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King: My words fly up, my thoughts remain below, words 
without thoughts, never to.Heaven go. 

· Act Three, Scene three 

Hamlet, prince of · Denmark 
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Resumen 

RESUMEN 

Desde la perspectiva lingüística la información sintáctica conforma un nivel 
de representación diferente de la información semántica. De igual forma. desde 
el punto de vista electrofisiológico. se sugiere que los procesos de comprensión 
del lenguaje a nivel sintáctico y semántico, pueden descomponerse en 
subsistemas separados. 

Lo investigación psicolingüística en comprensión de oraciones. se ha 
enfocado en las estrategias y mecanismos que los sujetos neurológicamente 
intactos. utilizan para tomar decisiones de lo gramaticalidad o agramaticalidad 
de las oraciones. Parte de esta investigación se ha llevado a cabo en lenguas 
como el inglés. alemán. italiano o japonés cuyas peculiaridades difieren del 
español. en aspectos tales como el orden de los constituyentes dentro de la 
oración. o bien los características morfológicas. Dadas las características propias 
del español. los modelos planteados para otras lenguas. pueden resultar 
ineficientes en la descripción de los procesos involucrados en la comprensión y 
producción del lenguaje en hispanohablantes. 

La afasia se define como una alteración del lenguaje consecuente a un 
daño cerebral focal. Hay diferentes tipos de afasia, dependiendo del sitio de la 
lesión y del grado de afectación en las habilidades de expresión y comprensión. 
Concretamente en la afasia de Broca. una de las características principales es 
una alteración en la sintaxis a nivel expresivo, sin embargo existe controversia 
sobre si ésto alteración se presento también en el nivel de la comprensión. 

Una manera de saber qué pasa en el cerebro al procesar estímulos 
lingüísticos. es la técnica de los Potenciales Relacionados a Eventos (PRE): que 
son respuestas electrofisiológicas relacionadas con procesos cognoscitivos. Dicha 
técnica representa grandes ventajas: no es invasiva. los registros se llevan a cabo 
.. en línea ... son multidimensionales y aportan análisis topográfico. 

El objetivo del presente trabajo fue estudiar y comparar la actividad 
eléctrica cerebral de un grupo de sujetos neurológícamente intactos y un grupo 
de pacientes con afasia de Broca durante una tarea de procesamiento 
semántico y sintáctico. Y describir los componentes de los Potenciales 
Relacionados a Eventos (PRE) relacionados con la 
concordancia/inconcordancia sintáctica y la congruencia/incongruencia 
semántica específicamente. 

Se registraron Potenciales Relacionados a Eventos (PRE) durante una tarea 
de detección de anomalías sintácticas e inconcordancias semánticas en sujeto
verbo. Los sujetos tienen que tomar una decisión y emitir un juicio de 
conocimiento. Se presentaron en modalidad visual y con un orden aleatorizado, 
un total de 336 oraciones de tres palabras: artículos determinados. sustantivos 
comunes (animales y sujetos t1umanos) y verbos intransitivos. Se controló el 
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numero de sílabos de los palabras. tonto los verbos como los sustantivos son 
bisilábicos. De los verbos se respetó que fueron acciones propios de los animales 
y acciones que solo pueden ser ejecutadas por seres humanos. Se diseñaron l 12 
oraciones de cada condición. 56 en singular y 56 en plural. 

._i~n~c~o~n~c~º~'~d~u~n_c~'~º~'~i•_•l_éi~c_l_ic~c~' --1-in_c_c_.n_c~o~rcl9nc 1c_1~'=_'r_n~ó_n_1~1c~o~-+------C~.o~n_tr~o_I ____ _, 
Los vacas muge Los moscos fuman Las vacos mugen 
Lo mamá tosen El t1ombro ladra La mamá tose 

Los moscos vuelan 
El hombre llora 

Los PRE se registraron durante la presentación de cada uno de los tres 
palabras de la oración (articulo. sustantivo. verbo). analizando el potencial del 
verbo que es donde se detecta uno inconcordoncio o una incongruencia. 

Se realizaron registros en l O sujo tos (7 hombres. 3 mujeres). diestros. con un 
rango de edocl de 2'1 o 6'1 años y sus respectivos sujetos control. 

Los sujetos neurolóoicamente intactos generaron un componente N400 
sensible o los violociones semánticos. y un componente P600 ante los violaciones 
sintácticos. En ambos condiciones las zonas de mayor amplitud fueron central. 
frontal y parietal de la lineo medio. También se encontró uno tendencia a que lo 
condición plurol se procesara más rápidamente tanto en semántica como en 
sintaxis. 

Los pacientes con Afasia de Broca. durante el procesamiento semántico 
mostraron la mayor amplitud en un grodiento postoroanterior que va de PZ. WL. 
CZ. y la conclición singular se accedió más rápido que el plural. En cuanto al 
procesamiento sintáctico hubo una activación general de la corteza. 
excluyendo los clerivaciones del Hemisferio Derecho. 

Al comprnar los resultados ele ombos grupos se observaron menores 
latencias por porte de los pocientes afásicos. en particular en los procesos 
sintácticos. Estos resultados sugieren que los pacientes utilizan vías alternativas 
poro occeder el significado. apoyáncloso do manera más directa en la 
semántica. no tomando en cuenta las características morfológicas de los verbos. 
Lo anterior se interpreta corno una estrategia que genera una demanda menor 
de recursos. os rnás rápido pero no necesariamente más eficiente. 
Se discuten los resultados ele acuerdo o los diversas teorías de procesamiento 
lingliistico. y los implicociones on el contexto de la rehabilitación. 

Se concluye que existe uno realidad biológica que apoya que los procesos 
ele información lingüística en los niveles sintáctico y semántico son diferentes. y 
que el áreo ele Broca inlerviene etc manero determinante en los procesos 
cognoscitivos osocic1ctos con la morco de número en los polabras. Así mismo. tos 
ctotos electrofisiológicos de amplituct y latencia sugieren que el procesamiento 
del número (singular y plural) son subsistemas oistables en el lenguaje. 
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INTRODUCCIÓN 

La relación entre el daño cerebral y la alteración del lenguaje se ha 
documentado ampliamente en la literatura. empezando por un papiro egipcio 
que data de 1700 a. C. Sin embargo. es hasta las ültirnas dos décadas que la 
caracterización de los trastornos del lenguaje corno consecuencia de daño 
cerebral focal. se ha centraclo FJn aspectos relevantes a la teoría lingüístico y 
procesamiento normal del lenguaje. El interés en la afasia se debe a que el daño 
cerebral no solo ocasiono trastornos cognoscitivos seleclivos. sino quo también 
da lugar o alteraciones en lo construcción de los representaciones del lenguaje 
o mecanismos lingüísticos específicos. Los trastornos afásicos consecuentes al 
dorio cerebrcil. pueden servir como medio paro probar modelos teóricos de la 
gramática mentol normal. /\clemús. las teorías de gromática proveen una 
explicación para los deficiencias del lenguaje. yo que el lenguaje afásico sólo 
puede entenderse en relación con ol lenguaje de un cerebro intacto (Mauner. 
G .. Frornkin. V. A. y Cornell. T. L. . 199.3). 

Las alteraciones del lenouajo asociadas con el daño al órea de Braco han 
sido el centro de una gran conlidod de investigación. en porte debido al 
intrigante polrón de preservado versus alterado en torno a la comprensión. lo 
cual hci sugerido la presencio cJo un déficit lingüístico específico: lo "comprensión 
asintéictica" (Coramazza y E3erncJt. 1985) lo cual coexiste con un palrón de 
conducta normal en tareas de juicio ele gramoticaliclacl. Es decir. los sujetos son 
copocos do juzgar correctamente lo gromaticolidad de construcciones que no 
pueden comprender. a posar del hecho de que lo inhobilidod paro comprender 
oslcis estructuras so boso en el procosomiento sintáctico. Tal afirmación abre la 
puerto o nuevos preguntas. onlre ollas: el conocer ¿on qué medida comprende 
lo CJUO escucha ur1 pacienlo con afasia de Broca?. ¿ostó restringida la 
ccipociclad de comprender o ciorlas estructuras lingüíslicas? y si es así ¿cuáles 
sc)n éstos? Do estos cuostionomiontos. se desprende el objetivo del presente 
trot::iojo. ya que uno ele los clificultcicles al concluir que la morfología es 
sdeclivomente vulnerable en el oorarnafisrno es que mucha de lo investigación 
contemporáneo t•o siclo llovocla n cnbo en inglés. que es una lengua que sigue 
un orclen estricto de las polobrus: sujeto-verbo-objeto y se apoya poco en la 
morfología. t1ocienclo difícil el separar los aspectos específicos de este síndrome. 
f\ la focha. los dolos de la comprensión sintáctico en español. tanto en sujetos 
normoles corno en pacientes cifósicos son escasos. 

El presenle estudio fuo clisor1oclo con el propósito de investigar la 
cJotección de onomolíos sinlóclicos e inconcordancias semónlicas en sujeto
verbo en espar'iol. comparando Ju ejecución conduclual y eleclrofisiológico de 
sujetos neurológicomente intactos con lo de pacientes con afosia de E3roca. 

,\• ,,_. ,, 

-.--,:--¡ 
_-; _1 __ ·""''T I . ,/ ;:, 1 
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El orden que se presenta es el siguiente: se revisa primero la definición del 
lenguajo. para ubicar los niveles on los que se desarrolla la investigación. 
Posteriormente se explica de manera breve el término afasia. la clasificación, el 
tipo de afasia de Broca y sus implicaciones en el lenguaje. Se revisan los estudios 
previos en torno a la comprensión y expresión de estos pacientes. asi como la 
técnica electrofisiológica de los Potenciales Relacionados a Eventos. Con este 
marco de referencia se revisa la metodología. para llegar a la discusión de los 
resultados. desde los ángulos conductual y electrofisiológico. comparando los 
hallazgos obtenidos con ambos grupos. 



