales del lenguaje: su definición, el desarrollo ontogenético, su relación con la 
capacidad intelectual, su participación en la organización del pensamiento y los mecanismos 
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subyacentes en el proceso de la comprensión. Dentro del segundo capitulo del trabajo, nos 
enfocaremos a describir el enfoque de la neuropsicologia cognoscitiva con el fin de mostrar 
la forma en que, según dicho modelo, se lleva a cabo el procesamiento de la información a 
partir de 101 datos aponado1 por la teo~a de la informática. En el tercer apartado, 
explicaremos 101 prerrequisito1 y 101 objetivos que deben considerarse al hacer una 
evaluación neuropsicoló¡ica, ul como describir 101 diferentes Test que evllúan la 
comprensión del lenguaje, como son: lu Bateriu Neuropsicoló¡icu, en donde la evlluación 
de la comprensión del lenauaje es una parte mi• dentro de la bateria; lu Bateriu de Afasia, 
donde la comprensión viene a ser una de 1111 parta ftindamenlala; y, las Pruebas de 
Modalidad Especifica, que evalúan exclusivamente la comprensión. En el último capitulo, 
nos limitaremos a la descripción del instrumento de evlluación que se usari en nuestro 
trallljo de investipción. 
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CAPITULO 1. DESARROLLO DEL LENGUAJE. 

1,1. CDNCEPl'ODELENGUAIE, 

Luria (1977), define al lenguaje como: "11n rute""' de có416o• co11 11y11ú ü lol 

c11aln re dui611•tt los objetos ül -""" exterior, 1111 acclotter, c11allúdn y nlaclOlla 

ndl'fl lo• ""'-"· El lenguaje permite la comunicación con que re transmite la 

información. 

Al hacer uso de la palabra en los diferentes objetos del mundo circundante se denotan 

las caracterfsticas, cualidades, funciones y relaciones de diversidad compleja entre los 

mismos. Asi, la combinación de palabras forman la frase (sintagma) que reri el principal 

medio de comunicación a través del cual el hombre guarda y lransmite la información y 

asimila la experiencia acumulada por ¡eneraciones enteras de olros hombres. Al tener el 
lenguaje un sislema de códigos designativos de objetos, de acciones, de cualidades y 

n:laciones entre los objetos, nos permite usarlo como medio para transmitir la información, y 

por lo tanto para establecer la comunicación con el resto de las personas, lo cual tiene 

decisiva importancia para la reestructuración posterior de la actividad consciente del 

hombre. 

Luria.(1977), menciona que en el surgimiento del lenguaje se introducen tres cambios 

sustanciales (funcionales) que dieron lugar a la actividad consciente del hombre. 

1:1 primero, dntacar 11bjet01: al designar las palabras o combinaciones de palabras a 

los objetos y acontecimientos del mundo exterior, el lenguaje va a permitir destacar 101 

objetos, fijar ta atención en eUos y retenerlos en la memoria. En virtud de ello, el hombre 

desarrolla la capacidad de relación con tos objetos del mundo exterior hasta en ausencia de 

éstos, bastará la pronunciación de la palabra para que surja la idea del objeto 

correspondiente y para que pueda operar con esa imagen; dichas imágenes permitirán 

guardar la información del mundo exterior y crear un mundo de imágenes internas que le van 

a servir al hombre en su actividad. 

1:1 1qund11, abstraer atributos: las palabras no sólo sirven para designar a las cosas, 

sino que abstraen los atribulas esenciales de las mismas pudiendo configurar las cosas 
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perceptibles en determinadas categorías. Lo cual hace posible el proceso de abstracción y 

sencraiización constituyendo el sesundo aporte trascendental del lensuaje a la fonnación de 

la conciencia. Y es a través de la palabra que se puede realizar un análisi1 y clasificación de 

los objeto• que ha venido tomando cuerpo en el proceso de la historia aocial. Lo cual le 

otorsa al lenguaje mu que la característica de ser un medio de comunicación, la cualidad de 

acr un instrumento del pensamiento que asegura el trán1ito del puro reOejo sensorial del 

mundo a lo racional. 

El terrero, dnarrolo palqulco: viene a ser la consolidación de 101 anteriore1. Así 
como menciona Luria (1977), el lel'lgllaje sirve de -dio fandamental para transmitir la 
i'lfiwmación ocw-lada en la 11/stOl'ia social de la /rumanidad. Cuando el hombre tranllllite 

la información que se va acumulando en el transcurso de muchos siglo1 de pr•ctica aocio

histórica, es a través del lensuaje que el hombre asimila dicha experiencia para poder 

conquistar con su ayuda una sama de conocimientos, artes y modos de conducta, que no 

podrfa haber resultado en la actividad independiente de un individuo estando aislado, además 

que en la aparición del lensuaje surge en el hombre un tipo enteramente nuevo de dasarrollo 

psiquico, que no existia entre animales, y que el lensuaje viene a ser, en efecto, un medio 

esencial de dasarrollo de la conducta. 

1,2, GtNESIS DEL LENGUAJE, 

El lenguaje aparece en el proceso transitorio de la sociedad primitiva a la sociedad 

humana, sobrt todo en las relaciones sociales-laborales. Dentro de estas relaciones fue 

necesario el nombrar herramientas, sucesos laborales y estados emocionales, que en un 

principio fueron asociados a sonidos vocales (interjecciones) y posteriormente, cuando la 

especie fue capaz de retener dichas uociaciones, se empezó a hacer referencia de 

situaciones o cosas, aun en ausencia de estos. Permitiendo incluso un grado de 

estructuración del pensamiento más complejo (Luria, 1982). 

Asi pues, la peculiaridad distintiva del psiquismo humano respecto del animal es que 

una inmensa proporción de su conocimiento se fonna por la via de la asimilación de la 

experiencia del género humano, acumulada en el proceso de la historia social y que se 

transmite en el proceso de la enseftanza. Sus capacidades surgen en la filogenia, en las 

condiciones sociales de vida históricamente formadas . 
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De esta manera, lu características de la forma superior de vida del hombre se 

encueniran en su conformación socio-histórica, relacionada con el trabajo social, el uso de 

hemmientu y la aparición del lenguaje. 

Según Vygotsky (1979) lu actividades mentales son condicionadas ya desde el 

comienzo por las relaciones interindividuales, por el duarrollo social de la persona en el 

cual surgen nuevos sistemas funcionales. 

En su dasarrollo ontogenético el ser humano se mantiene ligado SOl:ialmente a los 

adultos durante mucho tiempo. Al comienzo esta vinculado directa y emocionalmente al 

adulto, y luego, a través del lenguaje, va a ampliar su experíetK:ia, adquiriendo nuevos 

modelos de conducta y, finalmente, nuevos medios de orgsnizar sus actividades mentales. Al 

nombrar diversos objetos circundantes y dar al nillo órdenes e instrucciones, su madre 

modela su conducta. Habiendo observado cuidadosamente 101 objetos nombrados por su 

madre, y después adquirir la facultad de hablar, el nillo comienza a nombrarlos activamente y 

a organizar ul sus actos de percepción y su atención deliberada. Aai aprende a formular sus 

propios deseos e intenciones en fonna dependiente, primero por medio del lenguaje exterior 

y luego a través del lenguaje interior. Lo que antes podia hacer sólo con la ayuda del adulto, 

ahora es capaz de realizarlo sin el. Este hecho se conviene en la ley buica del desarrollo del 

nillo. 

Todu estu actividades mentales complejas ligadas con el lenguaje se efectúan al 

comienw por medio del lenguaje exterior a11dih/e, posteriormente se aceleran gradualmente 

y se trasforman en el modo principal de la actividad mental. 

Primera etapa de lnlclac16n del len1uaje. En el comienzo del seaundo afio de vida 

del nillo, puede modificar su conducta por medio de órdenes verbales de un adulto, sin 

embarso, una vez iniciada la conducta, no es posible detenerla o inhibirla. La función 

reguladora es mis compleja y se dasarrolla en una etapa posterior. Consiste en que la 

conducta del nillo se ve regulada por estlmulos verbales. 

Durante los 3 y los 4 allos se producen cambios sullanciales en el componamiento 

verbal del niilo. Este inhibe conductas con el lenguaje externo dado por un adulto. Después 

del cuarto ailo de vida, caracterizado por la habilidad para cumplir instrucciones complejas 

dadas por el adulto, el lenguaje del niilo se hace más fluido, rico y variable. A esta edad la 

neurodinámica de las reacciones motrices es bastante más concentrada y móvil. Esto genera 

la realización de un verdadero acto voluntario. Sin embargo, en esta etapa precoz esta 
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influencia rel!Uladora proviene del aspecto inespecífico, ímpulsívo del propio lenguaje del 
nillo mis que de su •specto electivo y significativo. Y si bien en etc momento la influencia 
inespeclfica del lenguaje de otro es cui totalmente superada en el nillo, IÚn peniste con 
respecto al lenguaje de dste. 

Para Ju subsiguientes etapu de desarrollo de esta función reguladora del lenguaje, el 
listema analitico de conexiones selectivas y si¡púficativu producidu por el lenguaje se 
trullda limultAneamettte desde el exterior al interior en el procao de conocimiento del 

propio nillo. Este cambio ndical tiene lugar en el nillo de cuatro y medio a cinco aftos y 

medio. Ahora se comprenden instrucciones complejas. 

Esta formación del lenguaje interior estrechamente vinculado al pemamiento, lleva a 
una nueva etapa del desarrollo especificamente humana. El análisis verbal de Ja situación 
comienza a jugar un importante papel en el establecimiento de nuevas conexiones; el niilo se 
orienta haci• 111 seflales dadas con la ayuda de reglas que él núsmo formula verbalmente; 
esta función de abatracción y de generaliz.ación del lenpuije es el mediador de los estlmulos 
que actlÍan sobre el nillo y trasf'orman el proceso de elaboración de conexiones temporales, 
en el complejo y elevado sistema regulado de nuestra conducta mis abstracta. 

Desarrollo dll lapaje. 

Cllllldo el nilk> empica a hablu, es decir, a pronunciar sus primeru palabru, en este 
camino preparatorio para la ldquisición del lenguaje surgen una serie de eventos que no sólo 
1e limitan a la adquisición de sonidos. síno en otros aspectos menos apuentes y mí• 
importantes en el proceso de adquisición del lenguaje. Ya que como menciona Dclval (1994) 
el lenguaje es más que el uso de palabras o de 111 relaciones entre las núsmas: .. . el lenl(llO}e 
tieltll, ante todo, una fanción comunlcatiWJ y 11{1flnce dentro dt ese contexto de 

C011111nicaclón. 

Etapa prelinafllltlea. El nillo desde que nace manifiesta su situación mediante 
distintos procedimientos; principalmente a través de los gritos y el llanto, que son reacciones 
reftejas, pero que sirven para atraer la atención de los adultos cuando se encuentra a 
disgusto. No es que trate de llamar a un adulto, aunque ése sea el resultado, sino que, 
inicialmente constituyen una forma innata de manifestar un estado emotivo o de necesidad 
biológica, que esti programada para que tenga como resultado la aparición de un adulto que 
la satisfaga, según Delval se trata de un artificio de la evol11ció11 pero que resulta de gra11 

lltilidad(l994). 
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Es imporwtte mencionar que al introducir al niilo en el ambiente social, se encuentra 
en un medio lingt;lstico, es decir, expuesto al habla de los demás. Durante las sesiones de 
alimentación, de limpieza, cambio de ropa, etc., la madre habla constantemente al nillo y los 
demú adulto• en con11eWencia. Según Delval (1994), hay un habla de estilo maternal que 
utili7.amo1 lo1 mayorea e incluso 101 más pequello1 para dirigirae al bebe. El •abla de ntllo 
•aterll81 se caracteriza por la utiliución de ftaae1 cortu y completas, con pauus entre lu 
&uet, claramente pronunciadu, con numerolU repeticionea, cambios de entonación, 
muchu veces en fonna de pregunta y limulación de la respueata del bebe, que constituye un 
lil!enla de apoyo para la adquisición del len1111aje en el que se crean situaciones regulares 
que facilitan el aprendizaje del nillo. Al interactuar el infante con los adultos, se da en cierto 
momento, las protoc:o•venaclo•t1, ea decir, cuando el nillo interviene en una serie de 
acciones en lu que interactúa con el adulto, produciendo un diálogo, aunque todavla sin 
lenguaje. Cerca del final del primer allo el nifto aprende a sellalar los objetos para indicar lo 
que desea y como pidiendo que ae lo den. Conducta comunicativa que se a denominado 
prololmperatlvo. Unos meses mú tarde de los protoimperativos aparecen los 
prolodeclaratlvo1 en 101 que el nillo utiliza, aella1a o usa los objetos como para indicar algo 
respecto a ellos, como si quisiera hacer un comentario (Kaye, 1992 cit. en Delval, 1994). 

Todas estas actividadea comunicativas de los niilos van acompailadas de 
vocalizaciones o balbuceo1 que todavla son prelingülstico1, por cuanto son espontineo1 e 
independientes del lenguaje que el nifto eacucha. 

Es a partir de los tres o cuatro meaea que el nifto empiez.a a producir balbuceos en los 
que ae puede diltinguir una secuencia que es muy parecida en todas lu lenguu. Delval 
(1994), menciona que en general los niilos empiezan produciendo sonidos guturales tales 
como g y Ir, pasando luego a otras consonantes oclusivas como b, p y d Y es a partir del 
quinto o sexto mes que el niilo empieza a producir balbuceos que ya ae consideran 
lingüi1tfco1 puesto que e1t6n formados por sonido1 frecuenta del lenguaje del entorno. 
Eatos balbuceos suelen consistir en repeticiones de tipo consonante-vocal (CV) como pa

pa-da-da. Para una mejor comprensión del desarrollo de la etapa prelingülstica ver la Tabla 
nº 1, que se presenta a continuación. 
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Fun en el de11rroUo del b•lbuceo 

, ........... 
VocallzacioMI A111ia1 

Ir,,,.,, 

JuegoVOCll 

8llbuceo Redu¡Jlcldo 

Balbuceo No Reduplicado 

Durecl6ft Clndllllllcll n-• tonlclol 

Dllde0821'111NI Sonidol """' _..,, ~ 

Dllde2•3- Condudl. dlcir .,.,. lkMrNln 

Olldl3•5- Produoci6n. 90llldol UniverlllMPlfO 
.mljllllll ·-1111111 prOlb:idoa 111 

VCICM•bmllillm. dlllllllDs punlaldl 
llllac8 

Olldl6hllll9 Clldln• IUIJlcll C:V, rtillrad• Predoninan loa - yl•Qll propioldell 
llllp, 
Plflilllill'ldoalrOI 
IDnidos 

09lde el 9" mea Junio a 1• sllabas CV, ip#IOell L• producciones 
h11511 la ap.ición ahora cadenas mál cortas, oon dllnillo se 
di llS primer• otrasellrUc!Ulaslil6bicM (VC, P•IOll!l Clda vez 
plilbr• V, CW, ele). U.O en el oonlldo mil 1 lae de los 

comunicltivo aduttos, siendo 
llConooible QJ 

lldi•idld por 
éstos. 

'hMI N" l. r- ............ *I •alhceo. T_ .... * 
...... 1994. 

Et•p• ll•sllútlc1. Delval (1994), menciona que un nillo pequello cuando emile 111s 

primeras pallbras, éstas no designan inmedi1tamcnte conceplo1, sino que est1 designación 

se d1 en un proceso gradual donde empieza • discriminar los sonidos propios de su len¡¡ua, 

p1r1 después aprender 1 combinarlos, y es a tr1vés de 11 repetición constante de los miunos, 

y de los gestos de los adultos, que el nillo hace uso de 1111 primeras pallbru. Sin embargo, 

esto no signific1 que el nillo caple de manera inmedi11a el aspecto designativo de la palabr1. 

Asi el niilo puede aprender 11 palabra perro o "lf11111'-gwt11", respecto 1 un perro determinado 

que ha visto desde la puena de su casa y no a otro perro, por ejemplo uno de peluche. La 

caracteristica de las primeras palabro es que aparecen en contextos muy delimitados, a 

veces ligados a acciones y formando pane de ellas, por ejemplo un nillo puede decir la 

palabra cuá sólo cuando arroja un pato fuera de la tina de bafto o la palabra 11ana (rana) 

para que su madre le lea un libro en el cual se encuentra dibujado ese animal. De ahl que la 

palabra no designa al objeto sino que es un elemento que penenece a una acción 
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determinada (Piaget, 1987, Vygotsky, 1982, Delval, 1994). La relación entre el contexto y 

la palabra se manifiesta mis constantemente en el uso de lu primeru palabru. 

Un nillo puede utilizar la palabra "lfllllll-fillllU" para designlll' perros, pero también pua 
detignar todo tipo de objetos que IC deaplu.an cuando él está en la puerta de tu casa y ul 
puede aplicarla a peraonu, coc:hea, bicicletas, gatos, etc. De igual forma como cuando llama 
"papów a todo1 los hombres que ¡¡uardan una Cll'lcteristica con 111 padre, por ejemplo la 
buba. De ahí que, para un nillo la palabra es un elemento dentro de un contexto que no 
tiene la independencia de este, que tiene, en cambio, p111a 101 adultos. 

Hay investigaciones hechas por Nelson (1973) que analiza el contelllo en que se 
producen lu primeras palabras, el cuál reporta que desde !os primeros momentos en que el 
nifto produce sus primeras palabras existen evidencias de todas lu categorías gramaticales, 
siendo lu nominales (Ju que designan objetos) lu que representan mú de la mitad de sus 
emisiones, mientras que las palabras función son menos frecuentes. Ver el Cuadro nº 1. 

1.Nomln11e1: Palabnt1 utiliudal para referirse • lol objeto• ye aea 
pare un grupo o para uno 1ólo. Ejemplos del primer tipo 
serian: //ave o coche para objeto1 inanimldps, o pato o 
nene para animados. El segundo tipo incluye loa 
nombr9s propios pero no sólo ellos: papll, Tai (el 
nombre del perro familiar), ni/la (una mu/leca 
c:oncNtel. 

2. Palabra• ICCl6n: Patabnts que acompal\an accione• o producen 
acciones por parte del nillo. Ejemplos caracterislieol 
podrían 11r los juegos sociales de acción que producen 
respuestas motor11 (locar palmitas) o verbales (¿como 
Mee el tren?\. 

3. MoellflcadoNI: Palabras que se refieren • propiedades o cualidades 
de objetos y hechos, ya aean atributos (guapa), 
1atado1 (sucio), locativos l8aul) o nosesivoa Cmfo). 

4. Palabra• Palabnia que expre11n estados afectivos y relaciones 
penonale1 1ocial11, como ocurre con las aserciones (1/ quiero) o _ ..... : 111 1xp191io1111 IOCiates (onteias). 

S. P•l•bra1 funcl6n: Palabras cuya función es meramente aramalical tnara). 

C.1dro Nº l. C•ltflOrfU de palabro •n •l knpaje lnf1n111. 
T-ado de 0.l•al, 19"'. 

Es importante remarcar que existe una gran diferencia del lenguaje del niño en cuanto 
a su comprensión y a su producción, es decir; enlre las palabras que el niílo ~ntiende y las 
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que puede emitir; por lo tanto, se dice que son mu las palabru que entiende que las que 
produee en etapas tempranas (Launay y Borel-Mainony, 1979). Un nillo puede decir la 
·palabra ab11elo (o alsuna forma infantil equivalente como •ae/o• o "e/o"), para referirse a su 
abuelo, pero también para pedir algo que su abuelo posiblemente le darla. 
Independientemente de que au palabras dnignen llMICho lllÁI cosu, eta capacidad de 
delipación que tiene el nillo es muy limitada lo cual lo lleva a la necesidad de combinar 
pallbru para im:rementar su capacidad expresiva. 

En cuanto al upec:to fonenli·jco Delvat ~1994), ha encontrado diferenciu entre el 
lenauaje del nillo con respecto al del adulto. Pudie.ldose distinsuir dos tipos de palabras en 
el~ . 

• las propias del nillo o idiosincruicas, como son alsunu deformaciones sustanciales 
de palabru adultas (la palabra "pisls" para designar unpeti sulsse o •1rano1• para un muilel:o 
llamado Don Nicanor), o las onomatopeyas que los nillos utilizan frecuentemente, como 
•g11a11-g11au" por perro. 

- las relativamente semejantes a las de los adultos éon algunas deformaciones debidas. a 
las dificultades en la pronunciación, como por ejemplo; "abochai" por abrochar, •cacor por 
caracol, "Ñliela" por escalera, "lcumita" por cremita, "abiba" por arriba o "lillatí11" por 
I01quln. 

Los psicolingüistas que se encargan del análisis de éstas deformaciones han 
encontrado muchas reaularidades, que podrían deberse a la maduración del aparato 
fonouticulatorio, y que se manifiesta en la facilidad para producir unos fonemas antes que 
otros (Jakobson, 1974). 

Por otro lado, cabe mencionar que cuando un nillo produce sus primeru palabras 
éstas no sólo dnignan a los objetos sino que también llevan impreso su propio punto de 
vista, pudiéndose observar dos fenómenos muy paniculares, la 10bree•tensl6n del 
significado de una palabra y la infrautensi6n o restricción de la aplicación de la palabra. 

Cuando el nillo hace una extensión de la palabra, el significado que ésta tiene lo 
sobreextiende a otros muchos objetos a los cuales no se aplica habitualmente y que puede o 
no tener relación semántica con la palabra en cuestión (Lewis, 1984). Por ejemplo, la 
palabra "una" emitida por un niilo para referirse inicialmente a la luna y luego aplicarla a 
galletas, marcas redondas en las ventanas, formas redondas en los libros, sellos, la letra /o/, 
etc. El niilo ha captado una caracteristica o rasgo común entre cada uno de los objetos lo 
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cual lo ha llevado a generalizar o sobreextender la palabra. Dicha actividad se manifiesta más 

ftecuentemente hacia los 18 ó 20 meses de edad del nifto. 

La inftaextensión o restricción consiste en que el nifto aplica una palabra en un sentido 
muy limitado a mucho menos objetos de los que desisna en el lenguaje del adulto. Por 
ejemplo, el nifto puede llamar ani""'1 sólo algunos mamlferos grandes, flores sólo a lu que 
se ponen en el jarrón encima de la mesa o coche únicamente a los que están en movimiento. 
Y es sólo a través del tiempo y del contacto con los adultos, que esu palabru van a ir 
conviniéndose en conceptos en el sentido en el que los uaan lu personas más hábiles en el 
uso del lenMe. como lo cita Vygotsky (1987), el aprendizaje de una palabra no equivale a 
la formación de un concepto. 

Las primeras combinaciones de dos palabras aparecen hacia los 20 meses de edad del 
nillo, según Delval ( 1994) éstu tienen caracteristicu estructurales muy semejantes en todos 
los idiomas, de ahf que se piense que la construcción de esas combinaciones está muy 
conectada con el desarrollo intelectual del individuo en su conjunto. Y es a través de esas 
combinaciones que el nillo se va a referir a acciones ("mamá andar"), localizaciones 
("muíleco silla"), negaciones ("no puré"), preguntas ("¿dónde muileca?"), etc. 

Las emisiones de dos palabras constituyen, una etapa universal del desarrollo del 
lenguaje y mediante ellas se expresan muchos contenidos diferentes (Azcoaga. 1979). En la 
Tablanº 2 se muestran algunas de esas funciones con ejemplos del inglés y del castellano. 

Funcl6o de la 1ml116n lftllh Espallol 

- Locación, nombre there boolt cuento mesa 

• Petición, deseo l'llOl'emillt másl•clle 

-Negación nowet calle no 

- Descripción de suceso 
mailcome nene cae 
mysltoe mipe"o 

-Posesión pretty dress nena guapa• 
- Cualificación where ba/I Mnaguapa * 
• lnterroll8ción 

Tabl1 Nº 2. ru .. 1oen de tu •lslotot• de d4Je plllbn1. 
Tom11kl de Delvll, 1994. 
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~s a t~r~és de la combinación de palabras que el nillo expresa su conocimiento acerca 
del mundo qu lo rodea, su capacidad lingül1tica 1e incrementar6 en la medida que el nifto 
1ea capaz de p oducir nuevu trues que no habla e1CUchado antes y no por el aprendizaje de 
mú y mú como se penuba antes. Ali, poc:o a poco el nillo va liendo capaz de 
descubrir tu u que regulan el lenauaje (Launay y Borel-Mai1sony, l 979). Siendo tu mú 
evidentes tu ~referentes a la morfología de tu palabra, es decir, al UJO de flexiones o 
derivaciones ~ ~rven para marcar el IÍllSUlar y el plunl, el muculino y el femenino, tu 
conjugaciones de 101 verbos y lu derivaciones de otru palabru, el cual el niilo tiene que 
descubrir esas f.s111 para poder construirlas en su propio lenguaje, claro que para poder 
lograrlo tiene 'lue puar diferentes etapu, dichas etapu han sido elludiadu por Maldonado 
(citado en Del~at. 1994 ), el cual expresa que en todu las lenguas el nifto atraviesa una fase 
en la que no ..\mite excepciones a las reglu que han construido y dicen kabo en lugar de 
q11epo, "pon1Jp• en lugar de fJf1esto o "pieses" como plural de pies. Aunque finalmente 
terminan incorff,rando las formas adullas y aprendiendo las excepciones, corno se ve en el 
Cuadro nº 2, qJe aparece a continuación. 

', 

ran distinciones morfol icas. 

J. lnco n I• mal'Cll col'l'eda en ca101 fimitldo1: pueden d:.tcir dormido, 
comido h«:ho . 

.J. RHli n un• 1obregen1ralización de marcldor11 • medida que v•n 
lncorporaªo lomi•• nuevas: dormido, comido, barrido, ponido, hlCido. Desde 
una pera cliva llClulta parece que se ha producido un paso 1tr6s, porque el 
nh'lo come • errores que antes no cometía. Sin 1mb1rgo, 11 interpretación 
col'TICl8 ea que generaliZa la r.gl1 que tiene adquirida para la formación del 
participio, 'evitando 1xcepclone1. En 1111 etapa 11ta regla eatj m61 
conlOlidmd~ que en la anterior, y ello le lleva a sobregeneralizarta • formas 
1 ulares.' 

4. Sl1t9"1a adulto completo: el nillo ya produce discrimlnadamente las 
fonna1 ng~n 111n regulares o irregulares: dormido, comicio, banido, puesto, 
hecho. 

CHtlru Nº 2. le.pu a ti ... rrollo -lfol6ake. T ..... 
deDelval,1"4. 
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l.J. llt:LACIÓN ENTRE EL NIVEL DE COMPRENSIÓN Y CAPACmAD INTELECTUAL. 

Durante mucho tiempo no 1e colllideró relev111te en psicologla la impor1111cia que 

tiene el lensuaje (comprensión y expresión) en la formación de los procesos intelectuales del 

nillo. 

Cuando los psicólogos estudiaban el desarrollo de loa procesos intelectuales o 

intentaban explicar el surgimiento de formas complejas de conducta no consideraban 

conectada la génesis de estos procesos con las formas básicas de comunicación del nino con 

su medio ambiente. No pudiendo dar explicaciones coherentes a estas complejas formas de 

actividad intelectual (atención, lenguaje, memoria, pensamiento). traía como consecuencia, 

por un lado la renuncia al anílilis cientifico, y por el otro, daban explicaciones idealistu 

sobre su origen. 

Trabajos que renunci1b111 a estudiar toda la complejidad de la formación de los 

procesos psicológicos superiores son los expuestos por los conductistas, quienes pensaban 

que todas las formas compleja de la actividad del nillo podi111 reducirse a una combinación 

de hábitos, considerando al lenguaje como un aspecto de los hábitos motores sin ningún 

lugar especial en la conducta del nino. 

Los trabajos del enfoque idealista consideraban el desarrollo de la actividad 

psicológica superior del nillo como el desenvolvimiento gradual de cualidades espirituales 

innatas, como una simple manifestación de una actividad espiritual en desarrollo constante, 

que aparecla de un modo mlnimo en la primeras etapas del desarrollo del nillo y que iba 

tomando g;adualmente mayor importancia en el proceso de maduración (Luria y Yudovich, 

1987). 

Dichos enfoques, sobre el desarrollo de los procesos intelectuales, han constituido un 

obst•culo para la comprensión cientifica de las funciones psicológicas superiores. Por lo 

tanto, retomar tales deficiencia e intentar superarlas a través de nuevas interpretaciones ha 

llevado a considerar que la actividad intelectual del niilo es el resultado de un proceso que se 

inicia desde las primeras etapas de la vida y depende de las circunstancias sociales que 

rodean al nii\o. Es decir, la forma bbica del desarrollo intelectual pasa a ser la adquisición 

de las experiencias de otros mediante la príctica conjunta y el uso y comprensión del 
lenguaje. 

El lenguaje interviene en el proceso del desarrollo del nii\o desde los primeros meses 

de vida. Al nombrar los objetos y definir así sus conexiones y relaciones, el adulto crea 
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nueva forma de rellexión de la realidad en el nillo, incomparablemente mú profundas y 
compleja que lu que éste hubiera podido fonnar mediante su experiencia individual (Piqct 

·e Jnhelder, 1984). Todo este proceso de la trlnlmisión del saber y la formación de 

conceptos, que et el modo bÍIÍco en que el adulto influye en el nillo, c:onllituye el proceso 
central del deurrollo intelectual infantil. 

La intercomunicación con 101 adultos tiene ne lipiflcado decisivo porque la 
ldquilición de un sistema lin¡¡ülllic:o supone la ~ón de todoa los procesos 
intelei:tualet del nillo. La palabra (sobre todo, la comprensión de la mí-) pua a aer ul un 
factor excepcional que da forma a la actividad intelectual, perfeccionando la percepción de 
la realidad y creando nuevu forma de atención, de memoria, de pensamiento y de 

motivación. 

La palabra tiene una función básica, no sólo porque indica el objeto correspondiente 
del mundo externo, sino también porque abstrae y llisla las características necesarias, 
generaliu las sellales percibidas y las relaciona con determinadas categorlas. A esta 
sistematización de la experiencia directa se debe el que el papel de la palabra en la formación 
de los procesos intelectuales sea tan importante. 

Las primeras palabras de la madre cuando muestra a su hijo distintos objetos y los 
nombra uignindoles una palabra determinada, tienen una importuite inlluencía, no 
eiraluable, pero decisiva, sobre la formación de los procesos intelectuales del nillo. La 
palabra, conectada con la percepción diR-cta del objeto, aisla sus ragos esenciales; el 
nombrar el objeto percibido, "vaso•, alladiendo su papel funcional, ~ "'6n,., aisla las 
propiedadea esenciales del objeto e inhibe las menos esenciales; el aellalar con la palabra 
"vao" cualquier vaso, indiferentemente de su forma, hace permanente y generaliza la 
percepción de eate objeto. 

Pero no termina la inlluencia de la palabra en la formación de los procesos 
intelectuales con esta reorganiz.ación de la percepción. Cuando el nillo adquiere una palabra 
que aísla una coss particular y sirve como sella! de una acción concreta, al mismo tiempo 
que lleva a cabo esta instrucción verbal del adulto, se subordina también a esa palabra. La 
palabra del adulto se convierte en un regulador de su conducta, elevando así la organización 
de la actividad del níllo a un nivel mis alto y cualitativamente nuevo (Luria, 1982). Esta 
subordinación a la palabra de un adulto de las reacciones del nii'lo es el comienzo de una 
larga cadena de formación de aspectos complejos de su actividad consciente y voluntaria . 
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Al subordinarse a las órdenes verbales del adulto, el niilo adquiere un sistema de tales 

instrui:ciones verbales y comienza a utilizarlas gradualmente (conforme aumenta su 

comprensión) para la resulación de su propia conducta. De esta manera, el habla, el medio 

de comunicación básico, se convierte también en un medio de anilisi1 y slnteli1 de la 

realidad más profunda, y lo que e1 fimdamentalmente mÍI importante, et Un regulador más 
elevado de la conducta (Luria y Yudovich, 1987). 

Aai pues, sólo li comprendemos que los orígenes de todos los procct0s intelectuales 

no yacen en las profundidades del "alma", sino que debemos buscarlos en las formas 

complejas de vida social del hombre y la comunicación del nillo con la gente que lo rodea, 

podremos por fin superar los ob1táculos que han permanecido durante siglos en la 

psicología. 

Vygotsky (1987) file uno de los primeros en e"poner la opinión de que el lenguaje 

juega un papel decisivo en la formación de los procesos psicológicos superiores, y que el 

método básico de analizar el desarrollo de las funciones intelectuales es investigar la 

reorganización de los procesos intelectuales que tiene lugar bajo la influencia del lenguaje. 

Investigó el desarrollo de la comprensión en los niilos y llegó a la conclusión de que nuevas 

formas características de comunicación comienzan cuando se da la generalización de· 

diversos objetos como un todo a partir de impresiones directas, y terminan cuando cada 

proceso de análisis y slntesis de la realidad se define mediante una palabra que distingue los 

rasgos necesarios y relaciona los objetos percibidos con una categoría definida. 

Vygotsky (1979) y varios de sus colaboradores (Leontiev y Luria, entre otros) 

emprendieron toda una aerie de investigaciones sobre los procesos de formación de la 

atención activa que empieza a construirse gracias a la activa participación de la palabra; 

sobre los procesos de desarrollo de la memoria que, con la mediación de la palabra, pasa a 

ser progresivamente memorización activa y voluntaria; y sobre el desarrollo de muchos otros 

procesos psicológicos superiores, cuyo análisis demostró invariablemente la estrecha 

colaboración del lenguaje en la construcción de su compleja organización emocional. 