" ... Por la virtud mágica del lenguaje o del gesto, del simbo lo 
o del acto, el niño crea un mundo viviente, en el que los 
objetos son capaces de responder a sus preguntas. El 
lenguaje, desnudo de sus significaciones intelectuales, deja 
e ser un conjunto de signos y vuelve a ser un delicado 
organismo de imantación mágica. No hay distancia entre el 
hombre y la cosa y pronunciar una palabra es poner en 
movimiento a la realidad que designa. La representación 
equivale a una verdadera reproducción del objeto, del 
mismo modo que para el primitivo la escultura no es una 
representación sino un doble del objeto representado. 
Hablar vuelve a ser una actividad creadora de realidades, 
esto es, una actividad poética ... " 

Octavio Paz 
El laberinto de la Soledad ---¡ ~'~{•·.'"< ·' "'º1 

\ - , • .l ~-:n.'> . : ·. ~'.'~ ·~ """"J 1 

l FA\ \ ,. '.. . . '1 i\ 1 
·l>t.. .. ~---'-~ l. ~-::__-.~·-·---~~~ ----- . 
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CAPÍTULO 1 

El lenguaje 

Definición 
Existe realmente poca necesidad de reflexionar sobre la comunicación en 

la vida diaria. Sin embargo. sólo cuando se intenta clasificar y describir los 
componentes del lenguaje. es posible llegar a entenderlo. y quizá a la larga 
explicar cómo se aprenden y cómo se desarrollan las conductas lingüísticas. 

La definición del lenguaje depende del contexto. el cual varía de acuerdo 
al interés: puede ser desde el punto de vista de dialectos y quienes lo hablan. de 
las palabras y su historia. de cómo cambian las lenguas según la cultura. de las 
propiedades formales de los sistemas lingüísticos. del lenguaje como un medio de 
arte. o bien de las formas en las que el lenguaje se utiliza (Hollidoy. 1975). 
Sin embargo. un lenguaje puede definirse como un sistema que utilizo algunas 
señales físicos (un sonido. un gesto. uno morco en un papel) poro expresar el 
significado. El lenguaje no es solamente un sistema cognoscitivo especial. sino 
también uno formo ele conducta altamente complejo que incide en lo 
personolidod. estado emocional. interacción persono\. desorrollo culturo\ y 
estructuro social (Stillings y cols .. 1995). 

En el contexto de este trabajo. el interés por definir el lenguaje es identificar 
qué comprende desde el punto de vista descriptiva. para posteriormente 
ubicarnos en los niveles de onálisis y revisar de monera específica lo poto\ogía. 

Una definición que se propone es la siguiente: 
"Un lenguaje es un código, en donde tas ideas acerca del mundo se representan 

a través de un sistema convencional de signos arbitrarios para lograr 
comunicarse" 

Lahey y Bloom (1988. p. 2) 
Los claves en la definición serían: 

Código. Ideas. Convencional. Sistema y Comunicación. 
Quizá la mejor forma de entender el lenguaje sería considerar qué significa cada 
uno de estos términos y su aporte a la definición de lo que son las lenguas y cómo 
funcionan. 
El lenguaje es un código. un código es un medio por el cual se representa una 
coso con otra y el lenguaje es un medio de representación. Al codificar se 
recuerdan y combinan los elementos del código poro representar la información 
en un mensaje: ol decodificar se reconocen y se segmentan los elementos del 
código para extraer la información del mensaje. El código proporciono la forma 
ele\ lenguaje. 
El lenguaje representa ideas acerca del mundo 

i 

\ 1r 
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El código o medio por el cual se representa información puede operar sólo 
en relación con lo que el hablante y el oyente saben acerca do los objetos. 
eventos y relaciones entre los objetos del mundo. 
Es dicho conocimiento el que proporciona el contenido del lenguaje. 
El lenguaje es un sistema 

Las formas en las que los sonidos se combinan para formar las palabras. y 
las palabras poro formar enunciados que representan un conocimiento. están 
determinados por un sistema de reglas. La manera en que las reglas de la lengua 
operan es predecible. Con cierta información dada sobre las reglas acerca de 
un grupo de enunciados específicos. os posible predecir lo que se presentaría en 
otros posibles enunciados. 

El número de elementos y reglas en un sistema lingüístico es limitado y finito. 
Esto es. que uno puede contar el número do palabras en un diccionario o 
vocabulario. y hay un nümero fijo de regios gramaticales para formar 
enunciados. Sin embargo. el número do posibles combinaciones de elementos (el 
número de enunciados en un idioma). es ilimitado e infinito. Al uso do medios 
finitos (elementos y reglas poro relacionar estos elementos) poro poder producir 
un número infinito de expresiones le llamamos "creatividad lingüístico". La 
creatividad lingüística en el comportamiento de los hablantes y los oyentes es 
evidencio suficiente de que éstos conocen las reglas del lenguaje y sus 
relaciones. es decir. el sistemo. 
Noam Chomsky hizo explicita esta relación entre comportamiento y 
conocimiento lingüísticos: 
... Uno persono que conoce uno lengua ha dominado un sistema de regios que le 
don al sonido y al significado un sentido definido paro lograr uno clase infinita de 
posibles oraciones o enunciados. Por supuesto. la persona que conoce el 
lenguaje no tiene conciencia de haber dominado estas reglas v su uso. ni existe 
razón alguno por lo que este conocimiento del lenguaje v sus reglas se deba 
concientizar .. . ( 1972. pp. 100- 104). 

/\sí. el número de enunciocfos posibles que el hablante puede producir y 
que el oyente puede entender es indefinido. El hablante puede producir y el 
ovente puede entender enunciados nuevos que no se hayan dicho o escuchado 
cintes. gracias a su conocimiento del sistema ele reglas del lenguaje. 
(Más adelante se profundizarán estos conceptos en la sección que aborda el 
concepto de sintaxis). 
[I lenguaje es una convención 
La gente que habla una lengua está de acuerdo entre si en que ciertas formas 
corresponden a cierto contenido y que se pueden utilizar en formas especificas. 
En este senticlo. las correspondencias entre forma y significado en el lenguaje. y 
las formas en las que las lenguas se usan son hechos arbitrarios o convencionales 
del lenguaje. Existe una serie de normas. operaciones. principios. estrategias y 



Caoitulo 1. El lenguaje 3 

valores comunitarios que guían la interpretación y producción del lenguaje. las 
"reglas de la comunidad para hablar" (Bauman y Sherzer. 1974). 
La forma y el contenido del lenguaje se combinan entre si. por medio de la 
convención entre los usuarios (hablantes). 
El l1echo de que cualquier grupo de hablantes (una comunidad lingüística de 
cualquier tamaño) reconozca y utilice una palabra en particular a acepte un 
enunciado como gramatical es evidencia suficiente para que dicha palabra sea 
incluida en el diccionario y para que se incorporen las reglas de tal enunciado en 
la lengua de esa comunidad. 
Las tres dimensiones del lenguje: contenido, forma y uso 
Con la definición dada de lo que es el lenguaje y de cómo funciona. es posible 
identificar tres componentes: contenido. forma y uso. 
- El contenido: lo que los individuos entienden y expresan en los mensajes; 
- La forma: la configuración o sonido de los mensajes en términos de los 
elementos del misrno y cómo se combinan éstos: 
- El uso: las razones por las cuales los individuos t1ablan y escogen las formas 
alternalivas paro emitir un mensaje de acuerdo con lo que conocen del oyente y 
del contexto. 

Dicho ele otra forma: el lenguaje consiste en un aspecto de contenido o 
significado que se codifica o representa por la forma lingüística para realizar un 
propósito o uso en un contexto particular. 
Esta aceptación tri-dimensional es básica para describir el desarrollo del lenguaje 
y para entender los problemas del mismo. 
Lo forma puecle ser descrita de varias maneras. por ejemplo. en términos de las 
unidacles de sonido (fonología). de las unidades mínimas can significado 
(morfología). y de la manera en que las unidades de significado se combinan 
entre sí (sintaxis). 
Lo forma en el lenguaje es el medio por el cual se conectan los sonidos o signos 
con su significado. 
En resumen. hay niveles de descripción formal y las maneras que son usadas por 
el lenguaje poro representar información se pueden describir alternativamente. 
Sin embargo. e independientemente de la manera que se utilice para describir 
lingüísticamente. la formo en el lenguaje es el medio por el cual se conecta el 
sonido con su significado y consiste en un inventario de unidades lingüísticas y el 
'.;isten1a de regios para su combinación. Además. la información acerca del 
propósito del enunciado. y su contexto (uso) poclrá combinarse con la 
inforrnación del contenido mismo. 
El lenguaje es el conocimiento de la integración de contenido. forma y uso, y 
clicho conocimiento influye en los comportamientos de hablar y entender. 
Debido a que el lenguaje puede ser definido así. es posible saber sobre el 
conocimiento clel lenguaje de un individuo al estudiar sus cornp_ortarri!i;intos 
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lingüísticos. así como idenlificar la pérdida selectiva en individuos que han sufrido 
daño cerebral. 
Las categorías generales del contenido del lenguaje a las que nos hemos referido 
antes se pueden representar por diferentes tipos de palabras así como por 
diferentes relaciones sintácticas entro las mismas. 
Uno puede hablar de: 
l) Diferentes palabros o signos en cuanto al tipo de significado que se codifica. 
(por ejemplo: sustantivos. artículos. etc.); 
2) Combinaciones de polabros o signos con respecto a las relaciones semánticas 
o sintácticas entre si; 
3) El uso de inflexiones morfológicas poro indicar tiempo y número; 
4) El uso de prosodia suprasegmental (entonación o acentos distintos) para 

distinguir entre significados distintos en la misma oración (Lahey y Bloom. 1988). 
En el presente trabajo. se estudian en combinación los puntos 2 y 3, ya que se 
van a explorar los aspectos de significado. así como los componentes 
gramaticales. en particular las inflexiones morfológicas que indican número en la 
conjugación verbal. 