Todas estas investigaciones convencieron a Vygotsky del gran significado del 

lenguaje en la formación de los procesos intelectuales. Además de investigar las etapas 

básicas del desarrollo de los procesos intelectuales complejos a través de la organización del 

lenguaje, llegó también a la conclusión fundamental de que el desarrollo humano tiene su 

origen en la comunicación verbal entre el niilo y el adulto. 
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l.J. l. El kt1•1111je como ori1111ll.llllof del petu11lllie11to. 

Como hemos visto huta aqul, el lengu1je (su comprensión y producción) es una 

función adquirida por el nillo a lo largq de su vida individual y en interacción con los adultos 
que le rodean. 

Es ligniftcativo que en todos' 101 idiomu las primera palabru a lu que et nillo 
responde (las que comprende) son ~ misma. Elllal pllabru son las que repl'eMlllan los 
objetos que tienen relación con 101 in1eresea vitales del nillo (papá, mamí, llU. pan. etc.). 
El nillo extrae de la comunidad lingüistica que le rodea, aqueUu que tienen relación con sus 
!*elidades biolósicas porque se estal>lece una conexión entre las necesidades biolósicas y 

la satisfacción de lu misma. La figu ... de la madre, los implementos de alimentación, aseo, 
etc., eatin co111tituido1 por sellales (t.ctiles, vi111alea, gustativas, olfativa, auditivas) de la 
satistacción de sus necesidades biolóaicas. Las palabru, a su vez, actúan como seilales de 
esos objetos. 

Prosre1ivamcnte el lenguaje va independizándose de lu necesidades biológicu y 

tanto la actividad del nillo como la de los adultos que lo rodean, va incorporando más y más 
propiedadea representativas de esas relaciones entre la palabra y los objetos. La palabra 
supera el carácter univoco y simple de las primeras seilales. La palabra "nena". puede 
representar para la nilla su mufteca, su hermanita, a si misma o a la ropa y objetos 

relacionados con ella o con su mu~. Las sellales acústicas se transforman en palabras 
porque tienen la posibilidad de adquirir nuevas propiedades representativu, porque pueden 
expandir !111 lignificado. 

El significado es el conjunt<I de propiedades representativas de la palabra, el 
conjunto de relaciones que contiene c~a vocablo (Luria, 1979). Sesún Azcoaga ( 1983), el 
sustento fisiológico del significado está constituido por el conjunto de conexiones que 
forman el estereotipo verbal correspondiente. La comprensión del lenguaje es un proceso de 

aprendizaje creciente que, fisiológic~ente, descansa en la adquisición de estereotipos 
verbales que corresponden a palabras <1ídas e identificadas. La operación con los significados 
de las palabras requiere una fluida actividad de '"'1isis y sintesis entre estereotipos verbales. 
La adquisición de los estereotipos y la actividad analítico·sintética requieren la integridad de 

una zona de la corteza cerebral que tiene su centro en la denominada área de Wemicke, 
aunque no se limita a ella. Asl pues, la integridad de sus funciones es indispensable para 

descodificar el significado de una estnictura verbal oída o leída, tanto como para lograr la 
codificación adecuada de los significados en la producción. 
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Por lo tanto, comprender como avanza la interiorización del lenguaje, será tanto 
como entender el papel que tiene el lenguaje externo en la organización del pensamiento. 

En realidad, la interiorización del lenguaje se hace a expensas de 101 significados (de 
101 estereotipos vetbales); si bien las aferencias propioceptivas son necesaria en el proceso 
de aprendizaje, se hacen obsoletas hasta cierto punto una vez que la formación de 
significados ha alcanzado un alto grado de desarrollo (Azcoaga, 1979). En el mismo sentido 
se expresa Vygotsky ( 1987) cuando afirma que el lenguaje interno esti constituido por pura 
predicación, con variu caracteristicu seminticas (tendencia a la aglutinación y su brevedad 
misma). 

Es de notar, por lo mismo, que las alteraciones del aprendizaje de la comprensión del 
lenguaje (retardo afásico) trastornan la organización del lenguaje interior, cosa que no 
sucede en el proceso de aprendizaje de la elocución del lenguaje ni en sus alteraciones 
(retardo anártrico). 

Concluyendo, por lo tanto, que el lenguaje no es uno entre tantos posibles sistemas 
semióticos, sino que es el mis importante, cuya falta compromete (sobre todo el aspecto de 
la comprensión) seriamente la evolución del pensamiento del nillo. Ese trastorno se hace 
sentir inicialmente en las dilicultade1 para la organización de los lli¡nilicados (y por 
consiguiente para una adecuada progresión en la adquisición de conceptos), pero, 
posteriormente, gravita en la formación del pensamiento por la carencia de la capacidad de 
abstracción y generalización ( Azcoaga, 1979). 

/.J.Z. Co"f'n11Uió114el le11g111ffr, 

El hablar del lenguaje implica necesariamente la revisión de los mecanismos 
subyacentes a tal actividad, es decir, la organización cerebral del lenguaje y de sus 
principales funciones. Siendo la palabra parte esencial del lenguaje y el medio por el cual se 
da la actividad del habla es importante hacer referencia de ella, ya que forma parte del 
proceso de comunicación social. 

El extenso trabajo realizado por Luria y Vinogradova (citado en Luria, 1974) sobre 
101 campos semánticos de la palabra permitió concebirla como una matriz multidimensi.onal 
compleja con datos y conexiones diferentes (acústicos, morfológicos, léxicos o semánticos) 
que en los diferentes estados una es más predominante. Haciendo a un lado las suposiciones 
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de que la palabra es la imagen del objeto o la simple uoc:iación de una imasen y un complejo 
acústico condicional. 

En la actividad hablada es necesaria la panicipación de un sujeto que formule la 
exP.resión de la palabra y la del sujeto que la recibe. Paralelamente, se distinguen dos formas 
y dos mecanismos a tal actividad. 

En primer lugar existe el habla expresiva, que comienza con el motivo o idea general 
de la expresión, que se codifica en un esquema hablado y que se pone en acción con la ayuda 
del lenguaje interno; que finalmente estos esquemas se convierten en habla narrativa, basada 
en una ¡valnitica generativa. Y en segundo lugar, existe el habla impresiva que sigue el 
curso opuesto desde la percepción de un flujo de palabras recibidas desde otra fuente y 
sesuido por intentos de decodificarlo; esto se hace por el análisis de la eKpresión hablada 
percibida, la identificación de sus elementos significantes y su reducción a un cierto esquema 
de lenguaje; ello se convierte mediante el mismo lenguaje interno en la idea general del 
esquema que conlleva la expresión, y finalmente la se decodificación del motivo yacente tras 
ella. 

Las caracteristicas generales de la actividad del habla, como proceso de comunicación 
social, representa uno de los aspectos en este proceso, eKisten otros aspectos del habla; el 
habla como harramienta fundamental de la actividad intelectual y el medio por el cual se 
regula u organiza los procesos mentales del hombre. 

Dentro de la actividad del habla eKisten dos unidades fundamentales: la palabra 
(unidad bbica del lenguaje) y la frase o sintagma; combinación de palabras (como la unidad 
búica de la eKpresión narrativa. Las palabras organizadas (sintaKis) van a generar frases 
(unidades del lenguaje discursivo) por el cual se da la comunicación, aquí el habla juega un 
papel transcendental ya que por medio de esta actividad compleja y organizada (consciente), 
las personas o el sujeto puede formular la eKpresión hablada y otro recibirla. 

La actividad del habla humana, utilizando al lenguaje como su principal instrumento, 
contiene un aspecto ejecutivo y otro operativo. 

El primer componente de esta organización operativa o ejecutiva del habla es el 
mecanismo de su aspecto fisico o acústico. Este mecanismo incluye el anilisis acústico del 
flujo del habla, convirtiendo un flujo continuo de sonidos en unidades discretas o fonemas, 
cada uno de los cuales se basa en el aislamiento de sonidos útiles que juegan un papel 
decisivo en la discriminación del significado y que difieren en cada lengua. Incluyen el 
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de11C11brimiento de 111 claves aniculadoru y necesariH que permiten que el fonema 
.requerido sea pronunciado, wnviniéndolo en la unidad del lenguaje expresivo -el 

aniculema-

El sesundo componente es la orpnización léxico-selllÚltica del acto del lenMe, que 
utiliza el dominio del código lexiw-morfológiw del lenauaje para permitir que 111 irúgenes 
o wnceptos sean wnvertid11 en sus equivllentes verbales y que se compone de la 
categorización objetiva del habla y la función de su generllización o significación, es decir, 
la función de incorporar lo que tenga que ser designado a un listema correcto de conexiones 
basados en criterios morfofisiológicos o seminticos. Lu pllabr11 son sólo la unidad bisica 
del aspecto ejecutivo (operativo) del proceso del lenguaje. Existe otro componente en su 
organización: la frase o expresión, que puede variar en complejidad y que puede ser 
convertida en habla conexa o lenguaje narrativo. Dicha expresión no es tanto un proceso de 
generalización categórica, que es una cullidad de las pllabras individuales, como un proceso 
de transición del pensamiento 11 habla, o una codificación de un plano original en un sistema 
de frases, basado en códigos sintácticos objetivos del lenguaje y que incorpora el habla 
interna que en su estructura condensada y predicativa, es el nexo esencial de toda expresión 
narrativa. 

Siendo el lenguaje uno de 101 principales puntos de interés para la presente 
investigación y sobre todo el lenguaje en su modalidad receptiva es necesario hacer un 
análisis de la or11anización cerebral y de sus mecanismos más elementales en el proceso de la 
decodificación del habla. 

De acuerdo con Luria (1974), el pnx:no de hl compre1uió11 (tlncodifk.:ió11) lkl 
ltdla, es posible bajo las dos condiciones que a continuación se describen. 

La primera condición para la descodificación del habla que percibimos es el 
Gislatrde1110 tk sot1ido1 ptwilos 11"'1lcdoll o /011et11U del fllljo del ltd/a flle a/c•lllllt1 al 
Sll}do. Luria (1974), menciona que lu zona cerebrlles que ejercen un papel de suma 
importancia a este proceso son IH zonas secundari11 del córtex temporll (auditivo) del 
hemisferio izquierdo (irea 22 de Brodman y parte de la 21). Lu zonas postcentrales 
(kinestésicas) e inferiores del córtex premotor y las zonas posterosuperiores de la región 
temporal izquierda están adaptadas para el aislamiento e identificación de las características 
fonémicas fundamentales, es decir, para el análisis acústico altamente especializado. Una 
lesión de estas zonas interfiere en la identificación de estas características fonémicas, altera 
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la audición verbal altamente especializada y conduce a un cuadro patológico del lensuaje 

(afasia acúatico-snósica) que describiremos más adelante. 

La alteración de la audición fonémica como resultado directo de una letión de las 

zo~s temporales superiores del hemisferio izquierdo (irea de Wemicke) es un caso típico 

de la desaparición de una condición esencial pua el aspecto operativo del lenguaje 

impretivo. Deja intacta la atención del paciente pua analizar el lignificado de lu palabraa 

percibidas, no destruye los intentos activos de decodiflcu el lenpaje audible, pero hace 

improductivos estos intentos como resultado de la alteración de la condición nencial para la 

realización de esta tarea. Mientras que deja intacta la actividad intelectual fundamental del 

paciente (el hecho de que 111 aritmética escrita y su actividad visual constructiva permanecen 

normales), impide completamente aquellas formas de actividad imelectual que dependen de 

la formulación de la hablada y de la integridad de las operaciones intermedias del lenguaje. 

La comprensión por pute del paciente del significado general de lo que se dice puede 

permanecer intacto en tales casos, como resultado de sus suposiciones sobre el conteKto y 

111 estudio de la entonación general del lenpaje audible, mientras que la comprensión 

precisa y concreta del lignificado de las palabras es casi imposible. 

La alteración de la audición fonémica es sólo una forma mis elemental, de la alteración 

del componente inicial relacionado con la decodificación del habla. Una segunda forma, es el 

otro desorden de la comprensión del lensuaje compuado con la cq11el'fl -111111 aociatlva 
de Lissauser en el que la composición fonémica del lenguaje se mantiene intacta, pero el 

reconocimiento de 111 lignificado se encuentra alterado. La posible base de esta alteración 

(pua la cual el foco patológico normalmente yace en las zonas posteriores de la región 

temporal o témpora-occipital del hemisferio izquierdo) es la alteración del trabajo 

concertado de 101 analizadores de audición y de lenguaje y visuales, como resultado de la 

cual la pallbra uticulada no evoca su correspondiente imagen. 

La segunda condición pua la dcscodificación del lenauaje receptivo es la 

co,.,,nluió11 llel 1ig11ijk"4o tk 111111 /NU co,.,,td• o '"'" co"'Pldll expraió11 tW6al 
eo11ex& La organización cerebral en este proceso es mucho mil compleja que la simple y 

directa descodificación del significado de palabras. 

CondiclonH nenclata para la dncodificaci6n dtl lcnauaje verbal (narrativo). 

La primera condición esencial para la descodificación del lensuaje narrativo es la 

rete11ción de todos los elementos de la expresión e11 la memoria verbal. Si esta condición no 
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1e utisface, es imposible la comprensión de una frase larga o una expresión de lenguaje 
narraiivo que requiera la comparación de sus elementos. 

U na segunda condición e1encial para la comprensión del lenguaje verbal es la slntes/11 
sim11ltánea de &1111 elementos, y la capacidad no sólo de retener todos los elementos de la 
estructura del lenguaje narrativo, sino también la copacidad de "e:tatflinarla" 
sim11ltáneatflllnte 11 Integrarla en un 11squ11tfl0 lógico simultáneamente percibido. Esta 
condición no es e1encial para la comprensión de expresiones que difieren en su estructura. 
No ea esencial en modo alguno para la comprensión de muchu formas del lenguaje verbal 
simple, las cuales no incluyen relaciones gramaticales complejas. Este examen simultáneo y 

esta integración de esquemas lógico-gramaticales complejas, expresadu con la ayuda de 
preposiciones, terminaciones de cuo (disidenciu) y orden de las palabras "comunicaciones 
de relaciones" llamadas por Svedelius en Luria (1974). En este tipo de proceso de 
descodificación las zonas parieto-occipitales (o témporo-parieto-occipitales) del hemisferio 
izquierdo ejercen un papel importante, una lesión patológica de dichas zonas concede a la 
interrupción de los esquemas 1imultineos, que el nivel simbólico (lenguaje) dan lugar a 
fenómenos tales como la alteración del entendimiento de las relaciones lógico-gramaticales 
(afasia semántica) y a 1erias alteraciones de la actividad constructiva y de las operaciones 
aritméticas que no pueden realizarse sin estu síntesis simultáneas (cuasi-espaciales). 

La tercera condición para la comprensión del lenguaje narrativo y la descodificación 
de su significado. Este análisis activo apenas se requiere para la descodificación de frases 
simples y las formas más elementales del lenguaje narrativo. Sin embargo, es una condición 
absolutamente indispensable para descodificar el significado de frues complejas o para la 
comprensión del significado general y en particular, el doble sentido de una secuencia 
narrativa. La conducta de búsqueda activa, que requiere la integridad de una intención 
estable, la formación de un programa o las acciones apropiadas, y el eumen de su curso 1e 
realiza al estar implicadas otru zonas cerebrales, la inclusión de las zonas frontales es una 
condición esencial para la ejecución de esta actividad de búsqueda activa. Según Luria 
(197 4), menciona que los pacientes con lesiones de 101 lóbulos frontales esta actividad 
orientada a un fin, programada y selectiva, se hace imposible y las formas requerido de 
conducta organizada activa son reemplazadas por respuestas fragmentarias impulsivas o por 
estereotipos inertes. 
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u participación de los lóbulo• frontales en la descodificación de expresiones 
compli;as, que requiere un trabajo activo para la misma, es abaolutamente necesaria y que 
iina lelión ele esto• lóbulo1, ti bien no impide la comprenlión de palabru y ftuea aimples, 
impediri completamente la comprenaión del liplificado oculto de una expretión compléja . 
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CAPITULO 2. NEUROPllCOLOGIA COGNlTIVA. 

Si entendemos a la psicolosla cognitiva como: el estudio de los proceSOI mentales que 
posibilitan nuestro diario desenvolvimiento en el reconocimiento de objetos fimiliares y 

personas conocida, manejo del mundo que nos rodea, incluyendo las habilidadea para 
hablar, leer, escribir, planificar acciones, penssr, tomar decisiones y recordar lo aprendido. Y 
a la neuropsicologfa como el estudio de la relación cerebro-conducta, es decir, de qué 
manera determinadas estructuras y procesos cerebrales mediatizan el componamiento y lo 
modulan. Manning (1992) menciona que la neuropsicologla cognitiva representa la 
convergencia de estas dos ramas cientfficu, y se entiende como: 

"el ntllillo 911e pmende clarljictU el /11nci0Hnlienlo lkl 
:risle- tk pt'OttlallÚelllo co111D:u:ilivo normal a partir lkl 
at11dio tle hi o.:dvidlld de las /11ncionn pllcoló1icas 
111periorn fÚ llfllella:r personas fMC preuntan al1111111 
11110llllllÚI de la "'isma, proúcto de 11na lesló11 c-bral" 

La neuropsicología cognitiva distingue dos maneras de cuestionarse sobre la lesión 
cerebral de un paciente: 

1.- ¿Qué le ha sucedido al paciente que pueda explicar los síntomas que presenta?. 

2.- El patrón de alteración que presenta ¿puede ayudar en la comprensión de la 
organización normal del procesamiento de la información en el cerebro?. 

Según Manning (1992), la neuropsicologla cognitiva se basa en la explicación de 
lintomas que manifiestan los pacientes lesi~nados cerebrales, poniendo dichas explicaciones 
en términos de operaciones psicológicas alteradas que son nec:esarias para el normal y eficaz 
proceso perceptivo, lingüfstico y mnésico. Cabe anadir que el dato anatómico es tomado en 
cuenia, pero nunca constituye el principal objetivo de la exploración, es decir, puesto que los 
déficit están relacionados con lesiones en determinadas áreas cerebrales, se mencionan los 
sitios de las lesiones pero nunca se les da rango explicativo. 

De tal forma que existen dos objetivos básicos en la neuropsicologia cognitiva (Ellis y 
Young, 1988): 
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I º. Tratar de explicar los patrones de las ejecuciones cognitiva alteradas y de las 
ejecuciones cognitivo intactas re.Jizadas por paciente• lesiollldos c:erebrales. Tal 
explicación ser• re.liuda en términos de dallo a uno o más componentes pertenecientes a 
una teoría modelo del funcionamiento cognitivo normal. 

2º. Llegar a conclusiones sobre el funcionamiento cognitivo intacto, normal, a partir 
de patrones de habilidades '1teradas e intacta de pacientes con lesión cerebral. 

En relación con este segundo objetivo, la neuropsicologfa cognitiva afirma que 101 

patrones de sintomas observados no podrían ocurrir si el sistema intacto, normal, no 
estuviese organizado de una determinada manera. Las hipótesis referentes a tal organiución 
ae apoyan -en un plano aplicado- en la observación del fenómeno llamado disociación que 
puede ser observado a nivel de componamiento alterado en los pacientes con dano cerebral. 
Y por el otro lado, las lúpótesia referentes a la organización, se apoyan -a nivel teórico- en la 
hipótesis de la modularidad (Fodor, 1986). 

2.l. LA DISOCIACIÓN l:N Nl:VROPSICOLOCIA 

Por disociación entendemos que si un paciente X tiene alterado el procesamiento de la 
tarea I, pero reali7.ll correctamente la tarea 2, entonces se puede decir que muestra una 
di1oeiaéión entre tales tareas y ello permite postular que el sistema cognitivo normal debe 
eitar organizado de manera que la ejecución de la tarea 1 se lleva a cabo 
independientemente del procesamiento requerido para la realiución de la tarea 2. 

Esto queda mejor ilustrado con el ejemplo que a continuación se expone. Si la tarea 1 

es leer palabras y la tarea 2 es reconocer caras famosas, entonces podríamos afirmar que el 
paciente X presenta una di1oeiación entre la lectura, que esti afectada, y el reconocimiento 
de caras, que se halla intacto. La llamada doble disociación es la venión mis exigente 
requerida por algunos neuropsicólogo1 cognitivos (Ellis y Young, 1988). 

Por doble disociación se entiende la contrastación del paciente X con otro Y (con la 
misma lesión) en el que la tarea 1 está alterada, mientras que la tarea 2 queda preservada. La 
preservación no tiene por que ser absoluta: basta una ejecución significativamente mejor en 
una tarea frente a otra, para poder concluir una disociación. Siguiendo con el ejemplo 
anterior se puede decir que en el paciente Y, la capacidad para la lectura de palabras se 
encuentra intacta, mientras que el reconocimiento de caras se encuentra alterado. Las dobles 
disociaciones son los indicadores más tlables de que existen unos procesos cognitivos 
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impliwlo1 en la realización de la tarea 1 que no están implicados en la realización de la tarea 
2 y viceversa, este tipo de disociaciones son abundantes en la neuropsicologla cognitiva. 

Z.Z. L\ HIPÓTESIS DE LA MODULARIDAD 

A la visión sobre el modo en que la mente y el cerebro estín or¡anizados se le 
denomina hipótesis de la modlllal'idad (Fodor, 1986). Según ésta, nueatra vida mental es 
polible graciu a la actividad orquestada de múltiples proce11dores cognitivos o módulos. 
Puede existir, por ejemplo, un ¡pupo de módulos responsables de varios aspectos del 
reconocimiento de caras, otro srupo para el reconocimiento de palabru escritas, un tercer 
srupo para mantener nuestra orientación en el entorno geogrüico y al sucesivamente. 
Ocupándose cada módulo de su propia forma de procesamiento independientemente de la 
actividad de aquellos módulos con los que se haya en comunicación directa. Los módulos 
son, también, distintos dentro del cerebro de forma que las lesiones cerebrales pueden 
afectar el funcionamiento de algunos módulos, y, al mismo tiempo, dejar intactos otros, de 
este modo, un paciente puede, por ejemplo, experimentar dificultades en el reconocimiento 
de caras como consecuencia de una lesión cerebral sin presentar necesariamente dificultades 
en la lectura (Ellis y Young, 1988). 

La hipótesis de la modularidad puede ser mejor comprendida reQlrriendo a una 
analogla: los sistemas de alta fidelidad son construidos cada vez más modularmente 
(tomamesa, bocinas, micrófono, amplificador, audífonos) lo cual da una gran ventaja; 
cuando se averlan o descomponen loa módulos musicales modernos nos facilitan el detectar 
el origen dél mal funcionamiento, ya que esto es posible gracias a la comprobación de cu" 
de sus componentes esta averiado, comprobando que los demís estin intactos. 

Manniflll (1992), pone en relación la disociación con la hipótesis de la modularidad, a 
través de cual llega al planteamiento siguiente: las habilidades cognitivu están mediatizad11 
por un amplio número de procesos o sistemas cognitivos semi-independientes, cada cual 
capaz de dallarse independientemente. En este sentido, se puede concebir un conjunto de 
módulos para llevar a cabo una serie de tareas, por ejemplo, el reconocimiento de palabru 
escritas. Las personas que trabajan con esta aproximación, comparten el supuesto de que 
cada módulo funciona independientemente de aquellos con los que no está directamente 
relacionado. Los módulos, adcmis son discrecos, de manera que la lesión cerebral puede 
afectar al funcionamiento de algunos de ellos, dejando los demás preservados o 
relativamente preservados. 

• 27. 



2.l. MODELODEELLISYYOUNG(l911) 

Modelo fu•clonll 1l111ple p•ni el nconocl•ie•to y a. co•prn1l6• de pa18bn11 

haba.da. 

El lengumje e1 uu función butuue compleja, que pmr• IU inveltipción, delcripción y 

explicación, a diferentea nivela, diversu corricntea teóricas h8n erado Ull8 serie de 

modelos. Uno de ellos e1 el propuesto por Ellis y Youll8 (1988). E1to1 autore1 h8n crudo 
un modelo pmr• la comprensión y expresión del lenguaje, buándose en el estudio de 

paciente• que h8n 1Ufrido un traumati11110 cerebral. Según ellos, por medio de la hipótesi• de 

modulmridad que indica una participación de diferentes módulo1 cognoscitivo• PM• I• 

expresión fiMI de difercntea funciones auperiores, I• comprensión del ICl18U8je hmblado se 

encuentr• conformada por diferentes elemento1, mismo• que van • aportar 

diferenciadamente una caracterlstica cosnoscitiva del lenguaje. 

Según Ellis y Young (1988), el primer estadio de comprensión de l•s palabras es el 

reconocimiento tmditivo verbal que e1 efectuado por un :-rimer sistema de análisis auditivo 

y tiene por objeto identificar los fonemas en onda sonora del habla. Los resultados de este 

análisis son transmitidos al le:cicó11 de i11p11t ar1<litivo, donde se buscari una opción 

equivalente entre las caracterlsticas de las palabras almacenadas. Si la opción seleccionada es 

adecuada, se activará la unidad de reconocimiento correspondiente del lexicón de input 

auditivo. Est8, a su vez, activari la representación del significado de la palabra oida en el 

sistema semántico. La relación entre el lexicón de input auditivo y el sistema semintico es 

bidireccional. Esto permite al sistema semántico ejercer una inOuenci• sobre el nivel de 

actividad en las unidades verbales que, a su vez, proporcionan un mecanismo por el cual el 

contellto semintico en el que aparece una palabra puede modificar la facilidad con que es 

identificada. 

Un modo de repetir uu palabra oida consistirfa en activar su entrada en el lexicón de 

oulpllt de habla, liberar la forma fonémica y articularla. Esto seria tomar una ruta directa. 

Sin embargo, lu peraonu normales pueden también repetir en voz alta palabras 

desconocidas o seudopalabras, para las que no existe una entrada ni en el lexicón de input 

auditivo ni en el leKicón de ouput del habla. Por tanto, es necesaria una ruta alternativa que 

viaja desde el sistema de anilisis acústico hasta el nivel fcmémico. (ver Figura N" 1). 
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Entonces, de acuerdo con esle modelo es posible identificar tres vias desde que se 

escucha una palabra hasta que es dicha. La primera via pasa a través de los significados de 
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lu palabra y de los lexicones; la segunda est• enlazada directamente entre el sistema de 
Wlilii muditivo y el nivel fonémico, y la tercera que enlaza al lexicón de input auditivo con 
el lexicón de ouput del hlbla. 

Por último, la alteraeión de la comprenlión del leftsuaje hablado que 1e presenta 
delPuá de una lelión cerebral va a adquirir diferellles caracteristicas, dependiendo del 
modulo que file daftldo, ya que este no hari 111 corrnpondiente aponación en tal tarea 
aaperior, modillcandose lodo el procelO. 
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CAPITULO 3. LA EXPLORACION DEL PACIENTE AFAllCO. 

3.1. EXAMEN CLÁSICO AFASIOLÓGICO: OlllETIVOS V REQUISITOS. 

Lu baterlas del test oblisan a contar con un estudio de adquisición antes de poder ser 

administradas en muestras penenecientes a poblaciones distintas de las que dieron origen a 
su estandarización. La evaluación de la compresión constituye una de las úeu más diflciles 

de exploración en pacientes ailsicos. 

Es necesario, además, tener datos sobre el nivel de comprensión en jóvenes escolares 

(la aplicación del Token Test fue en adolescentes de IS, 16, 17 y 18 anos), pues son Jos 

principales sujetos afectados por Jos traumatismos cráneo encefalicos. Según Manning y 
Manfn (1992), uno de los primeros objetivos que se debe considerar, para el examen 

afasiológico; es el de reconocer Ja existencia de un síndrome afiísico, así como, el de lograr 

una descripción lo más exhaustiva posible del caso en estudio. El conocimiento de las 

caracterlsticas inherentes al enfermo y que serán recogidas por el examinador (en muchos 

casos interrogando a los familiares) permitirán realizar una interpretación correcta de los 

resultados de la evaluación, asl como conocer su nivel de escolaridad, lateralidad manual del 

paciente y de sus familiares cercanos, características de su personalidad premorbida y 

finalmente habrá que saber si se trata de un primer episodio de alteración del lenguaje y si 

desde el inkio del mismo se han dado cambios y en qué sentido. 

Tras una primera exploración relativamente breve (15 a 20 minutos). el examinador ya 

puede contestar a una serie de preguntas básicas relacionadu con el tipo de alteración oral 

que presenta el paciente y puede tener una idea aproximada de los d~ficit de comprensión. 

La extensión (en tiempo), amplitud (es decir, número de distintas funciones examinadas), y 

profundidad (variación de tipos de pruebas, repetición de las mismas, dificultad progresiva, 

etc.) del examen de la afasia depende del grado de preservación comunicativa del paciente. 

Según Benson (cit. en Manning, 1992), el examen neuropsicológico puede ser llevado 

a cabo desde tres distintos acercamientos: el examen clínico del lenguaje como parte de un 

examen general del estado mental del paciente; la evaluación propiamente del lenguaje, 

mediante Ja aplicación de baterías de pruebas estandarizadas y, por último, un tipo de 

evaluación de cone más experimental. 
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Goodglass y Kaplan (1973) describen los tres objetivos generales que debe lograr un 

examen comprenhensivo de Ja afasia: 1) Diagnostiur un determinado slndrome afásico y, a 

partir de tal diasnóstico, realizar las inferencias relacionadas con el lupr de la o de la1 

lniones.2) Ellll!linar el nivel de ejecución en un amplio número de pruebas, el conjunto de 

datos uf obtenido• deben servir para detectar cambios en el tiempo, tomando como criterio 

la evaluación inicial. 3) Delimitación de capacidades preservadas y perdidas del paciente a fin 

de diseilar un programa de rehabilitación que los autores conciben, fundamentalmente, como 

rehabilitación basada en los principios del paradigma de modificación de conducta.El 

eumen neuropsicológico ideal deberia cubrir todos estos objetivos y la baterla ideal, deberla 

incorporar tests que exploren todas las alteraciones del lensuaje, discriminando los divertos 

tipos de afasia que sean relevantes desde un punto de vista cllnico; deberlan también ser 

capaces de comprobar que se evalúa un mismo tictor. No parece que exista una baterla 

capaz de cumplir los objetivos descritos (Manning y Martín, 1992). 

Asl desde el punto de vista tradicional de los afasiólogos no se puede dejar de 

considerar, la etiologla de la afasia, puesto que el análisis etiológico se allade al examen de la 

afasia; tomando en consideración tanto el origen, la naturaleza, el lugar y la extensión de las 

lésiones de la zona del lenguaje, asi como las estructuras que se asocian a dicha zona. las 

causas que producen lesiones cerebrales capaces de inducir la aparición de algún tipo de 

afasia son múltiples: los accidentes cerebrovasculares (ACV) son la causa más frecuente, los 

traumatismos craneoencefalicos (TCE) los que le siguen y por último los tumores cerebrales. 

la edad es un factor muy importante tanto en la naturaleza de la afasia como en el curso que 

siga la rehabilitación. Otro factor es el grado de lateralización de la función vern.I del 

paciente. También habrá que tenerse en cuanta, en cada caso, el nivel de inteligencia general, 

el ·:ociente intelectual verbal previo a la enfermedad, el sexo del paciente y los ailos de 

escolarización (Manning y Martín, 1992). 

3.2, ÁREAS DE EXPLORACIÓN EN EL EXAMEN DE LA AFASIA, 

En primer término, la Ruidez o falta de Ouidez del lenguaje es de suma importancia. 

lu afasias Ouidas, las alteraciones se detectan por el contenido del discurso que aparece 

vicio de significado. El paciente alisico con lenguaje no Ruido denota un nfuerzo al hablar 

y la consiguiente reducción, a vecn dristic1, de la emisión verbal. 
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La perturbación articulatoria afllsica, por otra parte, puede ser detectada en pacientes 

que tienen una prictica imposibilidad de emitir sonidos inteligibles. Se debe distinguir entre 

la alteración articulatoria afisica y la disanria (no afisica). 

La capacidad de denominación de objetos comunes, acciones, colores, adverbios, y 

otras categorias de palabras, ya que la pérdida selectiva para evocar palabras específicas 

denota una anomia. 

Por otra parte debe de explorarse el agramatismo, que puede surgir en la fase de 

recuperación. El agramatismo se caracteriza por la imposibilidad o una gran dificultad de 

incluir en las frases normales lu categorias menores del lenguaje produciendo en 

consecuencia oraciones extrallamente simplificadas {palabras-frase). Y el paragramatismo, 

que consiste en la sustitución de morfemas gramaticales, o bien la omisión no sistemática de 

los mismos, ui como de sustantivos, verbos y adjetivos, existe una importante confusión en 

la organización gramatical que aparece en medio de un habla no solamente fluida sino 

incluso hiperfluida. 

Un indicador más de la afasia que debe explorarse son las parafasias, que son la 

producción no intencional de sílabas, palabras e incluso frases durante el habla, pueden ser 

literales o fonémicas y las verbales. 

Estos son algunos de los muchos parámetros que pueden verse comprometidos en un 

cuadro de afasia y que el examen .neuropsicológico debe detectar, delimitar y, si es posible, 

sugerir la 11Janera de rehabilitar (Barbizet y Duizabo, t 978). 

Árus b'•icas en la eaploraci6n de la afasia. 