Lingüística: la representación det lenguaje 
"La lingüística es lo rama de lo ciencia cognoscitiva que se encarga del 

lenguaje humano. Su meta es entender como el conocimiento lingüístico está 
representado en la mente. cómo se adquiere. cómo es percibido y utilizado y 
cómo se relaciona con otros componentes de la cognición. La lingüística 
descriptiva intenta detallar el conocimiento subyacente que es reflejado cuando 
alguien habla o comprende el lenguaje" (Stillings y cois .. 1995). 

Psicolingüística 
Un abordaje para el estudio del lenguaje. es la psicolingüística. la cual se 

refiere al análisis del lenguaje como conocimiento o como proceso cognoscitivo, 
su objetivo es determinar los procesos que subyacen a la comprensión y 
producción del lenguaje. 

Dentro del estudio psicolingüistico se distinguen dos principios: 
la palabra: que representa un poreamiento arbitrario entre el sonido y el 
significado. · 
la gramática: código o protocolo que define las reglas de relación entre 
signos y significados paro el lenguaje. 

Las palabras pueden combinorse en palabras más largas. en frases y en 
oraciones a través de reglas que posibilitan el significado preciso de cada 
combinación (Pinker. 199'1 y ele Vega. 1992). 

Se considera que todo lenguaje tiene una gramática y todo sistema 
de gramática está constituido por varios niveles: 
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Jerarquía de los niveles de análisis del lenguaje. 

/ \ 
/ DISCURSIVO \ 

/ PRAGMÁTICO \ 
/ SINTÁCTICO \ 

/ LEXICAL \ 
/ MORFÉMICO \ 

/ FONOLÓGICO \ 
/ FONÉTICO \ 
/~~~~~~~~~~~~~' 

(Marcos-Ortega, 1994) 
La fonética y la fonologío se refieren a la clasificación y utilización de los 

fonemas o sonidos de un lenguaje; el nivel morfémico describe las unidades 
mínimas con significado dentro de cada lengua. y el nivel lexical hace referencia 
a la palabro: posteriormente hay un nivel sintáctico. o nivel de reglas de 
ordenamiento de las palabras para construir frases y oraciones correctas: en un 
nivel pragmático. se explican los aspectos de discriminación contextual llegando 
finalmente al nivel de discurso. Lo semántico se ha considerado como una 
dimensión superior y se ocupo del significado. codificado sistemáticamente en los 
lenouojes. ya seo en su manifestación oral o escrito. 

Coda uno de los diferentes niveles aporta información para la obtención 
del significado 
Reglas y principios 
Hciy rozón para creer que lci gramática está mejor representada en términos de 
regios generativos. algoritmos explícitos que caracterizan las estructuras de un 
idiorno particular. 
Como yo se mencionó anteriormente. es interesonte notor que muchas de las 
orociones que utilizomos (como los que están siendo leidos en este momento) no 
t10n siclo producidos nunca antes en lo experiencia de quien las lee. No 
solamente el contenido puede ser nuevo. sino también la estructura específica 
de los oraciones. Lo toreo do comprender estas oraciones no presenta problemas 
ele interpretación lingüística: podemos identificar como gromaticotes estas 
orociones sin esfuerzo y extroer su significado. 
Se 110 sugericio que uno concepción más prometedora del conocimiento 
lingüístico os que los hoblantes conocen los patrones de su idioma. y estos 
patrones pueden ser representodos como un conjunto de reglas y principios que 
clefinen la closo infinitamente IGr!;JO de orociones permisibles. La gramática de 
lodos los idiomas humanos contiene mecanismos con los que un conjunto finito 
ele regios puede corocterizar un conjunto infinitamente largo de expresiones 
posibles. Por lo tanto. los lenguajes pueden ser descritos por sist"'.mas de reglas y 
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principios. que constituyen hipótesis científicos acerco de la naturaleza del 
conocimiento que poseen los hablonts.s. Estas reglas y principios pretenden 
explicar los patrones (el rango de posibles movimientos en el juego del lenguaje 
que son consistentes con un conjunto de convenciones lingüísticas). Es crucial 
entender que lo gramático intenta describir sistemas lingüísticos. 
Nuestro capacidad lingüística (la competencic1 gramatical y sus mecanismos 
implementados). so encargo de normalizar la gran variabilidad en las 
ejecuciones del lenguaje estableciendo representaciones que contienen 
solamente información lingüísticamente significativa (Stillings y cols. 1995). 
Emisiones agramáticas 
Por definición. una emisión agramótica: no es parte del lenguaje, y lo gramática 
no sería capaz de generarlo (o de asignarle una estructuro). 
Cualquier hablante de cualquier idioma ha adquirido la habilidad de distinguir 
sistemáticamente emisiones gramaticales de emisiones agramaticales. En el 
siguiente ejemplo: 

el perro morclió a María 
María mordió al perro 
perro el Moría mordió 
mordió el María perro 

únicamente ciertos patrones de palabras constituyen oraciones en español. y los 
hablantes tienen lo habilidad de identificarlos y utilizarlas al hablar o comprender 
el lenguaje. Los hablantes del español también tienen un conocimiento de 
principios de pronunciación. estructura de palabra y significado que constituye su 
conocimiento del idioma. 
El criterio de lo gramoticolidod no se encuentra en libros de gramático sino en los 
juicios de los hablantes. Los afirmaciones acerca de la estructura sintáctica y de 
la adecuación de una hipótesis porticulsr contrc1 los datos. se estudia con base 
on las intuiciones de los hablantes naturales de un idioma. Además. podemos 
c;.1oneror una orac1on gramatical. a pesar del hecho de que expresa una 
ufirmación bizarra. De hecho. Chomsky observó que una oración como 

.. las icleas vcrcíes descoloridas duermen furiosarnente ·: 
es gramatical (esto os concuerda con el patrón del idioma) aunque no tiene 
sentido. 
En consecuencia. debemos proveer un ambiente de tipo de laboratorio en el 
que induzcamos artificialmente el tipo do conducta lingüística que queremos 
c:xaminor. El procedimiento típicamente usado para sintaxis es hacer preguntas 
del tipo: "¿Es ...... una oración gramatical?" lo cual normalmente es suficiente una 
vez que el sujeto tiene idea de lo que se enliende por gramalicolidad. 

Más adelante se tocará el tema de agramatismo como característica de 
pacientes con alteraciones del lenguaje debido a lesión cerebral (afásicos). 
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Adquisición de la gramática 
Parece que los preguntas referentes o lo adquisición de lo gramático se explican 
mejor mediante lo propuesto de lo capacidad poro aprender a hablar. la cual es 
innata en los seres humanos. en virtud de su constitución biológica. 
Es importante que esto no se entienda corno la afirmación de que cualquier 
gramática particular. o regla de gramática es innata. Lo que se piensa que es 
innato es un conjunto de propiedades (integridad sensorial. capacidad 
intelectual. desarrollo psicomotor y emocional adecuado) que guían al 
organismo. y desarrollan el conocimiento lingüístico. determinando los sistemas de 
reglas lingüísticos particulares. Esta conclusión se desprende de los siguientes 
observaciones: 
(1) Todos los idiomas presentan el mismo tipo de reto a quien está aprendiendo. 
la gramática de cado idioma no se determina por la experiencia lingüístico: 
(2) Cualquier niño tiene la capacidad poro adquirir cualquier idioma (dados tos 
circunstancias adecuadas) independientemente de la herencia genética. 
De modo que la especialización biológica juego un papel fundamental para el 
aprendizaje de cualquier lenguaje humano. Estas conclusiones están apoyadas 
por ta identificación de universales lingüísticos (propiedades comunes a todos los 
idiomas) que no parecen tener análogos en otros dominios cognitivos" (Stillings y 
cols .. 1995). 

En relación a lo anterior. André Roch Lecours dice que con respecto a las 
interacciones sociales. el programo genético que autoriza el lenguaje de los 
humanos. permite actualizaciones de este último. sólo bojo lo influencia de un 
ambiente humano. El dominio del lenguaje supone aprender a decodificar los 
signos mediante los cuales se expreso el pensamiento de otros. y a producir 
signos poro manifestar el pensamiento propio. Ese aprendizaje sólo puede darse 
o partir del exterior. es decir. es un saber ya poseído por los otros. 
Esto concepción de lo historio del lenguaje y de su definición supone. en suma, 
que existe uno ontogénesis común tonto de to especie como de los individuos. El 
potencial genético y los presiones que provienen del ambiente juegan. uno y la 
otro. papeles necesarios y complementarios (Roch Lecours. 1996). 
Sintaxis 

"et estudio de ta estructura de fas oraciones que provee un puente entre et 
sonido y el significado" 

(Slillings y cols .. 1995). 

Los idiomas son sistemas cognoscitivos que hacen posible que los seres humanos 
expresen un rango infinito de significados en una forma física (típicamente) 
acústica. Sin embargo. no entendernos cómo los sonidos lingüísticos están 
pareados con interpretaciones semánticas. De hecho. uno de los misterios 
centrales de un idioma natural. puede ser visto de la siguiente forma: ¿cómo es 
que el movimiento de las moléculas de aire. y los cambios en la presión. pueden 
ser vistos por los seres humanos como expresiones con significado? Obviamente. 
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los significados deben correlacionarse con morfemas y palabras. pero también 
debe haber un procedimiento para asignarles significado o las frases. oraciones y 
discursos más largos. La teoría lingüística actual mantiene que hay 
subcomponentes de la gramática altamente articulados (la sintaxis) que median 
el pareorniento de sonido y significado. Se ha argumentado previamente que lo 
creatividad inherente del lenguaje. y la habilidad del sistema del procesamiento 
humano de información para adquirirlo y procesarlo. no puede ser explicada si 
vemos la habilidad del lenguaje simplemente corno una listo mentol de 
oraciones. Tal lista de oraciones necesitaría ser infinitamente largo. un hecho que 
contradice la afirmación de que todas nuestras capacidades cognitivas deben 
ser representables en sistemas de tamaño finito (como lo son nuestros cerebros). 
Uno segundo razón paro resistir una concepción de la facultad del lenguaje 
como una lista de oraciones es que la interpretación de oraciones requiere lo 
asignación de una estructura sintáctica particular. 
Lo meto principal de lo teoría sintáctica desde la perspectivo de la ciencia 
cognitiva es modelar el sistema de conocimiento que determino qué emisiones 
constituyen el lenguaje. y contribuir a la explicación de cómo es que este 
conocimiento es adquirido y utilizado. 
La teoría sintáctica debe caracterizar un nivel de representación que nos 
permite: 

capturar la noción de constituyente sintáctico. 
caracterizar el orden lineal de elementos en y entre unidades. y 
admite variaciones (al menos alguna) en dialectos e idiomas. 

Un hablante competente de cualquier idioma debe saber un conjunto de reglas 
y principios que distinguen marcadores de frase posibles de imposibles. Aunque 
algunas de estas restricciones sean particulares a un idioma dado. otras podrían 
surgir de propiedades generales del lenguaje. Sin embargo. no está claro si 
cualquier propiedad sintáctica dada debe ser atribuida a reglas específicas del 
idioma o a un principio lingüístico general. Consecuentemente. se asume que 
cada característica del lenguaje que esté bajo investigación debe ser explicada 
detalladamente por una regla y posteriormente sugerir maneras en las que 
algunas de estas reglas pueden ser reemplazadas por principios generales. 
La afirmación más ambiciosa que podemos perseguir es que los principios 
abstractos que estamos descubriendo son universales. es decir. aplican a todos 
los idiomas naturales. 
Algunos principios básicos de la sintaxis son los siguientes: 
·· l º Un conjunto de símbolos potencialmente infinito puede construirse 
comenzando con un conjunto relativamente pequeño de símbolos básicos y 
t1tilizonclo una o más reglas de construcción. o sintaxis, para construir símbolos 
nuevos y complejos. Los esquemas representacionales que incluyen reglas para 
construir estructuras simbólicas complejos a partir de estructuras simbólicas 
simples se llaman cornbinatorios. generativos o productivos. 
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2º El significado o interpretación semántica. de un símbolo complejo se construye 
de los significados de las partes sintácticas del símbolo. Tipicamente cada 
símbolo básico tiene un significado fijo. y codo regla sintáctica os asociada con 
una regla semántico que contribuye o la interpretación del símbolo complejo. 
Se dice que los esquemas represontocionoles. en los que lo interpretación de 
estructuras simbólicos complejos es cleterminoda por las interpretaciones de sus 
partes sintácticos. tienen una semántica composicionaf. 
3º Los procesos de información c;ue tronsformon eslrucluros simbólicas de 
entrada en estructuras simbólicas eJe salido pueelon ser definidos en términos de 
estructuras sintácticas. Tales procesos ele información onolizan las estructuras 
sintácticas estructurodas de entrada y solido. construidas sintácticamente y 
también pueden llamarse algoritmos (Stillings y cols .. 1995). 

Las estructuras sintácticas proveen de un significado más amplio debido a 
que el significado individual de las palabras puede combinarse añadiendo 
información adicional a la contenido en el lenguaje. Las estructuras sintácticas 
están jerárquicamente orgonizadas en grupos ele categorías (sustonlivos. verbos. 
pronombres. etc.) que se combinan poro conformar noclas o categorías de frase 
como son: la frose nomino!. lo frose verbal y la oración (Slobin. 1971 y Vega. 1992). 

Semántica: el estudio del significado 
Desde el punto de visto de lo teorío lingüística. el sistemo de significado que 
todos manejarnos al hacernos hoblontes notivos de un idioma puede ser 
esludiaclo si vamos a investigar la hobilidod lingüístico humano ele comprensión. 
Los hablontes tienen lo competencia poro evaluar lo estructura de los 
rngumentos. identificar contradicciones y ornbigl:iedodes. porofrasear y utilizar 
construcciones metafóricos e icliomáticas. Estas habilielodes. junio con otras. 
constituyen el dominio de investigación ele lo semántica. 

Los signiticaclos han sido vorias veces onolizoe1os como conceptos 
mentales. conductos. ideos. 'I objetos. entro otras cosos. El esluelio del significado. 
teirnbién orrojo preguntos ocorcei ele la conciencio. iclontidod. intenciones y la 
monte que provee uno pruebo severo porn lo mciyorío ele los teorías filosóficas. 
Los psicólogos hon ostucJioclo el significoclo por el papel que juega en ta 
formación ele conceptos. el ofecto. el rcizonomiento y lo memoria. Como nuestro 
sistema de regios semémlicas es prnalelo en esloclo o nuestro sistema ele reglas 
sintácticos. en el sentido ele quo ornbos son porte ele una teoríci ele competencia 
linoüístico. preguntas filosóficas similores sur\;ien ele los ofirmaciones psicológicos. 
Lo irwestigoción en Inteligencia Artificial hc1 explorocto el significado con una 
meto directo y uno indirecta. Con el objetivo ele conslruir un sistema experto. es 
nocesorio confrontar un conjunto do proble111os que conciernen a la 
representación ele inforrnoción sernC.:mt1co. Tales sistemas deben ele ser 
capacescle interpretar el significoclo efe la información ele entrada (input) 
representar información significativa en lo '.m<?mor1a. inferir. y re~:-iond]e en un 
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lenguaje que el usuario pueda comprender. Todas estas tareas involucran 
aspectos de significado. Más directamente muchos investigadores en Inteligencia 
Artificial. han sentido que los modelos computacionales de representación de 
conocimiento arrojan una luz nueva y diferente en la naturaleza del significado. 

Significado y Vinculación 
Los significoclos de las expresiones lingüísticas se estudian desde un punto de vista 
que actualmente os comparticJo por muchos lingüistos y filósofos. el cual consiste 
en asignar un significado a cada nodo terminal en un árbol ele estructura de frase 
para una oración dado. Estos significados deberían entonces combinarse para 
determinar el significado de la oración completa. La evidencia do que un análisis 
del significodo do la oración so obtiene de sus constituyentes. viene de la 
consideración de que hay un número infinito do oraciones significativas en 
cualquier idioma natural quo son comprensibles por hablantes de tal idioma. 
Asumiendo quo los hablantes extraen el significado de expresiones largas de los 
significados ele sus portes, se puede e:<plicar esta habilidad natural en una forma 
paralela a la habilidad para t1acer intuiciones de gromaticalidad poro emisiones 
nuevas y poro una infinidad teórico ele oraciones. 

Referencia 
Lo pregunta de ¿Qué es el significodo? ha recibido diversas respuestas a lo largo 
ele los ar"'los. Como punto de inicio, existe el acuerefo de que el significado es, en 
el fondo. un sistema simbólico. Lo cual significo que los lenguajes consisten en 
formas de expresión que se refieren a los cosas. Esto es probablemente, más claro 
en el caso cJe los nombres: os notural decir que el nombre Pedro Infante se refiere 
o Pedro Infante y esto define cloromonte el significado de estas palabras. Se 
podrío entonces, aceptar provisionalmente. lo afirmación ele que conocer el 
significado ele una palabro. involucro conocer cómo podría utilizarse 
propiamente para referirse a qué. Combinando este principio con lo idea de que 
01 significado ele oraciones estc1 determinado por los significados de los 
subconstituyontos do las orocionos. contornos con un programa que especifica 
lus expresiones básicas significativos en un idioma y calculo los interpretaciones 
efe oraciones en base o estos ro lociones ele referencia. 
Existo otro ideo principal que estó implícito en estas nociones: conocer el 
significoefo ele uno oración es conocer los condiciones bojo los que es verdad, o 
olternativomento. conocer qué lo hoce vercfael o cómo es que el mundo tendría 
que ser para que fuero verele1d (lo referencia de un término es la cosa en el 
mundo que el término. el nombre o lo descripción, define). La combinación de 
estas ideas. llarnacfas composicionalidaci y semántica de verdad-condicional, es 
lo base ele rnucho investigación realizado en ciencia cognitiva. Ambas ideas 
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fueron desarrolladas sistemáticamente por el filósofo y matemático alemán 
Gottlob Frege (Stillings y cols .. 1995). 

Sentido 
La idea de sentido es más abstracta. Brevemente. el sentido es el aspecto 

del significado de una palabra. en virtud de lo que entendemos y de lo que 
sucede al extraer exitosamente su referente. Para una oración. este sentido. es la 
manera en que describe el mundo. la cuol si es precisa. la hace verdadera. y si es 
imprecisa. la hace falsa. 
El sentido es lo que la mente retiene cuondo comprende uno expresión. la cual 
indica cómo sería el mundo si dicha expresión es verdad; y una oración es 
verdad si de hecho el mundo es así. 
De manera que una proposición junto con los hechos determina un valor de 
verdad. por ejemplo, en la oración: El pasto es verde. lo verde del pasto 
determina la verdad. mientras que en El pasto es morado. lo verde del pasto 
determina la falsedad. 
Debido a que explica un amplio rango de fenómenos. la noción de sentido, es 
ampliamente reconocida en semántica. 
Este análisis permite retener la intuición. de que la semántica de expresiones 
complejas es composicional (esto es. los significados complejos se construyen 
sistemáticamente de los significados de las partes constituyentes) y la intuición de 
comprender una oración es conocer bajo qué circunstancias es verdad. 
Esta aproximación también tiene la virtud de proveer los mismos tipos de 
interpretaciones para constituyentes de oraciones que son similares 
sintácticamente. así se confirma lo intuición de que la teoría sintáctica y la teoría 
semántica van de la mano en la cuestión de cómo interpretamos la estructura 
del conocimiento. 
La investigación semántica es vista como una herramienta indispensable en el 
esfuerzo por comprender el procesamiento humano de información lingüística y 
el esfuerzo para diseñar máquinas con sistemas de comprensión. lo cual plantea 
rnotos concretos como los modelos que pueden proponerse y sugerir procesos 
que podrían funcionar. Más adelante se podríci incluso describir características 
esenciales de la estructura de los datos involucrados en la comprensión del 
lenguaje. 
En resumen: al osignar interpretaciones teóricas y derivar los condiciones de 
verdad de los oraciones. podernos determinar lo verdad o falsedad de una 
oración dado en un contexto dado (Stillings y cols .. 1995). 