- Eval11acló11 tle la upnsió11 oral: 

1) Habla t111po11ttl11N o le11g11~ tle co111/er'StU:/Óll: se evalúa en función de la 

dimensión fluidez/no fluidez del lenguaje. Se realiu mediante preguntas hechas al paciente 

sobre temas familiares: su familia, su vivienda, su trabajo, se puede asl destacar; el ¡¡rado de 

iniciación, el débito (el paciente habla mucho o poco), el valor informativo de lo que dice, la 

fluidez del lenguaje, la longitud de las frases, línea melódica, gramática, articulación, asl 

como descubrir las distorsiones patológicas del lenguaje. 
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2} ltq«Jció11: Pedir 111 paciente que repita exactamente lo que dice el examinador es 

un ejercicio, en apariencia extremadamente simple, que ha demostrado ser una fuente 

imponante de información en el estudio de la afasia. 

J) Detwml11111:ió11: La evaluación de la denominac:ión incluye varios niveles de 

diti~ultad que son definidos en base a la frecuencia con la que aparece el estímulo a 

denominar en la vida diaria, al nivel de abstracción de los vocablos representados en dibujos 

y en función, también, de la longitud de la palabra. 

4) Serle de pala/mu a11to111áticas: Las palabras que componen tales series han sido 

asociadas una a la otra mednicamente y constituyen un materill IObreaprendido que, en 

consecuencia, puede ser recuperado más fácilmente como lo demuestra la obtención de este 

tipo de producción verbal incluso en pacientes afásicos muy graves. 

Se evalúa Ja comprensión verbal del sujeto mediante órdenes de complejidad creciente. 

t) Prlle/Ja lle ialg11acló11: consiste pedirle al paciente que sellale objetos, imágenes, o 

lu pa?es del cuerpo denominadas por el experimentador. 

2) Prlle/Ja tk ejec11ció11 de ónk11es: 

ónknes :ritnplts: como cierre los ojos, saque la lengua, etc. Y 

Ól'tknn de complqldad crttie11te: comportan dos, tres, seis, siete elementos de 

información. Cuando el paciente ha oldo todos, debe ejecutar la orden. Por ejemplo, la 

Prveba tk los tre.- papele:r de Pierre-Marie. Se presentan al paciente tres papeles de 

diferente tamailo y se le pide tirar al suelo el már pequeflo, e11tregcv el más grllllde y 

colocar el medlmHJ e11 Sii bolsillo. Una prueba que se basa en los mismos principios, es el 

Token Test, que describiremos con más detalle en el siguiente capitulo. 

Otra prueba consiste en distribuir delante del paciente un cieno número de objetos, 

que debe designar, agrupar, desplazar, etc. asl poder 1preciar cómo comprende el sentido de 

lu palabras, de los verbos, de las preposiciones. Se evalora el número de informaciones o 

ftem que es capaz de aprehender y de ejecutar después de haberlos oído una sola vez. 

J) l'rlleba de nspuest.u 911e 110 u911ierr111 de actividad motora: que consiste en 

pedirle al sujeto únicamente que responda con Jos vocablos "sí" o "no". 
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- Etllll11111:ió11 de la escrilllra y l• l«tura: 

J) Lll upraió11 nerita: 1e estudia pidiendo al paciente que copie letras, palabras, 

frases; escriba al dictado las palabras de un texto cono; escriba espontáneamente, por 

ejemplo, una carta a un amigo. 

2) La compn11:rió11 nerita: al igual que la comprensión oral, las pruebas utilizadas 

van de lo mis simple a complejo. 

b) PrKeba de conapolfde11eúl.frase-acció11 (eapmada en una lmaaen). 

e) Prlleba de ejec11ció11 de órde11es escritas: levante la mano, tome este vaso. 
Órdenes de complejidad creciente que conformen dos, tres, cuatro item. Se observa cómo el 

paciente lee en voz alta y cómo ejecuta la orden, ya que hay casos donde pueden leer con 

fllcilidad y no comprender nada. 

d) Re:r11me11 °'ª'de 1111 texto corto (que se le hace leer). 

3.3. EVALUACIÓN DE LA COMPRENSIÓN DEL PACIENTE AFÁSICO EN LA 
NEUROPSICOLOGIA CLÁSICA. 

La primera prueba conocida para evaluar la comprensión es el Test de los Tres 
Papeles de _Pierre Marie. El test de Marie ha servido de base para la mayorla de las pruebas 

posteriores. 

Maruting y Martin ( 1992), mencionan que la neuropsicologia clásica ha situado la 

evaluación de la comprensión en dos perspectivas fundamentalmente. Por una parte, el 

acercamiento bassdo en un conjunto de pruebas que se caracterizan por poseer un sistema 

definido y estandarizado (p1icométrico) arraigado en la tradición neuropsicologia 

noneamericana; y por otra pane, y en contraste con la interior, una aproKimación más 

flexible y cualitativa, que se basa en 11 selección de un conjunto de pruebas que se adaptan a 

los problemas y necesidades de cada caso, caracteristica de la tradición soviética que ha sido 

sistematizada por Christensen ( 1979) de los trabajos de clínica aplicada de Luria (Baterla 
L11ria-Christe11.ren) sin emb1rgo existen grandes diferencias entre las dos aproximaciones ya 

que hay divergencias teóricas de los principios generales de trabajo aplicado por Luria. 
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Una buena exploración de las alteraciones del lenguaje debe incluir la evaluación de la 
c:omprcnlión, ya que en muchas ocasiones el que el aujeto ejecute o no una respuesta va a 
depender de su rúvel de comprensión. Ya que pueden existir una serie de factores que 
pueden encubrir la interpretación de los resultados y hac:er de la comprenJión el parúnetro 
linaülstico mía dificil de evaluar; las cuales pueden -= déficits en la produ.:ción lin¡¡ilistica, 
afectación motora, alteraciona en el rec:onocimiento visual, en la memoria a corto plazo, 
por citar alsunos. Se ha intentado mirúmizar estos factores disellando pruebas apecllicu 
que incluyen instrucciones sraduales desde órdenes muy sencillas huta órdenCI 
relativamente complejas; tareas que requieren respuestas del tipo si/no; pruebas de 
seilalamiento; tareas dirigidas a distintas modalidades sensoriales; los ltems deben tener 
como máximo de 8 a 10 unidades léxicas, etc. (Mannins y Manfn, 1992). 

Los Test que evalúan la comprensión se dividen en varios srupo1: baterias de 
neuropsicologia general, donde la evaluación del lenguaje, y por tanto de la comprensión, 
son una parte más; baterfas de afasia, donde la comprensión es una de las partes 
fundamentales y pruebu que evalúan exclusivamente la comprensión. Ver Tabla Nº 3. 
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_PRUEBAS _REFERENCIAS 

Balerla 111Uroplioológicas 8*f11111U1opsicol6glcl de Sounlh (1111 dlkls) (en Lezllk, 
Mlchlgan 1983) 
8*f11181Jropsicológica de Halslead·Reilan (1935147) (en 
Hllslead-Reilan Lezak, 1983) 
l!tlella 1181Jropsicol6glca Lurta- Chrlslensen (1979) 
Chrtatensen 

BllllfflB de afasia Examen de la afasia de Elscn Elscn (1954) 
Test de modalidades del lenguaje Wepman y Janes (1961) 
y llasia 
TMI de Minnescla para el Schuell (1965) 
DlagnósUco Diferencial de la afasia 
Neurosensory Cenler Spreen y Benlon (1969) 
Comprehensive for Aphasla 
Evaluación de las perlurbaciones Emerik (1971) 
del lenguaje 
Test de Boslon para el examen de Garcl a-Albea y Sánchez 
la afasia Adaplación espallola Bernardos (1986) 
Balerla Weslern de afasia Kertesz y Poole (197411982) 
Sctaening Test de Afasia Whurr (1975) (en Kerto11Z, 1986) 
Escala de ejecución lingülstica en Keenan y Brasell (1975) 
llasla 
Tesl para el examen de la afasia Durcarne de Ribaucourt (1975) 
Adaptación espal\ola 

Pruebas de modalidad especifica Prueba de los tres papeles P. Marie (1906) (en Kertesz, 1986) 
Tallen Test De Renzi y Vlngolo (1962) 

Tibia Nº J. Alpau pruellu Mllllzadu ••la nalM1<ióll de la 
comprullóll: llnM-• (Mualaa. 19'J). 

3.4. 'll:ST DE lk>sTON PARA LA EVALUACIÓN DE LA AFASIA V TRASTORNOS 
ASOCIADOS (BDAI:): 

El examen de la afasia en esta prueba se realiza desde un análisis psicolingüistico de 

los distintos componentes del len1111aje, bajo el supuesto de que estos componentes pueden 

est1r selectivamente dallados en la afasia (Manning y Martín, 1992). El objetivo del test es 
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aportar una descripción detallada de los aspectos deficitarios y no deficitarios del lengulje, 
cumple con los siguientes requisitos: 

1 ) amplio rango de dificultad; 

2) extensión adecuada de los subtest; 

3) estandarización. 

Esta bateria pretende evaluar todos estos aspectos con un gradiente de. dificultad 
creciente, a fin de diferenciar igualmente los niveles de severidad en cada caso. Esta dividida 
en dos escalas: comprensión auditiva y comprensión escrita, subdivididas a la vez en 
diferentes pruebas. 

11) Discrimint1clú11 de palabras: Permite observar la alteración selectiva de las 
diferentes categorías de palabras (seis categorias semánticas: objetos, formas geométricas, 
letras, acciones, números y colores). La tarea consiste en seftalar la palabra denominada por 
enminador. 

b) ltle_llliflcaclón lk prutn del c11npo: Se observan las alteraciones en la 
comprensión de partes del cuerpo. Incluye ocho itcms de discriminación izquierda/derecha. 

e) Ortlenes: Evalúa la capacidad para procesar información auditiva mediante órdenes 
que van desde una hasta cinco unidades de información con significado. 

4 Matmtll ideatlw complejo: Requiere respuestas del tipo si/no a una serie de 
preguntas en las que los estimulas no se halla presentes, se dirige a explorar el conocimiento 
de hechos y de inferencias ficiles que VIII mU alll del simple rec:uerdo de palabras . 

• Comprensión del k111Naje escrito: 

11) Discrilfti1111eió11 de ldras y ptllabrm: La tarea consiste en emparejar una serie de 
letras, silabas y palabras que están escritas con diferente grafia. 

11) Asocioelón f1111itk11: Evalúa la capacidad de asociar el sonido con su palabra 
correspondiente, por medio de dos procedimientos: 
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- Reconocimiento de palabras: Sellalu una palabra dicha por el examinador entre 

cinco palabru escritu, donde se incluyen dos palabras se.mínticamente relacionadu y dos 

palabras fonéticamente relacionadas con la palabra target. Se observa el grado de 

pcrseveración fonético-auditivo-visual. 

- Comprensión del de/etno oral: La tuea consiste en que el paciente construya una 

palabra deletreada previamente por el examinador. 

e) E,,,,_¡., di611}o-pG/óN: Evalúa la capacidad de comprensión del significado de 

palabras. Consiste en sellalu el dibujo que corresponde a una palabra escrita. 

d) uct11rt1 tk oraciones y phra/os: Esta dirigida a evaluar la capacidad de 

comprensión de oraciones y textos, consiste en completar una serie de oraciones y párrafos 

con palabras de elección múltiple. 

Explorac/611 pslcoli116Mútlc11 tk 111 compre11si611 1111ditivt1: Las dificultades de la 

afasia recaen fundamentalmente en las construcciones que dependen normalmente de las 

preposiciones, así como en las construcciones con relaciones lógico-gramaticales. Estas 

pruebas se dirigen a la evaluación de estos aspectos, y son: pruebas que requieren 

construcciones gramaticales con preposiciones de lugar; pruebas de discriminación de sujeto 

y objeto en voz pasiva; pruebas de comprensión de relaciones de posesión y por último 

pruebas de comprensión de complementos verbales (Manning y Martín, 1992). 
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CAPITULO 4. LA PRUEBA DE COMPRENSIÓN DEL LENGUAJE 
TOKEN TEST. 

La evaluación de lu alteraciones del lenguaje y de la comprensión ae empeuron a 

realizar en fonna sistemitica en los allos 60, la neuropsicolo&ia clúica ha lituado en dos 

perspectivu a dicha evaluación; por un lado encontramos el acercamiento buido en un 

conjunto de pruebas que se caracterizan por poseer un sistema definido y ea&lndarizado, es 

decir, psicométrico; por otra parte, en contraste con lo anterior, tenemo1 una aproximación 

más flexible y cualitativa, que se basa en la selección de un conjunto de pruebas que ae 

adaptan a los problemas y necesidades de cada caso. 

La evaluación de la comprensión representa uno de los pilares fundamentales en la 

exploración de las alteraciones del lenguaje, ya que es imposible separar la comprensión de 

los aspectos de producción del lenguaje, por lo que todas lu pruebu de afuia son, de 

alguna forma indicadores del nivel de comprensión del paciente (Manning y Martfn, 1992). 

Como se mencionó en el capitulo 3 los tests que evalúan la comprensión se pueden 

dividir en tres grupos: 

l.· las balerias neuropsicológicas en donde la evaluación del lenguaje, y por tanto de la 

comprensión, son una parte más; 

2.· las baterias de afasias, en donde la comprensión es una de las part~s 

fundamentales; 

3. • las pruebas de modalidad específica, que evalúan exclusivamente la comprensión. 

Y es en este último srupo en donde se ubica al Token Test. 

El 7'o/re11 7'es1 es un método que evalúa las alteraciones del lenguaje. Fue disellado 

como instrumento clínico y de investigación; reúne los requisitos de los test psicológicos, la 

estandarización, la confiabilidad, la validez y el poder discriminativo para distin¡uir entre 

población nonnal y af,isicos (De Renzi y Faglioni, 1978). Cuando se publicó la versión 

original (De Renzi y Vignolo, 1962). se puso más atención en que la prueba fuera sensible; 

no consideraron que se presentaran órdenes redundantes; la prueba constaba de S4 ltems 

distribuidos en cinco partes con una complejidad creciente. Y aunque esta prueba era 
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sensible a alteraciones sutiles de la comprensión, no discriminaba entre la población normal y 

la atbica. Por lo tanto fue neceaario revisar la versión original. Alsunos autores redujeron 

el número de reactivos, manteniendo aquellos que no fueran redundantes, puello hace que 

los pacientes afisicos perseveren en sus respuestas equivocadu. Otros cambiaron el 

sigruficado de la calificación y alsunos otros la forma y los colores de las fichas. Goodglass y 

col. (1966) comentan que si bien este test parece diferenciar adecuadamente los pacientes 

af'asicos de aquellos que no lo son. no ocurre Jo mismo cuando se trata de discriminar el 

rango del déficit afásico; es decir, de delimitar el nivel de comprensión del paciente. Por otro 

lado se hizo referencia al material del test, Appicciaffuoco, Pizzamiglio y Razzano (1976) 

partieron de la constatación de que la comprensión de las formas geométricas es 

particularmente dificil para los sujetos afisicos, además de dar un mayor grado de 
artificialidad a la prueba. Cohen, Gutbroad, Meier y Romer (1987) mostraron que la fonna 

de presentar el material también influye en la realización del test. 

De Renzi y Faglioni ( 1978) crean una nueva versión del Token Test que difiere de la 

original en algunos aspectos como: 

1) El número de items ha sido reducido a 36, disminuyendo las órdenes de la parte 1 a 

la IV, y las órdenes de la parte V. Se introdujo en el principio del test 7 items de mlnima 

dificultad y que requieren la comprensión de una palabra (i.e.; toca el circulo); el propósito 

era ampliar la capacidad de evaluación de la prueba con respecto a los afisicos con un déficit 

severo de comprensión. 

2) El .material de la prueba se cambió significativamente: fichas cuadradas en lugar de 

fichas rectangulares; esto se debió a que los sujetos se equivocaban en la palabra posterior. 

Asi como el cambio del color: las fichas de color azul se cambiaron por fichu negras, 

debido a la dificultad para discriminar entre el color azul y el color verde, esto se debió a la 

confusión en la percepción del verde y el azul que se encontró en un grupo de pacientes con 

dallo cerebral y sujetos normales (Scotti y Spinnler, 1970). 

3) Por último, se agregó una escala de evaluación ajustada en función del nivel de 

escolaridad que contiene un rango de severidad en función de las puntuaciones. 

Los cambios realizados se llevaron a cabo con la finalidad de mejorar los datos 

normativos, así como el de fomentar su empleo en una dirección clínica. Esto queda mejor 

ilustrado por las investigaciones llevadas a cabo por Cohcn, Gutbroad, Meier y Romer 
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(1987), quienes afirman que esta prueba puede discriminar en un 90% de 101 cuos a los 

pacieniea albicoa de los no afásicos. 

Actualmente esta prueba es usada ampliamente en la cllnica neuropsicolóaica. sin 
em'!-10 no ., cuenta con datos normativos pua poblaciones de habla hispana. Siendo el 
lenguaje una de las funciones mis dependientes de factores socioculturales, resulta 
apremiante la necesidad de tener datos normativos pua hablantes del espdol. Ea necesario 

asimismo tener datos normativos en los que se consideren las condiciones socioeconómicu 
de la población. De alú la inquietud de la presente investigación. 