La revisión de los conceptos vistos en este capítulo es relevante. en el 
sentido de ubicor los 2 aspectos que conlleva la presente in';estigación: sintaxis y 
semántica. Dicho cJe otra manera: la gramática corno característica de la forma 
del lenguaje. y el significado como característica del contenido (tomando en 
cuento que ambos influyen en lo que es el uso del lenguaje). 
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En los siguientes capítulos se verá que estos 2 aspectos son susceptibles de 
afectarse como consecuencia de un daño. y que tal susceptibilidad no es 
simétrica. 



" ... Esta curiosa y lamentable pérdida de los más elevados gustos 
estéticos es de lo más extraño, pues los libros de historia, biografias, 
viajes (independientemente de los datos científicos que puedan 
contener), y los ensayos sobre todo tipo de materias me siguen 
interesando igual que antes. Mi mente parece haberse convertido en 
una máquina que elabora leyes generales a partir de enormes 
cantidades de datos: pero lo que no puedo concebir es por qué esto ha 
ocasionado únicamente la atrofia de aquellas partes del cerebro de la 
que dependen las aficiones más elevadas. Supongo queuna persona de 
mente mejor organizada o constituida que la mía no habría padecido 
esto, y si tuviera que vivir de nuevo mi vida, me: impondría. la 
obligación de leer algo de poesía y escuchar algo de música~ por lo 
menos una vez a la semana, pues tal vez de este modo se rnantendría 
activa por el uso la parte de mi cerebro ahora atrofiada. La pérdida de 
es tus aficiones supone una merma de felicidad y puede ser· perjudicial 
paru el intelecto, y más probablemente para el carácter moral, pues 
debilita el lado emotivo de nuestra naturaleza ... " 

Darwin 
autobiografía 
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CAPÍTULO 2 

Pérdida de lenguaje como consecuencia de lesión cerebral: 
afasia 

El término afasia se relaciona con trastornos del lenguaje adquiridos. es decir. 
que son consecuencia de un daf\o cerebral en personas que han sido 
anteriormente hablantes y oyentes normales de su propia lengua. La afasia es 
consecuencia de una lesión cerebral focal más que de un daño generalizado, lo 
cual significa que los trastornos del lenguaje que ocurren. por ejemplo. en Ja 
demencia o en la esquizofrenia no son afásicos. La afasia como problema de 
comunicación es independiente de debilidad mental y de parálisis de la lengua. 
Los causas más comunes de daño focal que ocasionan afasia. son los eventos 
vasculoros cerebroles (EVC) 1• infarto. traumatismos o consecuencia de un 
proceso quir(Hgico. Existe un acuerdo en que parto de lo cJefinición de afasia 
debe referirse o un daño foco! identificado en un áreo de la cortezo cerebral. y 
cJebido a la organización del cerebro es seguro que esté en un sitio con una 
zona central extensiva en el hemisferio izquierdo (ver figura l ). Se propone que la 
afasia do como resultado uno probabilidad reducida de que un individuo 
involucrodo en una situoción comunicativa comprenda o produzca 
formulaciones verbales apropiadas. En la literatura. diferentes outores han 
c.Jeplorado el hecho ele que algunos tipos cJe pacientes afásicos frecuentemente 
son mal diagnosticados debido c1 que superficialmente su lenguaje parece ser 
c1decuado. No es inmediatamente obvio si los pacientes afásicos expresivos 
tienen o no un déficit en su comprensión auditiva, pues es mucl10 más difícil 
examinorla que observar lo producción del lenguaje. ya que el lenguaje puede 
ser grabado y lo comprensión auditivo no. Los aspectos lingüisticos de la 
comprensión com(mmento son dificiles de distinguir de aspectos extra
lingüisticos. por ejemplo: cJe lo comprensión intelectual y de los gestos no 
verbales que ocompai'lon al contenido del lenguaje. Por esta rozón. Ja 
ovaluoción de lo comprensión lingüística auditiva necesariamente tiene que 
estor estructurado. ser formol e involucrar a otro hablante. mientras que Jo 
producción lingüística puede ser analizada en uno variedad de grados de 
espontaneidocJ y formolicJad (Eisenson en Lesser. 1978). 

Poro complementar lo información anterior. la afasia no es atribuible a 

1 Alredccior de 731 CXXl personos sufren infartos cerebrales coda año. Según los estadísticas los 
¡·ves son la princ1p' 11 couso de discapacidad en orJultos con más de 3 rnillones de sobrevivientes 
de 1nfarto cerebro! hov dio. Aproxirnadamonto una lercera parte de los individuos jóvenes y una 
cuorto parte de 105 odultos mayores quedan con secuelas y alteraciones persistentes. entre las 
,-:_:uoles se encuentro lo habilidad para comunicarse (National Stroke Association. 1999). 

{

----------- ... 
:;:r··· .. , ·:· ·~ 

Pi>T ,' , · 

L·'-' l L~:~~.' 



Capitulo 2. Pérdida de lenguaje como consecuencia de Lesión cerebral: Afasia 14 

alteración sensitiva o disfunción motora. y se manifiesta en una reducción del 
vocabulario para aplicar reglas sintácticas. reducción de la retención auditiva 
(recuerdo inmediato) y deterioro en la eficiencia de la selección de los canales 
de entrada y salida (Darley y cols .. 1997). 
Según Lurio (1980). en la afasia se altero la capacidad de transformar el 
pensamiento en lenguaje y el lenguaje en pensamiento. 

Clasificación de las Afasias 
A lo largo del desarrollo de la afasiología. diversas clasificaciones han sido 
propuestas para agrupar los síndromes desde los distintos marcos teóricos: 
neuroanatómico. psicológico. fisiológico. lingCiístico e incluso filosófico. 
En 1885 Lichtheim. desde un modelo conexionista. en donde se asume que las 
funciones cerebrales son el resultado de la actividad de diferentes centros 
cerebrales interconectados. realiza un modelo en el que distingue 7 tipos de 
afasia. Muchas investigaciones y hallazgos se sumaron en el camino. y es casi un 
siglo después cuando el neurólogo Norman Geschwind retoma lo propuesta de 
Lichtheim y realizo lo propuesto de clasificación de los afasias que hoy día es la 
más empleado en Europa Occidental y en EstocJos Unidos (Benson y Ardila. 1996). 
Dicha propuesta distingue 8 tipos de afasia de acuerdo o la ejecuc1on en 
distintas áreas: la capacidad de denominación. fluidez en la expresión. la 
comprensión y la capacidad ele repetición: 

Tipo de afasia Fluidez Repetición Comprensión Denominación 

Afasia Global X ¡x X X 

Afasia de Broca X X .¿ X 

Afasia Motora Transcortical X .¿ .¿ X 

Afasia Mixta Transcortical X .¿ X X 

Afasia de Wenicke .¿ X X X 

Afasia Sensorial Tronscortical .¿ .¿ X X 

----
Afasia de conducción .¿ X .¿ X 

Afasia anémico .¿ .¿ .¿ X 

Los s1onos .,,,. y x 1nd1con s1 e.he ha t1at>1hdod esto preservada o alterada. 

Se han descrito muct1as variedades clínicas de los síndromes afásicos. sin 
embargo la mciyorío pueden englobarse en la clasificación ele Geschwind. Gran 
parte de las publicaciones (especialmente anglosajonas) en el área de la 
ofasiología contemporánea siguen basando sus investigaciones en dicho modelo 
neoconexionisto (Damosio. 1998: Marcos Ortega. 1998). Por estos razones. el pre-¡;·7':'" 

----~- .. 
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sente trabajo se realizó desde este ángulo. 
La afasia de Broca2 
La presente investigación se lleva a cabo con pacientes con este tipo de afasia. 
a continuación se describen de manera general las características de este 
síndrome. tomando en cuenta las 4 habilidades que se afectan en las afasias: 
Lenguaje espontáneo 
El lenguaje espontáneo de los pacientes se caracteriza por su falta de fluidez. Se 
comunican utilizando palabras sueltas y frases cortas producidas con gran 
esfuerzo. lentitud y dificultad. Su expresión es agramática. es decir. carece de 
palabras de clase cerrada' y morfemas gramaticales. tanto flexivos4 como 
clerivativos~. Los pacientes pueden evocar un número muy limitado de patrones 
sintácticos. Se expresan principalmente con palabras contenido: verbos. 
sustantivos y adjetivos. con lo cual logran transmitir información relevante y 
comunicarse. 
Presentan una tendencia a cambiar el orden canónicoº de las palabras dentro 
ele una orac1on. Respecto al nivel fonético y fonológico. puede haber 
olterociones en lo ejecución motora o en lo selección y programación de los 
fonemas. Debido a estas dificultades es común encontrar sustituciones o 
transposiciones de fonemas. es decir. porafasias literales. También son frecuentes 
los omisiones y las simplificaciones de grupos consonánticos. En cuanto a los 
rosgos suprasegmentales. hay alterociones en el ritmo. el acento y la entonación. 
Comprensión 
Los dos síndromes clásicos de las alteraciones del lenguaje -afasia de Broca y de 
Wernicke- han sido caracterizados trcidicionalmente en cuanto a sus habilidades 
de comprensión y producción. Mientras las descripciones de lo afasia de 
\Nornicke se caracterizaron por lenguaje paragramático y severos problemas de 
comprensión (Pick. 1913; Kleisl. 1934). las descripciones de la afasia de Broca 
utirrnaban que a pesar ele lo severo alteración en producción (resultante en len-

·' tnrnbién se encuentra en la literatura referido como afasia no fluido o afasia anterior 
' polnbras de clase cerrado: tarnbiún llnrnados palabras M funcionolesH, son necesarios paro la 
correcto estructuración sintóctico efe uno oración. En español corresponden a los artículos. los 
r•ronornbros y los nexos (preposiciones. con¡unciones. pronombres y ocJverbios relativos). Este tipo 
ch~ palobros ostó forrnodo por un nllrnero fl10 ele elernentos. de ahí el término "clase cerrada". 
•1 f'v1orfcmos flexivos: tipo cio rnorfernos que al agregarse a una raíz permite que haya 
concorcJancia onlre los clernontos de uno oración. Se dividen en accidentes verbales (que 
inc11can tiornpo y persona cjernplo: corn/!.,Q. lo parte subrayada señala tiempo pretérito y 3° 
persona del singular) y en occidentes relocionodos a género y nllmero (género: niñ/g; número: 
furna/Q inclica 2º y 3º persona del plural. os uno marca de pluralidad). 
'. tv1orfernas clcrivutivos: tipo cJe rnorfernos quo al unirse a una raíz le 0{1aden un significado 
secundario Perrnilcn crear uno palabra nueva. Se dividen en sufijos y prefijos (por ejemplo: 
tcrrninociones con10 /al. /ero. /ción. o /rrncnto) 
'· Orclcn canónico: colococión más cornún do los elementos de una oración en una lengua 
dado. 