TOKEN TEST 

El material que conforma la prueba es de 20 fichas de plútico o de madera, lu fichas 
pueden tener dos formas geométricas: circulos y cuadradoa, de dos tipos: srandes (JOmm. 

de diámetro) y pequeilos (20mm. de di•metro), y de un solo color en cada una de las fichas: 
negro, blanco, rojo, amarillo y verde (ver Figura Nº 2). En total se tienen cuatro hileras de 

cinco fichas cada una: circulos grandes, cuadrados grandes, círculos pequellos, cuadrados 
pequellos y en cada lúlera se tienen fichas de los diferentes colores acomodadas en un orden 

ya establecido que aparece en la hoja de registro (ver Anexo nº 1). Cabe destacar que la 
parte 1, 3, S y 6 se le presentan al sujeto todas las fichas; es decir, lu 20 fichas (cuadrados: 
grandes y pequellos, y círculos; grandes y pequeftos). Y la p1rte 2 y 4 sólo las fichas 
grandes, siendo un total de 10 fichas (cuadrados grandes y círculos grandes) . 
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flpra Nº 2. Onlua.Jealo de lu lk:hu del Tokca Tnt (1971) 

La caracterfstica peculiar del material es que cuando lu 20 fichas están pre1e11ta no 

es suficiente usar palabras sencillas para referir un símbolo en particular, pero, por el 

contrario, al menos tres palabras especificas son requeridas, nombrando un sustantivo y dos 

adjetivos. De éste modo, se puede decir por ejemplo: " .... fil clrc11/o blanco ~qu11llo", • .... ti/ 
cuadrado amarillo gra11de". Cuando hay sólo fichu grandes se usan únicamente dos 

palabras específicas, un sustantivo y el adjetivo de color, las cuales serán suficientes para 

identificar un símbolo panicular, pudiendo decir nada mú • .... t1/ circulo blanco", ''. ... el 

cuadrado verde", ademis de que la misma prueba va aumenlando en complejidad. 

Como ya ser explico en pirrafos anteriores, la prueba consiste en una serie de 36 

órdenes orales, que se dividen en 6 panes que van incrementando en complejidad. Por 

ejemplo: 

Parte 1: Toque un circulo.- esü formada por un verbo (loque), un determinante (un) y 

un núcleo del sujeto (circulo) ademú de poseer un sujeto ücito. 

Pan e 11: Toque el cuadrado amarlUo. - se le suma otro elemento el cual ea un 
adjetivo (el color de la ficha). 

Parte 111: Toque el circulo blattco peq1111ilo.- se diferencia de la parte 1 y II, en que 

aumentan dos adjetivos. 
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Parte IV: Toque el cln:ula rojo y el cu1drado verde.· 1Umenta su complejidad 
debido· 1 que lu or1ciones se componen adcmu de 11 conjunción ("y") que unen dos 
órdenes. 

Parte V: Toque el circulo blaaco ,,.,,. y el caldrado verde M•dlo.· implica un 
cierto nivel mayor en 11 comprensión, debido 1 que las estructuru lintácticu son mb 
elaborldas; se manej1 la conjunción ("y") que unen dos oraciones que contienen dos 
ldjetivos cada un1. 

Parte VI: Ponga el circulo rojo sobre el cu1dndo verde.· se manejan todos los 
elementos anterior~s aparte de existir procesos de reversibilidad, negaciones y sustitución . 

Est1 jerarquía no implica que los déficit de comprensión se deban localizar 
proporcionllmente como se avance en la prueba, mts bien las filias que 1e encuentren 
durante la eKJ!loración serian indicadoras de los procesos de comprensión que estan 
alterados (De Renzi y Faglioni, 1978). 

INSTRUCCIONES, 

Lu instrucciones se dan en seguida de sentar al sujeto frente 1 las fichas las cuales se 
encuentran colo~11 y arregladas con anticipación (ver la figura 2). Diciéndole: 

.. CO#IO llSled •-e, q11l liay :zo fu:lias, lll111110J1. e11 .. , -
c11"""111tn (el r.yerilffl!11t1Ular ,Yülllmellle po11e .w iMdo 
sobre la dos snin tle c•11""""1r), ,,.;e11tnu 1111 otru -
clrr:11lo1 ( u i11dk11 1111ew1-11te ). A/1•11111 1011 11r1111llu y 
otru pe9•e/lllS y 1011 tle color rojo, 11qro, ,,..,;110, 61.11t:o y 
_., (ctlb ~ t•e u 111e11cia11e el colar, se""1M la fk .. 
c""°"""'""te). A•DN yo W1J' • •Ir flle tope .,.. tle 
esta fk'8: "IOf•e •11 circ11lo", ,; el ujeto PNJ•lllll c11M, 
el u:peri-111111/or t:Olltala: "c11111f11inw t•e 1111#1 911/aw, 
sólo 1of11e 1111 clrt11lo". Lo 911e el ujeto tlebe •11t:er a 
co~11tler el 1101"6n • 111 fk/i11, /01 -6os y 
pnpolicio11n p111r1potkrllnu11 cllllo las i11stn1ccio11n. 

Las instrucciones se deben dar de maner1 indistinta, sin ningún énfasis prosódico 
especial, con la excepción del "NO" en el ítem 34, el cual es acentuado y seguido por una 
breve pausa antes de decir "el cuadrado blanco". 
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Lu órdenes se administran una por una huta completar la serie de 36 órdenes orales. 

SISTEMA DE EVALUACIÓN, 

En lo que corresponde a la puntuación, ésta dependeri de la manera en que sea 
ejecutada la orden:, calificindose como sigue: 

1.-De la primera a la cuana pane, se le otorga 1 punto cuando su ejecución es 

correcta en la primera presentación y V. si la ejecución es correcta en la segunda 

presentación. Y cuando ejecuta mal la orden o la ejecuta parcialmente su puntuación es de O 
(cero). 

2.-Para las partes V y VI no se repite la instrucción, por tanto sólo se dan dos 

puntuaciones ( 1 punto, cuando es correcto; y cero puntos, cuando es incorrecta. 

3.- Si el sujeto comete cinco errores consecutivos en las primeras 5 partes de la 

prueba, ésta se discontinua. Los autores recomiendan que aún cuando la prueba ~ 
descontinue, es importante aplicar en forma total la sexta parte (De Renzi y Faglioni, 1978). 

La última versión del Token Test (1978) fue normalizado a través de la aplicación a 

dos grupos: un grupo control, con 215 sujetos sin patologla del sistema nervioso central; y 
el otro, un grupo experimental, constituido por 200 personas afhicas con lesión en el 

hemisferio izquierdo. La tabla 4 muestra la distribución de los puntajes de los sujetos 

normales. Lo primero que se evaluó fueron los niveles de educación y la influencia de la 

edad en 111' ejecución de la prueba, encontrándose que los efer.~os de la edad no son 

·significativos, sin embargo, los efectos de la escolaridad fueron mis significativos: el 

coeficiente de regresión fue .30 (p< .001 con 213 d.f.). Los puntajes de lo~ sujetos normales 

fueron corregidos de acuerdo a la siguiente formula: puntaje observado + 2.36 - .30 x anos 

de escolaridad. La media de los puntajes ajustados fue de 32.86 y la S.D. fue de 2.14. El 

punto de corte que distingue la ejecución p:itológica de la población normal fue 

determinado computarizando el intervalo del 90% alrededor de la media, encontrindose que 

el puntaje de 29 corresponde al nivel limite bajo, el cual correspondió al 5% de la población 

normal, y de esta misma población sólo 11 sujetos obtuvieron una puntuación inferior a 29, 

que corresponde al 5% de la población. 
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Puntaie total Puntuación bruta Puntaia aiustado1 
36 21 14 
35 35 34 
34 43 33 
33 33 56 
32 29 36 
31 21 22 
30 18 7 
29 s 2 
28 2 6 
27 3 2 
26 2 -
25 - 1 
24 1 -
23 - 1 
22 1 1 
21 1 -

Tüla Nº 4. Dl11rlb11dóe de loo .. ataja de lol llljetol .,.alea. 

Del anilisis cualitativo y cuantitativo del desempello de estos sujeto1 De Renzi y 
Faslioni (1978), obtuvieron niveles de alteración que son usados en la pr6ctica clfnica (ver 
cuadro N9 3) 

Puntaje Diagnóstico de la comprensión 

36 1 29 Normal 

28 a 25 Leve 

24 a 17 Moderado 

16 a 9 Severo 

8 8 ·o Muy Severo 

C11adro N• J, Clalilkad<ln de loo lruto..- de la •-prnliclL 
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De Renzi y Faglioni (1978) realizan una transformación de los puntajes observados 
dentro de 101 puntajes ajustados sumando 1 punto para sujetos 3-6 allos de escolaridad, y 

restando 1 punto a sujetos con 10-12 allos de escolaridad, 2 puntosa sujetos con ll-16 allos 
de escolaridad y 3 puntos a 111jetos con 17 allos de escolaridad, entre los puntajes obtenidos 
y los allos de escolaridad del sujeto. Ver cuadro nº 4. 

De Renzl y Fa1lionl (1971) 

3-6 Allos = mú 1 punto 

10-12 Ailos =menos 1 punto 

13-16 Allos =menos 2 puntos 

17 Altos = menos 3 puntos 

Ctladro Nº 4. PunlllJn aju111cloo a loo dot ele eocotaridad del 
llljeto. 

Los puntajes de 101 atlsicos, según reponan De Renzi y Faglioni (1978), fueron 
c1dremadamente dispersos, con un rango mínimo de O (cero) puntos y el máximo de 33 
puntos, que, al igual que los sujetos normales se corrigió su puntuación por allos de 
escolaridail 

La sensibilidad del Token Test (1978) se determinó comparándolo con la prueba de 
comprensión de 10 frases, la cual es usada por De Renzi yFqlioni (1978). 

Actualmente esta prueba goza de grsn popularidad en los eúmenel cllnicoa de rutina, 
porque no requiere de un equipo especial y puede ser aplicable en casi cualquier situ1c:ión y 

por su sensibilidad a la detección de los problemas de comprensión. 
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CAPITULO 5. INVESTIGACION. 

5.1. M!TODOLOGIA 

J.1.1. S.jelol: 

99 adolescentes, estudiantes de preparatoria de 2", 4° y 6" 1eme11res, de Ü a 19 allos 
de edad, SS de sexo femenino y 44 de sexo masculino. SO sujetos perteneclan a una escuela 

incorporada a la Universidad Autónoma del Estado de México, ubicada en el municipio de 

Chalco, Méx. y 49 a una escuela de la Secretaria de Educación Pública del Gobierno del 

Estado de México, ubicada en el municipio de lxtapaluc:a, Méx. 

La distribución de las frecuencias de la edad y escolaridad tiende a la curva normal con 

una media de 16.9S (DE= . ll61) para la variable edad y para los allos de escolaridad una 

media de 11.1 S (DE= .0889). 

J.1.1. M11ntra: 

Las personas se eligieron por un muestreo no probabilistico, atendiendo a una 

entrevista inicial para recabar datos aobre el uao del tiempo libre, escolaridad de los padres y 

algunos lndii;es del nivel aocio-econórnico. Con base en estos datos 1e conformó un grupo 

homogéneo de edad, escolaridad y nivel aociocultural. 

S. l.J. Diullo: 

Se empleó un dilello cuaxiexperimeltal: X O (estudio de un 1610 grupo, sometido a 

una medición) (Campbell y Stanley, 1966). 

OBJETIVOS: 

1. Obtener datos normativos expresado en percentiles, para una población de 

adolescentes. 

2. Cor11parar los datos normativos obtenidos en esta muestra, con los de la 

población de estandarización de la prueba original. 
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l. Establecer correlaciones entre los puntajes obtenidos en la prueba y los datos 

socioeconómicoa de loa sujetos. 

4. Analiz.ar la interrelación entre los diferente1 subprueb11 del Token Test. 

5. Analizar el tipo de errores encontrados, en función de categorías lingüisticas. 

El instrumento utilizado para la exploración de la comprensión del lenguaje oral para 

la población estudiada es el Token Test (versión corta) de De Renzi y Faglioni (1978). 

Dado que el objetivo de la investigación es la obtención de datos normativos de la 

prueba Token Test para la población mexicana, el instrumento fue descrito de manera más 
detallada en el capitulo anterior. 

S.J.S. PnH:edimiento: 

A todos los sujetos se lea realizó una entrevista inicial para recabar datos sobre el uso 

de su tiempo libre, escolaridad y ocupación de sus padres, gastos personales por semana. La 

información sobre su edad, escolaridad, nombre, etc. se obtuvo a través de la aplicación del 

instrumento, ya que viene incluido en el protocolo. 

Todas las sesiones se realizaron de forma individual, en un cubículo de Orientación 

Educativa, 'ubicado dentro de las instalaciones de la preparatoria. El etpaeio se encontraba 

en las mejores condiciones de aislamiento de ruidos, con una supercicie de 2 x 2 m. y con 

suficiente iluminación y ventilación. 

La aplicación de la prueba se apegó estrictamente a lo estipulado en el manual. 

U. TRATAMIENTO Y ANÁLISIS DE LOS DATOS. 

Para el aúlisis de datos se formó primero un archivo con la si81Jientes SO variables: 

Variables de identificación del sujeto seftalados en la variable 1 a 4 (nº de expediente, edad, 

sexo y allos de escolaridad), Variables de identificación socioeconómica, seilalados en la 

variable S a 10 (años de escolaridad del padre, años de escolaridad de la madre, ocupación 

del padre, ocupación de la madre, diversión de fin de semana y gastos personales por 

semana) y de la variable 11 a la 48 datos de la prueba del Tokent Test (puntaje de cada una 
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de lu Hi1 panes del Token Test). Variables Dependientes (VD): 49 (liemfio total de 

ejecudÓn de la prueba) y SO (escuela de procedencia (UAEM o SEP). Y la cualificación de 

lu rapueatu dadu a cada una de los 36 ítem que conforman la pnieba, con critcrio1 

lin¡¡ill1tico1 corno: orpnización sintáctica, lllÍlilÍI Ml1Wltico1, paJabru de función 
tp'llllltic:al, an6Jili1 lcxical. Para la creación de cate archivo se utili7il el prOIJlllll DATA 

(Villa, M.A., 1994). 

Todos los an!liai1 estadlstico1 se realizaron con el pac¡uete SPSSJPC+ Venión S.01. 
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U. RESULTADOS. 

J,J.I, llESULTADOS CUANTITATIVOS. 

Dado que la muestra de la presente inveatipción se eKlrajo de dos tipos de escuela, 

privada y pública; se realizaron comparaciones intergrupales mediante la prueba t de Student 

para determinar si habla diferencia entre el tipo de escuela y el puntaje obtenido en cada una 

de las 6 partes del Token Test, el puntaje total y el tiempo total que tardaron en realizar la 

prueba (en segundos). Encontrándose que no hubo diferencias estadlsticamente 

significativas. La media del puntaje total obtenido fue de 32.36 (DE= 2.16) para los que 

uisten a escuela pública y una media de 32.97 (DE= 1.83) para los de la escuela privada (1 

de -1.52 con una p > O.OS). La media del tiempo en segundos fue de 300.94 (DE=48. 78) 

para los de escuela pública VS una media de 292.8S (DE=S6.44) para los de escuela privada 

(1 de 0.12 con una p > O.OS). 

Así mismo se realizó una prueba t de Student para determinar diferencias 

estadlsticamente significativas en cuanto al sexo (masculino y femenino), el puntaje obtenido 

en cada una de las 6 partes del Token Test, el puntaje total y el tiempo en segundos. No 

encontrándose diferencias estadlsticamente significativas. La media del puntaje total 

obtenido fue de 32.64 y desviación estándar de 1.857 para el sexo masculino y una media de 

32.70 y desviación estándar 2.144 para el sexo femenino, con un nivel de lignificancia de 

O.OS. La media del tiempo en segundos fue de 300.94 y desviación estándar de 60.40 para el 

sexo masc~ino y una media de 286.74 y desviación estándar de 46.68 para el sexo 

femenino, con un nivel de significancia de O.OS. 
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VII« 
26.0 
27.0 
28.0 
21.0 
29.5 
~.o 

~.5 

31.0 
31.5 
32.0 
32.5 
33.0 
34.0 
35.0 
36.0 

Fl'ICUll1Ci1 -- --Aalllulldo 
1 1.0 1.0 
2 2.0 3.0 
2 2.0 5.1 
2 2.0 7.1 
1 1.0 8.1 
6 6.1 14.1 
1 1.0 15.2 
6 6.1 212 
1 1.0 22.2 

11 11.1 33.3 
2 2.0 34.4 

26 26.3 61.6 
26 26.3 87.9 
8 8.1 96.0 
4 4.0 100.0 

TaWa N• 5. Dlllribtlchln de loo ,...ajo lllalll oMatl4al n 
la prueba del ,..., rar. 1:1 pu•llJe ••11• 
fOllble ••• de .1'. , • ..,,¡. 

Se 1nllízó la dislribución de frecuencias de los punlajes oblenidos por todos los 
sujetos independienlemente del tipo de escuela a la que asistfan (n=99). En la 11bla Nº 5 se 
muestra la dis1ribución de frecuencias de los punt1jes obtenidos, (el mlnimo fue 26 y el 
máximo 36), el porcentaje que represent1 con respecto 1 la población y el porcentaje 
acumul1do, se puede observ1r que el 5.1% de 11 población obtiene un punlaje menor que 29; 
cale dalo corresponde con lo repartido por De Renzi y Fqlioni (1978); en cte puntlje, en 
consecuenci1 ellos ellablecen el pun10 de corte enlle sujetos nomllle1 y lflsico1. 
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TOKEN TEST 
Dillrtbuc:l6n de frecullflClas 

Puntaje global 

Se realizó una distribución de frecuencias del punraje total obtenido por los sujetos 

(ver gráfica 1). Como se puede observar la distribución tiene un sesgo positivo. Los valores 

menores de 29 representan el 5.1% de la población. De Rcnzi y Faglioni (1978), reponan 

que los sujetos que obtienen un puntaje entre 29-36, desde el punto de vista cllnico se 

consideran no~es. 

Se calcularon los percentiles de la distribución de puntajes, como se muestra en la 

tabla Nº 6. Los puntajes por abajo del percentil 1 O, es donde clinicamente podrl1 

establecerse el punto de corte. 

Puataje 30 31 32 32 l2 JJ 33 34 35 

Pen:entll JO 20 30 40 so 60 70 80 90 

Tabla Nº 6. Pcruatlln de .. dl1CrilMH:l6a de puntajea tolaln obtenldao et1 la 
pniella de TOÜll Tal. El punlllje 11i1IMO poúble era de J6. 
(11'"99). 
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TOKEN TEST 

Or.f.fi~ 2. Porcenla/• de 1uj1101 que oblvvl•ron el puntaje mA•imo, en C•da una de la& Pt1nea. (El eje V 9tl14 
FIPf-.itadoenuf'll-*tloglrftJrica).N•99 

En la gráfica 2 se muestra el porcentaje de sujetos que obtuvieron el puntaje máximo 
en cada una de las partes del Token Test. A partir de la parte IV el porcentaje disminuye 

siendo la parte VI la más significativa. La prueba de Token Test, tiene la característica 

distintiva de que cada una de sus partes que la conforman se van incrementando en 

complejidad, siendo la parte VI donde se requiere un mayor grado de comprensión, es decir; 

ademis del manejo de los sustantivos, adjetivos, preposiciones y conjunciones, es necesario 

la comprensión de relaciones espaciales. 
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TOKEN TEST 

DISTRIBUCIÓN DE .L4 FRECUENCIA DE ERRORES 

Gráfica 3. Distribución de la frecuencia de error• en cada una de las pertee del 
Token Test. (N=99) 

En la Gráfica Nº 3 se muestra la distribución de frecuencia de los errores emitidos por 

los sujetos en cada una de las partes del Token Test, manejandose cuatro categorlas: a) O 

errores, b) 1 error, c) 2-3 errores y d) más de 3 errores. Observándose que a partir de la 

parte IV la frecuencia de cero errores va decreciendo y se puede apreciar un ligero aumento 

en la de 1 error. En la parte V, conforme va decreciendo la frecuencia de O errorea se va 

incrementando la de 1 error. La forma como se ven representados los errores es misma 

desde la primera parte hasta la quinta parte del Token Test, con un cambio total en la sexta 

parte, es decir; la frecuencia de cero errores disminuye conforme van aumentando tu 
frecuencias de error, siendo la más alta la de 2-3 errores. 



Medl• S.D Mhúmo M6•1mo 

P•rte 1 · 6.10 .17 5.14 6.14 

P•rte 11 3.23 .14 2.25 3.25 

P•rteOI 3.19 .22 2.25 3.25 

P•rtelV 3.01 .62 ,00 3.25 

P•rteV 2.98 .53 1.00 3.25 

P•rte VI 9.86 1.26 6.00 12.08 

Sum• 32.68 2.02 26 36 

Tüla Jll• 7 • ..,_., * llo aclertao n cMla •••*la 
... rtet*I T.,._ Tnt ytle la ou•a dinctL 

U. tabla Nº 7 muestra la media ob1enida por la población total 99 Sujetos (ma1eulinos 

y femeninos) en cada una de las 6 partes del Token Test, la desviación estindar, el valor 

mlnimo y miximo obtenido por los sujetos, así como de la suma directa de los aciertos 

obtenidos por los sujetos. 

Ailos de Ese. Padre Madre 

0-S 9 9 

6-12 56 77 

13-17 18 13 

TaWaJll"l.Fra11e11ela•lol .... dencol1rl,adtleloopadra. 

Dado que para la presente investigación se consideraron las variables de identificación 

socioeconómicm (ailos de escolaridad del padre y al!os de escolaridad de la madre). Se 

realizó la distribución de frecuencias para estas variables. Tal como se muestra en la tabla Nº 

8. Pudiéndose observar que no existen diferencias significativas en estas variables . 
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Con respecto a la ocupación de 101 padres, en seneral la mayoria de las madres se 

dedican al hopr, aunque hay un porcentaje que se dedica al comercio tal como se muestra 

en la tabla N° 9. 

Plldle Madre 

Ama de e.a o 65 

Ollf•o 29 1 

EmN.aado 18 7 

Comerciante 26 16 

Prolelionlata t3 9 

Otroe 5.1 1 

T1bl1 Nº 9. t'tt<11Cnc:l1 dtl llpo de oc:up1dón de aebol palll'Ho 

Se realizó un coeficiente de correlación de Pearson de lu variables allos de 

escolaridad del padre y aftos de escolaridad de la madre, el tiempo que tardaron en realizar la 

prueba (sesundos). el puntaje obtenido en cada una de las partes del Token Test y el puntaje 

total. Encontrándose que hay correlación entre la escolaridad del padre y la ejecución de los 

sujetos en la parte VI del Token Test. Ver tabla Nº 11. 

Correlación Escolaridad del padre Escolaridad de la madre 

Tiempo en.sesundos -.1006 .0806 

Parte 1 .1474 .IJ69 

Parte 11 .0120 -.0578 

Parte 111 -.0665 .0808 

Parte IV .1818 .2080 

Parte V -.0894 -.2324 

Parte VI .J410* .2287 

Puntaje Total .JOH* .1973 

Tallla N" 11. Corttlad<lll de la V9 (1101 de Hcolarld1d del padre) y la V6 (alol de 
ncol1rld1d de 11 m1dre) coa el Tiempo de Ejec11dóa ea 1epadol, el Puallje 
Total )' cada ua1 de lu partH del Token Ten, con un nl•:I de llplncanda de: 
•.01 y ... 001. 
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Con el objetivo de conocer el grado de relación entre las variable1, se realizó un 

coeficiente de correlación de Pearson del puntaje total obtenido por cada um de las partes 

del Token Test, del tiempo en segundos y el puntaje total. e- T ....... Panel Pane 11 Pane 111 Parte IV Parte V PaneVI P. Total 

T. sea. 1.0000 •. JJJ6* -.2025 ·.0264 •.2256 ·.2269 ·.121S -.2'41* 

Parte 1 •. JJJ6* 1.0000 -.0478 .JS02* .2281 .1359 .1138 .J62J** 

Parte 11 ·.2025 ·.0478 1.0000 ·.0544 -.0500 ·.0812 .1968 .1760 

Pane 111 ·.0264 .JJ02* -.0544 1.0000 -.0953 .0357 -.0970 .0913 

Parte IV -.2256 .2281 -.0500 ·.0953 1.0000 .J21J* .JZIJ* • 71121** 

Parte V -.2269 .1359 -.0812 .0357 .J211J* 1.0000 -.1526 .Jl04* 

Parte VI ·.1215 .1138 .1968 ·.0970 .J21J* ·.1526 1.0000 .llflfl4** 

P. Total -.2940* .J62J** .1760 .0913 .1021** .1104 .IH4** l.0000 

T .. la N" 10. Correlación rnuada entre lu parte• del Token Tul ron el Tie•po • Ejftut!WI e11 
aqudot y el Punllje Total en la Pn>Cba. Con un nl""I de lignlfk:aMla de: •.OI y ••.001. 

Encontrándose que a mayor tiempo empleado en la ejecución de la parte 1 está 

correlacionado con un puntaje total más bajo. Existe también una correlación significativa 

entre los puntajes obtenidos en las partes 1 y 111. Es decir, que cuando mejor es la ejecución 

del sujeto en la parte 1 de "rastreo• (capacidad para diS1:rinúnar formas: cuadrados y 

circulos, y colores; rojo, negro, blanco, amarillo y verde), mejor será su ejecución en la parte 

111 ( que se requiere la capacidad de comprensión de um oración del tipo "Toque el círculo 

blanco pequei\o"). Las p11tes de la prueba que fueron más sensibles para detectar las 

alteraciones en la comprensión del lenguaje de los sujetos normales, fueron la parte IV, V y 

VI. La puntuación obtenida en la parte IV (la comprensión de dos oraciones (órdene1) 

unidas por la preposición "y"), correlaciona significa1ivamen1e con el atenido en la pane V 

(la comprensión de dos oraciones más extensas), y también con la ejecución en la parte VI. 

Además de encontrarse correlación entre la ejecución de cada una de e1tas partes con el 

puntaje total obtenido. Es decir, que el puntaje ganado en estas partes detennina el puntaje 

total. 
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U.Z. RESULTADOS CUALITAT/J'OS. 

El análisis sobre la ejecución del Token Test se realizó por cada una de las seis partes 

que lo componen y por el tipo de errores cometidos por los sujetos en cada uno de los 36 

ltem. 

En la primera parte de la prueba fallaron S sujetos en el reactivo inicial; 4 de ellos 

corrigieron el error al presentársele la orden por segunda vez. Un sujeto falló en el reactivo 

3. En la segunda pane, sólo 2 sujetos fallaron en los reactivos 9 y 10. De Renzi y Faglioni 

(1978), mencionan que las primeras panes del Token Test son de mlnima dificultad, en la 

que sólo se requiere al sujeto la comprensión de una palabra, el verbo tocOI', ademb que 

lirve para verificar la discriminación de las figuras (cuadrado y circulo) y de color (rojo, 

amarillo, verde, negro y blanco). Pueden explicarse los puntos perdidos, como errores de 

atención auditiva, y por ser la situación inicial de la prueba, i.e. mantengan algún nivel de 

ansiedad. Obviamente el porcentaje es rninimo y no tiene ningún valor de signiflcancia 

estadlstica. 

La tercera parte de la prueba, al igual que las dos anteriores es esencialmente de 

"rastreo", es decir; para asegurar la habilidad del paciente para comprender el nombre dado 

a los token (fichas). En esta tercera parte, el 8% de la población presentó error, con la 

caracteristica distintiva de que los sujetos fallaban en la presentación de las primeras palabras 

(sustantivos), contenidas en la oración después de verbo "tocar'', no asl de las últimas 

(adjetivos) o viceversa (fallaban en las últimas (adjetivos), sin fallar en las primeras. Es 

importante.seilalar que el verbo "tocar" aparece sin alteración a lo largo de toda la prueba. 

La cuarta parte de la prueba aumenta en complejidad debido a que el sujeto debe de 

ejecutar dos órdenes, ya que las oraciones se componen ademú de la conjunción ')!" que 

tiene la función gramatical de unir dos oraciones o construcciones (órdenes) cuya función 

gramatical es la misma i.e. "Toque el circulo rojo y el cuadrado verde". En esta parte de la 

prueba el 18 o/o de la población cometió error, presentándose fallas en la ejecución de la 

primera orden, no asl de la segunda (manteniéndose sin error) o viceversa ejecutaban bien la 

primera orden equivocándose en la segunda. Los errores cometidos en la primera o segunda 

orden eran al tocar la forma o errores al tocar el color relacionados a los requerimientos de 

la oración. Es importante mencionar que este tipo de errores se presentan con mayor 

frecuencia a lo largo de toda la prueba. En esta misma parte de la prueba 2 pers0nas 

cometieron el mismo error de manera consecutiva en cada uno de los reactivos, siendo estos 

de tipo se111á111ico: cambios de la conjunción ".Y" por la preposición "sobre" (i.e. "cuadrado 
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verde sobre circulo rojo", "cuadrado negro sobre cuadrado QlllQrillo", etc.). Soló uno de 
ellos c:Orrigió el error a partir de la última presentaeión. 

En la quinta parte de la prueba al igual que la parte anterior, la conlltrucción de tu 
órdenes ea muy semejante, siendo ésta de mayor dificultad, ya que además de contener la 
conjunción y• que une a dos órdenes, éatu se caracterizan por poseer dos adjetivos 
seguidos, i.e. "Toque el circulo blanco grande y el cuadrado wrde p1quelto", por lo que la 
oración es mis lup. En esta parte de la prueba el 29"A. de la población cometió error, de la 
misma manera en que se presentaron los errores en la cuarta parte, es decir; manteniéndose 
sin error la primera orden y fallando en la segunda o viceversa. Pudiéndose observar que los 
errores mis ftecuentes fueron al tocar la forma cuadrado/circulo o circulo/cuadrado. Y 
mmque también fallaban en la elección del color o tamalfo éstos se presentaron 
mlnimamente. También en esta parte de la prueba, al igual que la anterior, uno de loa sujetos 
antes citados, seguía manteniendo el mismo tipo de error: cambios de la conjunción ''.Y" por 
la preposición "sobre" en los dos primeros reactivos, corrigiendo en los dos restantes. 

En la sexta parte de la prueba se manejan totlos los elementos de tu cinco partes 
anteriores, pero, como lo seftalaron de Renzi y Faglioni (1978), la última sección del test 
... "evalúa el P'oceso de compresión de e.ftructuras loglco-gramaticales q11e son de mayor 
dificultad" (i.e. "Toque el círculo 11egro co11 el cuadrado rojo'l 

Dado que en el reactivo # 24, sólo el So/o de la población cometió error, siendo éstos 
por fallas en la elección de la forma o del color, se puede apreciar que la función gramatical 
de la preposición "sobre", esta bien entendida por todos los sujetos. Y que los cambios de la 
conjunción ".Y• por la preposición "sobre•, por los sujetos anteriormente citados, se deben a 
carmcteristicas especificas de su comprensión o por uso de la lengua. Lo cual se puede 
constatar dado lo acontecido en el siguiente reactivo. 

En el reactivo # 2S el 78o/o de la población cometió error, siendo el mU ftecuente 
fallas en la comprensión de la función gramatical de la preposición "con• contenida en la 
oración (i.e. "Toque el circulo negro íQt! el cuadrado rojo"). Siendo un 39'A. por cambios 
de ia preposición "con" por la conjunció11 "y". Otro 14% realizó cambios de la preposición 
"cm1" por la preposición "sobre", y la nútad de estos mismos sujetos, ademis de los 
cambios de sobrelco11, invirtieron la orden (i.e. cuadrado rojo y circulo negro). El porcentaje 
restante aunque comprendieron la función de la preposición "con", cometieron fallas al tocar 
la forma o al tocar el color. 
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En el reactivo # 26 el 22% de la población presentó error, siendo la mitad, errores de 

tipo semántico cambios en la co11ju11ció11 'y" por la preposició11 "sobre" y cambios de la 
co11junción 'y" por el verbo 'Juntar". La otra mitad al igual que la cuarta parte presentaron 

fallu en ta ejecución de la primera orden no asl de la segunda y viceversa. 

En el reactivo # 27 "foque el circulo negro o el cuadrado rojo" el 18% de la 

población cometió error es "o"l'y". Y la otra mitad aunque comprendieron bien la orden 

presentaron e"ores al tocar la forma (i.e. circulo rojo o cuadrado negro) 

En el reactivo # 28 el 23% de la población cometió error. Siendo la mitad de la 

población los que no comprendieron el verbo "separar". Y la otra mitad invirtieron el orden 

de las fichas (4%), otro 4% eligieron mal las fichas que había que separl:" y un 3% de los 

sujetos contestaron que ''.Ya están separadas". 

En el reactivo # 29 "Si hay un circulo azul, toque el cuadrado rojo", sólo 4 personas 

omitieron la condicionante "si hay ... toq11e ... ", 2 personas tocaron cuadrado rojo y otras dos 

tocaron circulo rojo. 

En el reactivo# 30 "Coloque el c11adrado verde al lado del circulo rojo", el 11% de 

la población presentó error, 6 personas aunque entendieron la consigna "al lado", los puntos 

perdidos se debieron a fallas al tocar la forma. Otras 2 personas realizaron cambios de la 
comig11a "al lado"/ "e11cima". Otras 3 personas invirtieron la orden. 

En el reactivo # 31 "Toque le111ame11te los <'!ladrados y rápidamente los circulos", el 

18'1o de la 'población cometió error. 14 sujetos utilizaron ambas manos para ejecutar la 

orden, lo cual resulto difícil, por lo que no hubo esa diferenciación de lentitud o rapidez. 2 

sujetos tocaron todas la fichas simultáneamente y otros 2 sujetos ejecutaron exclusivamente 

la primera orden y el otro la segunda (i.e. tocar lentamente los cuadrados y círculo y 

ripidamente círculos y cuadrados. 