{
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guaje agramálico) la comprensión permanecía relativamente intacta (Pick. 1913; 
Weisenburg y McBride. 1935: Weigl y Bierwish. 1970: Lenneberg. 1973; Locke. 
Copian y Kellar. 1973). 

Esta perspectiva estaba basada en impresiones clínicas. sin embargo, 
estudios empíricos posteriores sugieren que tanto la comprensión como la 
producción están alteradas y además que la naturaleza del déficit de 
comprensión es paralelo al déficit de producción. Estas investigaciones sugieren 
en general que el componente agrarnático no sólo se manifiesta en la 
producción del lenguaje. sino que también afecta la comprensión de los afásicos 
de Broca (Zurif. Caramazza. y Meyerson. 1972: Caramazza y Zurif. 1976: Zurif y 
Caramazza. 1976: Zurif. Green. Caramazza y Goodeough. 1976: Goodenough, 
Zurif y Weintraub. 1977: Scholes. 1978: Zurif. Blumstein. 1978: Schwartz. Saffran y 
Marin. 1980 en Friederici. 1982). 

Por lo tanto la afasia de Broca está siendo reconsiderada como síndrome. 
ya ha sido ampliamente explorada corno evidencio relevante de la base 
neurológica de producción. y ahora está siendo ostucliado para arrojar evidencia 
de la base neurológica de los mecanismos ele comprensión. 
Dentro de las investigaciones realizadas existen opiniones diversos. en una de 
ellas. los investigadores argumentan que la ejecución de los afásicos de Broca se 
cJebe a un déficit general. que afecta procesos sintácticos en producción así 
como en comprensión. como si lo alteración motora del lenguaje. afectara 
también de manera general a lo facultad de comprender el lenguaje: 
comprensión osintóctica (Sherman y Schweickert. 1989). 

En contraposición o lo que se pensaba anteriormente en torno a la 
comprensión intacta en los pacientes con afasia de Broca. hoy día las diferentes 
investigaciones han descrito las alteraciones principalmente a nivel sintáctico. Al 
ser éste uno de los temas centrales de ésta investigación. se verá a detalle en el 
siguiente capítulo. 
Repetición 
El lenguaje repetitivo también se encuentra alterado. Por uno parte. persisten los 
riroblemas fonéticos y fonológicos descritos anteriormente, aunque por lo general 
lo emisión de los pacientes se acerca a la palabra deseada y puede identificarse 
como correcta. Las alteraciones se hacen evidentes con una valoración 
minuciosa. ya que ante lo repetición de oraciones con estructuras sintácticas 
complejas. los pacientes omiten las mismas palabras y morfemas gramaticales 
e ¡ue están ausentes en su lenguaje espontáneo (Geschwind. 1970: Benson y 
i\rdila. 1996: Goodglass y Kaplan. 1996). 
Denominación 
Por lo general. la capacidad de denominación está afectada. tanto por 
confrontación como dentro del lenguaje espontáneo. Sin embargo. la mayoría 
de los pacientes logran encontrar la palabra deseada cuando se les indica la 
primera sílobo ele Ja misma. por lo que se deduce que se trata de un problema 

¡--;_7;-;-:::·::-·-:-::-:" .. ~·--~ i 'I •:'l• .. : '' 1,' 1 
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do acceso al léxico y no de desintegración del mismo. Al analizar los tipos de 
palabra de clase abierta quo utilizan. se observa quo los sustantivos están mejor 
conservados que los adjetivos y los verbos. Comúnmente. a lo largo de la 
recuperación, la denominación vuelvo a niveles funcionales (Peña Casanova y 
Pérez Pamies. 1995; Goodglass y Kaplan. 1996.) 
Datos neurológicos asociados 
En rnás del 80% de los casos. tos pacientes con afasia de Broca presentan algún 
grado de debilidad en el hemicuerpo derecho. Es común encontrar hemiplejia o 
hemiparesia. generalmente más marcada en la extremidad superior que en la 
inferior (Geschwind. 1970: Benson y Ardila. 1996; Damasio 1998). 
Correlatos neuroanatómicos 
Debido al desarrollo de nuevas tecnologías que permiten realizar estudios 
neuroanatómicos con un alto grado de precisión. ha sido posible constatar que 
la extensión de una lesión cerebral y su localización provocan distintas 
alteraciones lingüísticas e influyen en el grado de recuperación de los pacientes. 
La afasia de Broca ilustra de manera clara este hecho. De ahí que en años 
recientes varios autores (Mohr. Pessin y otros. 1978; Bachman y Albert. 1991; Helm
Estobrooks y Albert. 199'1; Pel'la Casanova y Pérez Pamies. 1995; Benson y Ardila. 
1996; Damasio. 1998) hayan sugerido que deben reconocerse al menos dos 
variaciones de este trastorno. 
Variaciones de la afasia de Broca 
Afasia de Broca tipo l 
La lesión responsable se limita prácticamente al área de Broca (ple de la tercera 
circunvolución frontal izquierda) con mínima extensión subcortical (figura 2). 

Generalmente los pacientes inician su padecimiento con mutismo que 
mejora rápidamente en el curso de algunas semanas dejando como secuela 
principal defectos articulatorios moderados. En algunos casos se observa ligera 
sir nptificación sintáctica (sin agramatismo). anemia leve o alteraciones en la 
prosodia. El pronóstico es favorable. por lo cual. este síndrome también se 
cc'noce como "pequeña afasia de Broca·. 

Figuro 2. Afasia de Broca tipo 1. (Domosio, 1998). 
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Afasia de Broca tipo 2 
Lo lesión en este tipo de afasia involucro igualmente el área de Broca. pero se 
extiende hasta incluir el opérculo frontal. la circunvolución precentral. et 
segmento anterior de lo ínsula y la sustancia blanco periventriculor (figuro 3). 
Dicho territorio es regado por la rama superior de la arteria cerebral media 
1zquiorda. En este caso. los síntomas son mucho rnás graves y duraderos 
incluyendo aquellos que se asocian tradicionalmente con lo afasia de Broca. 
curno son: disartria severa. agramalismo persistente. anomia y trastornos 
prosódicos. Debido a la gravedad del síndrome. se le llama también "gran afasia 
de Broca" (González Lázaro, 2002, pp. 15-19). 

Figura 3. Afasia de Broca tipo 2. 
(Damaslo. 1998). 

En la presente investigación se hará referencia a los pacientes con afasia de 
Broca. sin tomar en cuenta la distinción de los tipos l o 2. englobando las 
características generales descritas previamente. Lo anterior debido a que en los 
criterios de inclusión. se tomó en cuenta el diagnóstico clínico. sin realizar una 
correlación con técnicas de neuroimagen para corroborar la extensión del tejido 
cloriado. 



" ... el mundo fue creado por dos dioses, el uno llamado .Corazón de 
los Cielos y el otro Corazón de la Tierra. · 

Al encontrarse, la Tierra y el Cielo fertilizaron .fodas las cosas al 
nombrarlas. 

Nombraron la tierra, y la tierra fue hecha. 
La creación, a medida que fue nombrada, se disolvió y 

multiplicó. ·· ..... · •... :< <: ·•.·· .. ·· . 
Nombradas, las montañas se disiparon desde el fondb del mar. 
Nombrados, se formaron mágicos valles; nubes· y árboÍes. · 
Los dioses se llenaron de alegría cuando dividieron. las aguas y 

dieron nacimiento a los animales. · · 
Pero nada de esto poseía lo mismo que lo h~bía creado, es 

decir, la palabra. 
Bruma, tierra, pino y agua, mudos. 
Entonces los dioses decidieron crear los únicos seres capaces de 

hablar y nombrar a todas las cosas creadas por las palabras de los 
dioses. 

Y así nacieron los hombres, con el propósito de mantener día 
con día la creación divina mediante lo mismo que dio origen a la 
tierra, el cielo y cuanto en ellos se halla: la palabra. 

El ser humano y la palabra se convirtieron en la gloria de los 
dioses ... " 

Carlos Fuentes 

Los cinco soles de México 

'°' 
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CAPÍTULO 3 

La afasia como problema lingüístico 

Afasia de Broca 
Este tipo de afasia parece ofrecer una de las posibilidades teóricas más 

interesantes. señalando on primer término una <Jisociación neurológica entre 
competencia (conocimiento de relaciones abstractas) y ejecución 
(conocimiento sobre qué hacer) preservando lo prirnera y alterando la segundo. 

Inicialmente se pensó que los afásicos de Broca se apoyaban en palabras 
contenido tanto en la comprensión como en la expresión. mientras que 
mostraban poca evidencia del procesamiento de palabras función y otras claves 
sintácticas. Con base en este paralelismo. se argumentó que "cuando menos 
pena los afásicos de Broca. el daño cerebral afecto un mecanismo de 
procesamiento ele lenguaje general que subyace el componente sintáctico 
tonto de la cornprensión corno de la producción (Coromazzo y Zurif. 1976. p. 
581). 

Más recientemente esta carocterización del ograrnatismo ha sido 
cuestionada. Lo evidencio ofrecido en apoyo o este punto de vista incluye la 
voriabilidad individual de los perfiles de producción do los pacientes (Badecker y 
Crnamazza. 1991) y la observación ele que la comprensión y producción 
agramática no siempre ca-ocurren (Cararnazza. Basili. Koller y Berndt. 198 l: 
Miceli. Mazzuchi. Menn y Goodglass. 1983; Kolk y Van-Grunsven. 1985; Nespoutous 
y otros. 1988). Hay quienes opoyar1 la afirmación ele que los deficiencias en 
comprensión y producción no están relacionadas. y se necesitan 2 sub-teorías 
separadas paro describirlos en et ogramotisrno. Sin embargo. una teoría 
relacionada con ambas portes del trastorno sería rneis económica y debería 
tener preferencia (Grodzinsky, l 98t1). 

El hecho ele que el trastorno de comprensión no se relacione con el de 
producción. sugiero que lo rnorfolooío puecJo sor un aspecto particularmente 
yulnerable del procesamiento de oraciones (Bates. Friederici y Wulfeck. 1987. p. 
21!; Pulverrnüller. 1995. pp. 165- 166). Lo anterior se justifica. pues se han reportado 
pacientes ·afásicos que cornprenden oraciones pasivos y palabras función pero 
muestran uno expresión eigrorr.ática. y también hay pacientes con déficits de 
comprensión ogramárico pero con una producción intacta (Heeschen. 1980; 
Miceli. Mazzucchi. Menn. & Goodglass. 1983; Goodglass & Menn. 1985; 
Nespoulous. Dordian. Perron. Sko. Bub. Copian. Mehler. & Lecours. 1988; 
Caramazza & Hillis. 1989 en Pulvermüller. 1995. p. 176; Bates. Friederici y Wulfeck. 
1987. p. 24). Incluso en ieliomos en donde es lo fuente ele información más 
importante. y es un dominio especialmente interesante para la investigación 
neurolingüística. 
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Por otro lado. si nos centramos en el aspecto de comprensión. la 
separación entre semántica y sintaxis ha sido objeto de una antigua polémica 
clentro de la lingüística (Copian. 1987: Cryslal. 1988). El aspecto neurolingüístico 
ele esta dificultad se observa en la controversia acerca de si es posible que 
olgunos afásicos tengan una deficiencia semántica sin pérdidas sintácticas 
concomitantes. y viceversa. Hay investigaciones que afirman que la alteración 
clel lenguaje en la afasia do Broca es específica en el procesamiento sintáctico. 
yo que los pacientes agramáticos. tienen particularmente alterada su habilidad 
para utilizar inflexiones o adjetivos como guía para el significado de las oraciones. 
y que en cambio. su habilidad para hacer uso de lci información semántica está 
cerca de los niveles normales (durante mucho tiempo se t1a asumido que la 
comprensión aparentemente normal de los pacientes con afasia de Broca en 
uno conversación. se debe o su habilidad para socor ventajas de la informoción 
semántico/pragmática). 

Esta afirmación influyó granclemente el estudio do lo comprensión en 
hablantes ogromáticos yo que motivó una perspectiva del lenguaje en la que el 
procesamiento sintáctico y semántico eran independientes. Tales resultados 
opoyoban uno disociación neuropsicológica de los procesos y la noción de que 
los afásicos de Broca no han retenicJo procesos sintácticos algorítmicos 
(Caromazza y Zurif. 1976. pp. 572-582; Zurif y cols .. 199'1. p. '188). 

Diversos estudios realizados en los años 70's sugieren que los pacientes no 
fluidos tienen dificultad para interpretar oraciones si se requiere que se basen 
Cinicamente en claves morfo-sintácticas (precisamente los mismos elementos que 
se pierden o se alteran en su lenguaje expresivo). Unos cuantos estudios también 
sugieren que este problema puede involucrar el arelen de las palabras así corno 
ICJ gramática de las palabrcis función 1 . DescJe este punto de vista. la afasia de 
[lroca. podría ser interpretada como un trastorno selectivo en cada nivel de la 
\Jromática (Fodor. en Bates. Friederici y Wulfeck. 1987. p. 22). más 
r:specíficamente alrededor ele la morfología gromatical. y no alrededor de la 
(lromática corno un tocio (Caramazza y otros. 1981. p. 348). 

Retornando estos estudios. en 1989 Jane! Cohcn Sherrnan y Janell 
Scl1weickerl realizan un estudio donde se le presenta a un grupo de afásicos 
rioramáticos una tarea de parear oraciones con láminas: donde se variaba la 
complejidad sintáctica. la plausibilidad ele las oraciones y la reversibilidad 
S<)rnántica. Con base en el análisis de respuestas de un conjunto de oraciones se 
concluyó que. en efecto. los afásicos de Broca se apoyan en la información 
semántica en lugar de la información sintáctica para la comprensión de 
oraciones. pero son capaces de ejecutor ciertos análisis a nivel sintáctico. aún 

1 palabras función: articulas. conjunciones. pronombres. auxiliares. adverbios. preposiciones. e 
1nllexiones; palabras contenido: sustantivos. verbos y adjetivos. -··------·-1 
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cuando ésta información entra en conflicto con la información semántica: 
interpretaron correctamente la mayoría de las oraciones activos y pasivos. sin 
embargo fallaron en asignar roles temálicos y adjetivos. Estos resultados muestran 
que tanto lo información sintáctica como semánlica contribuyen a la 
comprensión ele orociones. en controsto con las afirrnacionos previos de que los 
procesos semántico y sintáctico eslán completamente disociados en esta 
población (Copian y Futter. 1986: Copian y Grodzinsky, 1985; St1erman y 
Schweickert. 1989. pp. 419-439). 

Son diversos las invesligaciones que pretenden conocer un poco más sobre 
la relación entre la expresión y comprensión de los afásicos de Broca. Y el centro 
de algunas cJe ellos ha sido la distinción entre el análisis y procesamiento de los 2 
tipos de información: semántica y sintaxis. A continuación se revisan algunos 
estudios empezando por el nivel expresivo y posteriormente el nivel de 
comprensión: 

EXPRESIÓN 

Lenguaje telegráfico 
En el lenguaje telegráfico el mensaje está simplificado: no se expresan 

relaciones funcionales. Como consecuencia no se logra construir frases verbales y 
no se especifican relaciones gramaticales (Botiaanse R .. 1995. pp.1-32). Hoy 
quienes mantienen que una reducción en lo capacidad de procesamiento es 
responsable cJe la producción telegráfica (Nespoulous y cols .. 1988). Otros han 
postulado que la producción telegromática se debe o un problema 
neuromusculor: el esfuerzo para hablar es tanto. que el paciente habla 
asintácticamenle con el objetivo de economizar (Lenneberg. 1973). En ocasiones 
los términos cJe lenguoje telegráfico y no telegráfico se utilizan en lugar de 
ogramático v no ogromático (ciunque el término lenguaje telegráfico se refiere al 
sínlorna y el término agramotismo comúnmente so refiere o un síndrome). 

Sin emt>rngo se ha reporlacto inconsistencic1 al respecto. lo cucil cto luuar o 
lo teorio de odoptoción. docto que un pociente produce lenuuaje telegráfico 
durante uno entrevista. pero que es perfectamente capoz de emitir inflexiones y 
polabras función en uno evoluación. ctoncte se ve forzado a utilizrnlos. Lo cual 
sugiere que el lenouajo telegréifico debe ser visto como una adaptación al 
procesamiento lentificado de las orociones (Kolk y Heeschen. 1990). Con lo 
unterior. se orgumento que la alteración real no es lingüística sino 
neuropsicológica. va que el óreo cortical que es más apropioda paro procesar 
estructuras de oraciones ha siclo clestruida por uno lesión y otro parte menos 
apropiado de lo corteza realiza el procesamiento. lo cual ocasiona un retraso 
importante. afectanclo lo automaticidad en la producción del lenguaje. Esta 
teoría de aclaptoción se apoya en lo observación. de pacientes con afasia de 
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Broca que son capaces de producir frases completos aunque emplean mucho 
tiempo y esfuerzo (Kolk y cols .. 1985) 

Tomando en cuenta esta infc,rrnac1ón. se podría decir que los diferentes 
tipos de ejecución de los pacientes. dependen de la estimulación lingüística que 
existe a su alrededor. Este hallazgo ss digno de tomarse en cuento. sobretodo en 
el contexto de la rehabilitación. 10 que a partir de identificar los distintas 
respuestas. se puecfe encaminc1r le terapia hacia el apoyo que le resulte más 
eficiente o cada paciente. 

Agramotismo 
El término ogromotismo es frecuentemente utilizado para referir un 

síndrome. La mayoría de los autores coinciden en que el agramatismo conllevo la 
dificultad con las palabras función (lo cuol no quiere decir que nunca los 
produzcon. ni que los palobros contenicJo estén intoctas). Se define. como una 
producción del lenguaje caracterizr_ida por omisión de morfemas gramaticales. 
verbos. y conectivos. reducción de lu longitud efe frase. y cfificultades en el orden 
de las palabras. Los pacientes exhiben cierta simplificación de la estructura 
sintáctica y muestran lenguaje :elegráfico. cfisprosódico y producido con 
esfuerzo (Caramazzo y Berncft. 1985. p. 33: Copian y Futter. 1986; Sherman y 
Schweickert. 1989. p. 428; Goodglass y Kaplon. 1972: Keon. 1977; Zurif y Blumstein, 
1978; Berndl y Caromozza. 1980: Eradlev. Grnret. y Zurif. 1980: Lapointe, 1983; 
Garre!. 1984; Rosenberg. Zurif, Brownwell. Gurret. y Bradley. 1985; Lapointe y Dell, 
1989). 