En el reactivo # 32. "Coloque el circulo rojo, e11tre el cuadrado amarillo y el 

cuadrado verde", el 14% de la población cometió error, siendo 11 personas las que 

realizaron cambios de las preposiciones "e11tre "/"sobre", (i.e. circulo rojo sobre el cuadrado 

amarillo y encima cuadrado verde, y otros circulo rojo sobre el cuadrado amarillo y 

cuadrado verde). Una persona quitó el circulo rojo y 2 personas realizaron cambios de las 

preposiciones "elllre''l"bty'o" (i.e. círculo rojo abajo del cuadrado amarillo y el cuadrado 

verde). 
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En el reactivo # 33 "Toque todos los clrculos, excepto el verde~ el 3% de la 
población falló al tocar todos los circulos. 

En el reactivo # 34 el 17 % de la población cometió error al "omillr 1/ ¡No/" y tocar el 
cÚ'c!'/o rojo. Elle tipo de errores se pueden explicar dado lu caracterillicu de penonalidad 
del adolescente (i.e. por la forma interpenpectiva para responder). 

En el reactivo # 35 el 8% de la población cometió error al tocar el "Clladrrldo 
Ollftll'i/lo". Que al parecer eKiste contaminación de la primera illlllllcción. (i.e. "En lupr del 
cuadrado blanco, toque el circulo amarillo"). 

Y en el reactivo # 36 el 39 % de la población ejecutó mal la orden. Siendo un 29"/e los 
que omitieron la primera parte de la oración, tocando exclusivamente "1/ cil'Clllo negro•. Y 
el otro 10"/e aunque comprendieron la función gramatical del advabio "además~ 

presentaron fallas en la última parte de la oración (i.e. tocan el "cuadrado negro"). 
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5.4. DISCUSIÓN. 

Loa reaultados obtenidos en la presente investigación susieren que M puede utiliur el 
To8n Test (versión cona) en población mexicau, ya que los resultado• muestran que el 
5.1% de la población obtuvo un puntaje menor que 29, que corraponde a lo rcponldo por 
De kenzi y Faglioni (1978), pudiéndote estllblecer el milllllO punto de corte, ya que como 
mencionan De Renzi et. al los sujetos que obtienen un puntaje entre 29-36, desde un punto 
de vista cllnico se consideran normales, por lo que el 95% de la población obtuvo dichos 
puntaje1. Por lo cual se sugiere la utilización de los percentiles obtenidos en la lnvmigación 
como un listema de medida que delimite los parámetros entre la población nonnal, de la 
población afasica (con alteraciones en la comprensión del len¡uaje). En consecuencia se · 
puede asumir que el objetivo principal de la presente investigación (obtener datos · 
normativos de la prueba de comprensión de lensuaje oral Token Test, en población 
mexicana) ha sido cubieno. 

Al hacer el análisis de la ejecución de cada una de las panes del Token Tnt se pudo 
apreciar la sensibilidad del instrumento para detectar las alteraciones en la comprensión del 
lenguaje a partir de la parte IV, siendo la pane VI la más sensible. El hecho de que los 
puntajes declinarlÍll a panir de la cuana pane se explica dado la manera en que file diseftado 
el instrumento, que como lo mencionan Me Carty, R y Warrington, R (1990), las primeras 
partes que conforman el Token Test son esencialmente de Hmstno" para asegurar la 
habilidad del paciente para comprender los nombres dados a los token. Por otro lado, siendo 
la sexta parte la que evalúa la romprensión de las relaciones lógico-gramaticales, se entiende 
que sea aqul donde los sujetos obtuvieran el mayor número de errores. V a que como lo 
menciona Luria, A. (1986), la comprensión de las relaciones lógico-gramaticales es un 
proceso muy complejo, en donde además de conservar la comprensión de las fonna' 
gr1111aticales que unen a las palabras formando una oración, también et1 necesario conservar 
en la memoria las huellas de la serie de palabru que la componen, y conservar la posibilidad 
de inhibir un juicio prematuro acerca del sentido de toda expresión. 

El resultado obtenido en las correlaciones de cada una de lu panes del Token Test, 
asi como del tiempo empleado y el puntaje total, mostraron que el tiempo requerido para la 
ejecución de la primera parte, deberá tomarse en cuenta, ya que romo libemos el intervalo 
transcurrido entre la presentación del estímulo (en este caso la instrucción verbal) y el inicio 
de la respuesta, es decir, el tiempo de reacción (TR), es un indicio de que tan complejo 
resuha ser el proceso mental requerido (comprensión verbal) para la ejecución de la 
respuesta, por lo que puede repercutir en la ejecución de toda la prueba. 
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Este primer hallazgo se puede explicar porque la primera parte de la prueba es la m•s 
sencilla de "raslreo" (verific:ar la c:apacidad del paciCllle para discrimin• formu y colorea), 
por lo que los 111jetos que t•den mú en la ejecución de esta parte tendrin problemas en la 
compresión de los nombres dados a los toún, por lo que se reflejar• en la disminución del 
puntaje total. Por lo tanto se puede concluir que el tiempo de reacción de los 111jeto1 ea 11111 

buena medida en 11 primera parte de la prueba. Mismo que debe tomarse en cuenta al aplic:ar 
el instrumento en paciente que se sospeche tengan lesionet cerebrales (i .e. traumati111101 
craneoencefalicos, epilepsia, etc.). Tapia, G. y Rouel, H. (1994), mencionan, que los 
pacientes farmacodependientes a inhalablea, presentan mayor tiempo de respuesta ante los 
e1túnulos verbales, que los sujetos normales. Por lo tanto, cualquier prueba sensible a lu 
alteraciones de las funciones psicológicas complejas, deberi contiderar el tiempo de 
reacción de los sujetos. 

Otro dato encontrado, es que las partes IV, V y VI, son las que mu contribuyen a la 
obtención del puntaje total. Que a pesar de que este test es una versión abreviada de la 
prueba original, a resultado ser un instrumento sensible a lu alteraciones de la comprensión 
del lenguaje, con esto no se trata de decir que los sujetos muestren alteraciones de la 
comprensión del lenguaje, ya que lo anteriormente citado, la comprensión del lenguaje es un 
proceso complejo, que como se observará más adelante el fracaso de la ejecución del Token 
Test, podria surgir por un número de diferentes razones, incluyendo el fracuo para 
comprender ''palabras gramaticales''. Por lo que se puede argumentar que dicho 
instrumento tiene capacidad diagnóstica, es decir; capacidad para medir con exactitud, 
aquello que se pretende medir, "las alteraciones de la comprensión del le11g11qje expresivo". 

Por otro parte, dado que se encontraron correlaciones positivas entre el grado de 
estudios del padre y el puntaje obtenido en la sexta parte, asl como del puntaje total, no hay 
hasta donde sabemos investigaciones que expliquen de manera especllica este dato. Sin 
embargo, se han realizado investigaciones donde se analiza la influencia del nivel educativo 
de los padres sobre la aptitud escolar de los hijos. Ardila, A. y 01trosky, F. (1991), 

menc;ionan que Hewer (196S), observó la presencia de una correlación positiva entre el 
rendimiento escolar y el nivel educativo y ocupacional de los padres. También, Stevenson, 
D. y Baker, D. (1987), concluyeron que madres con mú allos de educación formal, 
muestran mayor iniciativa para realizar acciones que ayuden a mejorar o a guiir el 
aprovechamiento académico de sus hijos. 
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A través del análisis cualitativo se pudo observar que en las primeras partes de la 
prueba, dado las caracterfstic11 de la manera en que se presentaron 101 errores, estos se 
pueden explicar por la caracterfstica de personalidad del adolescente, i.e. por la forma 
intempestiva de responder y como fallu en la memoria a cono plazo (MCP), necesaria para 
la retención de todos los elementos de la expresión del lenguaje en la memoria verbal, que se 
requiere para la comprensión de una expresión del lenguaje narrativo que requiere la 
comparación de sus elementos: "tocar un cuadrado o un circulo", o una ficha "grtllltM o 
pequella". 

El hecho de que los sujetos fallarán en la presentación de la primera orden, no asi de la 
segunda, al parecer muestran evidencias del efecto de primacía y resencia. De Vega, M. 
(1984 ), menciona una serie de experimentos donde se les pedia a loa sujetos recordar una 
lista de palabras, después de ser presentada. Los resultados reflejaron que los sujetos 
recordaban mejor los 3 ó 4 primeros items que los intermedios, fenómeno denominado 
efecto de primacla. Y que, la probabilidad de recordar correctamente los 4 ó S últimos 
ítems, era todavía superior, efecto de resencia. Que como lo arriba citado los errores 
cometidos por los sujetos en la panes IV y V de la prueba, se debieron a tallas en la 
memoria a cono plazo. 

Sin embargo, los errores presentados en la sexta pane no se limitan a alteraciones en la 
atención auditiva o en la memoria cono plazo. Luria, A. ( 1986), menciona que el proceso de 
la comprensión de las construcciones lógico-gramaticales es un proceso complejo que 
involucra un nivel de atención y de memorización, además de operaciones esenciales de 
sintesis simultánea. Dicho proceso se ve muy bien reflejado en el reactivo # 25 "foque el 
circulo negro con el cuadrado rojo". los cambios de la preposición "con" por la conjunción 
"y", o los cambios de la preposición "con" por la preposición "sobre", se debieron a que los 
sujetos ejecutaron la orden según la presentación lineal de las palabra. No pudiendo inhibir 
la tendencia de procesar la información en orden directo. Por lo que no pudieron dirigirse al 
objeto que ocupa el último lugar, para que de esta manera pudieran ejecutar la acción en 
orden inverso (i.e. "con el cuadrado rojo toco el circulo negro"). Para asimilar el sentido de 
estas construcciones "gramaticales", no basta entender el significado de las palablU, sino 
unirlas en estructuras únicas que expresen dichas relaciones. 
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Dado que las construcciones lógico-¡¡ram1ticales aparecen en lu ultimas etlpu del 
idio1111, pareciera ser que en los adolescentes aún no se han consolidado. Sin embargo, no en 
todos los sujetos se presentaron errores en lu "palabras que dmolall """ fanci6n 
gramatical dentro de la oración". Los cambios de la conjunción 'Y" por la preposición 
"so'1-e ~ o por la preposición 'Junlal'", tal vez se deban como lo mencionan Tapia et. al. al 
mal uso de la lengua. Sin embargo, los cambios de lu conjunciones "o"l"y", se pueden 
uplicar porque en nuestro idioma la conjunción "o" relaciona dos o mis cosu. significando 
que hay que escoger entre ellas, o que se contraponen: "¿quieres pan o tortilla?". Y en otros 
casos !u cosas que se relacionan no se el!cluyen entre si: "pegamento para p1pel o madera". 

Probablemente el hecho de que fallaran en este tipo palabras se deba también, a la 
poc:a familiaridad que tiene el sujeto al hacer uso de éstu palabras, en su lensuaje coloquial. 

CONCLUSIONES 

Slobin (1974), menciona que gran parte de la investigación psicolingülstica se ha 
dedicado al estudio de cómo se representan las oraciones en la memoria y las limitaciones 
que impone la memoria al procesamiénto de la oración. Parece evidente que las oraciones 
tienen una ubicación especial en la memoria. Slobin (1974), menciona que la gente no 
recuerda una oración simplemente como una secuencia de palabras, porque es más fácil 
recordar una oración determinada que una agrupación al anr de la misma secuencia, por lo 
tanto, la estructura sintáctica y el significado desempe~an papeles importantes en la memoria 
del lenguaje. Lo cual se puede constatar cuando escuchamos una oración, que después de un 
rato de haberla escuch1do podemos repetir el significado general aún después de haber 
olvidado los detalles concretos de su estructura. También se menciona que la amplitud de 
memoria de oraciones esti determinada más por la estructura gramatical de una oración que 
por la cantidad de la oración. Por lo tanto la amplitud de memoria inmediata viene siendo 
una variable importante en el desempello de la prueb1 Token Test. 

Mientras que el Token Test ha demostrado ser un instrumento clinico efectivo, tiene 
sus limitaciones al no evaluar todas las formas en que la comprensión de oraciones puede 
estar deteriorada, por lo que diferentes 1utores han intentado Cllantinar un amplio rango de 
diferentes tipos de oraciones de comprensión sintáctica. Sin embugo, los pacientes 
frae1saban en la comprensión de las palabras que constituian a la oración, o tenían 
dificultades en el procesamiento de la información, incluso los sujetos normales no podian 
con las demandas intelectuales del lest, (Me Carty, R. y Warrington, R. (1990). 
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ANEXOS 



• 
FACULTAD DE ESTUDIOS SUPl:RIORl:S ZARAGOZA 

COORDINACION DE ESTUDIOS DE POSGRADO 
MAESTRiA EN NEUROPSICOLOGL\ 

TOJ<.ENTEST 
(De Reml J , ........ 1971) 

APELLIDOS: EXP. Nº: 

NOMBRE: FECHA: 

EDAD: IEsc: APLICÓ: 

C'OLOCACIÓS DI L.U t'ICIW• COlllllCCIÓN POR UCOL.UIOAD 00 ... MUY SEVERO 
C/RCGRANDES aNA8V l·•lb•+I °' .• , SEVF.RO 
CUAD GR.ANDES NalVA J.9 .... 0 11 • 2f MODERADO 

Cl/fC l'EQIJl:iilOS •NARV I0°141Aot•·l 25. 21 LEVE 
CUAD PEOUEÑOS A.VaNa IJ 0 17alk>I •·2 Jt • J6 NORMAL 

PRIMERA PARTE <Todu lu fld1ul $. e e 

l. Toque un circulo o 11 1 

2. Toque:un .... ....., o 11 1 

3. Toque 1U1a ficha ••artUa o \\ 1 

4. Toauc 1U1a rola o \\ 1 

5. Toaue une -•• o \\ 1 

6. Tm11euna•enle .,•; ·· .. o \\ 1 .. 
7. Tmue una••-• o \\ 

SIEGIJNDA PAan ,...,ne..._, .·. /.'.i··.~;:,\\ 

1.T ...... elailll ...... llrille :•:;:,.\ o 11'1 

9. T.....,. el drall .... ::·•.·' '· o \\ 1 

10. Toaue el drall - ·'·' .. o \\ 
11. Tmue el nlllr- !11.... o \\ 1 

" - ' ' - ·.-· .. :~ 

o \\ 
o ,11 

o \\ 1 
15. Toque el dn:ulo nqro pequclo o \\ 



CUAJlTA PARTI: l!l&ofk:•u-\ •• e e 

16. T......, el eln:• roJo y el caadr8do wnle o .. 1. 
17. Toque el c•adrado .. lrillo y el calllr ... ..,. o ., 1 

11. TdOUI! el nllll'He ..._yel drnle venle o " 1 
19. Toque el clrulo 111-y el cln:Mle rojo o .. 

QUINTA PARTI: (Tedulufk•u) 0...,.1,,,..,_,.,,. .. ,.,,.,."'-""" 
20. Toaue el cln:Mlo .i-o ll'ude y el <•adrado venle _.. 

21. Toque el cln:ldo oqro ~y el cuadrado -arillo uude 

22. Toauc el nadl'He wnle tp'Ude y el <•MI....., roje ,,... 

23. Toque el nlllrlllo 111_. ll'Ude y el cln:•lo >enle ...,._ 

SIXTA PARTI: (Sólo n.:•u l"Udel) 

24. Ponlllll el dn:tdo rojo lilllre el cuadrado •·ercle 

25. T....,. el cl....i. ....., ... el cutlrMlo rojo 

26.,Toque el dn:ule ... ro y el culllrado nijo 

27. Toque el c1....i. _,,,o el calllrlllo nijo 

28. Separe el c•urMlo verde del <•adrado .. arillo 

29. SI hay un cirtulo azul, toque el cuadrado rojo 

30. Coloque el nlll....., venle al lado del cln:ulo rojo 

31. Toque lea•-••• los cu•drldol y r'PW•m .. le los cln:•loo 

32. Coloque el drulo rojo, ntrw el <H<ln4e -•rillo y el <•M .... ••nle 
33. Toauc todos loo dmilaa, ~el venle 

34. Toaue el cill:ulo rojo, ¡No!, el,...,_ 111_ 

35. I• i.pr del cuadlldo blanco, toaue el dn:Mle -.rt11o 

36. "*-'°de -el clmole-.... toaue el dn:Mle ...... 

DIAGNÓSTICO Y CONCLUSIONES: 

o 
o 
o 
o 

o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 

SUMAS: LO 
TOTAL:C] 



l'ADRE MADRt: 

ESCOLARIDAD: 

OCUPACIÓN: 

DIVERSIÓN FIN DE SEMANA 

GASTOS l'ERSONALES/SEM: NS 
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