Aunque los términos "afasia cJe Broca" y "ogramotisrno" han sido utilizados 
como sinónimos por varios autores (Corornozza '! Zurif. 1976 en Bates. Friederici y 
Wulfeck. 1987. p. 19). en un estucl10 de comprensión de orociones en afasia. 
Copian (1985) ho presentado e•11dencio sólida do que los problemas en 
gramático receptiva ocurren en cuolquier forma de doña cerebral; las 
r Jiferencias en las ejecuciones c1 lo lorgo efe lo gron muestro de pacientes fueron 
precfichas casi exclusivomentc por lo SC".'Oriclucf do lo ofosio. y no por sitio de 
lesión o por diferencias cualitotivos en lo conducto expresiva. Sin embargo, 
Copian sigue creyendo en uno cJistinción principc1I entre los mecanismos de 
c1nálisis gran1oticol utilizcicfos por p<:?rsonos neurológicomente intactas 
(r mecanismos que son guiodos por regios lingüísticas) y las estrategios heurísticas 
¡¡romalicc1les utilizados por tos pacientes afásicos (estrategias que el paciente 
desarrollo para compensar su pércJido de onólisis gramatical normal). Desde esta 
perspectiva. el reto peno el futuro es encontrrn formas sistemáticos paro distinguir 
lus reglas de lo heurístico. y conocer la proporción utilizada de cada una por 
¡~ocientes con cliferentes etiologías. 

Con respecto al tipo de olteración. Miceli y cols. (1983) argumentan que la 
producción ogramático puede deberse tanto a una alteración morfológica co-

r-----.; .. :: -. 
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mo sintáctica. Asumen que la omisión de palabras de clase cerrado refleja un 
déficit morfológico y lo omisión de verbos lexicales un déficit sintáctico. 

Se t10 mencionado que el agromotisrno se manifiesto más en el lenguaje 
espontáneo. y que el centro de lo oltercición en los pcicientes parece ser el 
verbo. que es orniticlo frecuenten1entc o no se morca el tiempo o la 
concordoncici con el sujeto; ya quo los pocientos tiencJen a emitir los verbos en 
infinitivo. pcirticipio o en tiempo prescnle ele lo prirnero persona del singular. Se 
enfatizo el contenido comunicativo o cxpensos del costo do los construcciones 
bien formadas en sintaxis y morfologío (Roelien Bastioanse .1995). 

Dado que se ha visto que el verbo y sus inllexiones son aspectos 
especialmente sensibles o la afasia ele Broca. el presente trabajo está 
estrechamente relacionado con las olterociones en la conjugación y plantea 
investigar si los pacientes son capaces de comprender e Identificar 
inconcordancias en lo misma. 

Descripción formal del agramatismo en comprensión 
Fases del procesamiento verbal 

Lo mayorío de las personas son capoces de comprender el lenguaje sin 
ningún esfuerzo. Sin embargo. la comprensión del lenguaje hablado es un 
proceso sumamente complejo que debe ser ejecutado a una velocidad 
impresionante. La meta finol ele quien escucha es extraer significado de una 
emisión hablada. Un paso crucial durante el mapeo del sonido en significado. es 
que quien escucha reconoce las palabras con base en lo información contenida 
en el flujo continuo del lenguaje. El proceso cJel reconocimiento ele las palabras 
sirve como uno interfase entre lo ontracia sensorial y la construcción de 
representaciones gramaticales e interpretativas ele lo emisión. 

De acuerdo con los moclelos psicolingüísticos actuales (Levelt. 1989; 
Copian. 1992) son vorios los complejos procesos involucrados en la 
cJescodificación de mensajes presentados auditivomente: 

Identificación fonémico/ / 
Acceso lexical// 

Análisis sintáctico // 
-) 

Análisis semántico / / 

percepción física del estímulo 
percepción cJe las palabras 

Comprensión de oraciones 

Se pienso que estos posos tienen un correlato neuronal. Con respecto al 
ogromatismo en comprensión de oraciones. se ha formulado la hipótesis de que 
se debe a uno capacidad reducido en percibir los palabras función. lo que 
ocasiono que los oraciones que las contienen. frecuentemente se perciban 
incompletos (Pulvermüller. 1995. pp. 165- 168). 
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Diferentes teorías 
Los trastornos gramaticales se han atribuido a factores fonológicos. factoras 

semánticos. características de memoria de diferentes tipos. aspectos específicos 
de acceso lexical. componentes de procesomiento de orociones en-líneo. 
disociaciones entre aspectos automáticos y controlodos do procosomiento 
loxicol y/o gromaticol. y adaptaciones diferencioles en altorc1ciones en el tiempo 
de procesamiento ele lenguaje. Todos estos propuestos podrían estar 
íJarcialrnente correctos. la cuestión es que los afosiólogos estC:m lejos de llegar a 
un acuerdo (Bates. Friederici y Wulfeck. 1987. p. 20). 

Los diferentes autores concuerdan en cón10 <Jescribir la producción 
agramática. sin embargo. respecto a la comprensión t1av controversia. A 
continuación se resumen las diferentes teorías que so han propuesto: 

Tiempo: algunos autores postulan que hay prot:::ilernc1s selectivos en el 
cmálisis sintáctico y el acceso c1 las palabras ele close cerrado on tiempo reot. es 
clocir. on el tiempo en que ocurren. La activación más lento ele lo normal 
ocasiona que los pacientes con ofc1sia de Broca so opoyen en estrategias no 
\;iramaticales y cuando tales estrotegios llevan o soluciones incorrectas. la 
comprensión follo. Esta caracterización está bascicJo en consideraciones de un 
cambio en la velocidad ele activación lexical (Frioclerici. 19íl8: Garret. 1992; Zurif. 
S'.·1inney. Prather y Lave. 199'1; Pelvermüller. 199E>: 131ackwell y Boles. 1995; 
Crodzinsky. 1986). 

Con respecto al acceso lexicol y la facilitación semántico (priming). se han 
roolizodo estudios que consisten en deciclir si un conjunto de letras forma uno 
¡::r:1lobro. dicho decisión os más rópidci al presentarse corno ontecedente una 
pulabra osociada semánticamente que ol presentarse una palabra no 
r'Jlncionodo (Meyer y cols .. 1995: Neely. 1997). 

Toles investigaciones han clernostrodo que tonto con sujetos en edad 
, ··_;colar corno ancianos el primino se obtiene en tiempos de 500 o 800ms. 
ir 1clopondientemenle de la eclocl. Prott1er (1992) examinó los tiempos de priming 
, 1l1toniclos por un sujeto afásico no fluido con uno lesión principalmente en la 
r·:·(Jión frontal izquierda. Dicho sujeto solamente mostró priminr;; a los 1500 ms; un 
r;. :rnpo considerablemente más largo que el cJe los sujetos neurológicamente 
;ntciclos. 

Con base en estos resultados. se argumenta que el acceso es mucho más 
¡,_:,rito en un afásico no fluido que en sujetos control ancianos. Los resultados del 
f.'rnsente estudio de caso. son consistentes con lo t1ipótesis ele que el acceso 
1.-'nto a la información lexical es una característica ele la ofasia no fluida. Y que 
rl•Honte el procesamiento de oraciones en tiempo real. los pacientes con afasia 
ele Broca. fallan en satisfacer requerimientos sintácticos rnuy específicos. Este 
¡~citrón aplica tanto para el acceso de palabras individuales (Blurnslein. Milberg y 
St1rier. 1982; Milberg. Blumstein y Dworetzky. 1987) corno para el acceso de 

1¡·,·y,,., 
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palabras durante el curso de la comprensión de oraciones (Swinney. Zurif y Nícol, 
t989). 

A partir de este patrón de acceso ICJ:<ical interrumpido de los afásicos no 
fluidos. se ha sugerido que carecen ele acceso lexical outornótico pero 
conservan el procesornienfo osfrc1tóoico (Milt~Joro. íllurnstein y Dv1orotzk. 1987). Sin 
c!rnbargo, esto interpretación fullc1. ol on<~or1trorsrc» qu0 los afásicos no fluiclos 
ucceden autornélticnrnonfe u los SÍ\Jr1ificc1Cfos cJe oltc1 frocuencio. De oquí surge 
lc1 hipótesis oltornotivu que sugi<cro c.¡u•::> ni occoso loxicol oufornático está 
lentificoclo mós que no ostor cJisponit::ilo. 

Uno pregunto irnportonte quo so tin plc1nteodo es si el urado de 
enlentecirniento vciríc1 entre los ofósicus no fluidos y si los tiempos de priming 
clependen ele lo conticloci de tojiclo clor1c1c!o Hn lci vecinclod del áreo de Broca 
(Prather y cols .. 1992). 

Consideraciones de procesamiento: el reconocimiento ele las palabras 
l1ablodas puede closcornponorso en Iros procesos béJsicos: 

Acceso lexicat. En oste proceso. lo entrodo sensorio!. es mapeada en 
representc1cionos ele formo lexicol. Esto resulto en lo activoción de todos los 
reoctivos lexiccilos quo coinciden con lo inforrnoción ele entraelaB 
(t\.11cClelloncJ y Elrnnn. 198ó. 13ourn. J<f89; rv111t·,.-·rq y otrc_v; 198/. tv11!ber<J y olro:.. 1995. Swinney 
y otros. 1989). 

Selección lexiccil. Durcmto esto proceso. el nurnero do representaciones 
lexicoles octivoclos se perfilon hacio el ccmclidoto lexical que concuerde 
mejor con el estímulo sensoriol ·1 los ospecificociones del contexto 
(/wilsork>ncl. 1989) 
lnteqroción l0xicol. Mapec1 lo inforrnoción sintélctica y sernóntico en el nivel 
lexicol 8n representociones. octuolizcmclo el contexto (Froucnf0lclcr y Tylcr. 1987: 
Haaoürt. 19r/O. rv1ur~lcn-\N1r~.on. 198/. f lo~1nc.rt 19'1:~. f ln~y-.r:::rt y otros. 19Qó: Tylnr y Ostrin. 
199'1; Ty!cr y otro~. l c;9t->) 

Con el objetivo ele que se llevo CJ ccll)o lo comprensión adecuoela ele las 
oraciones t1obloclns. estos rirocesos bé1sicos tioncm que ejocutorse en tiempos 
precisos. /\un siouo siendo un debote el córno influye el contexto en el 
r•-:conocimiento do polc1bros: lc1 preounto os si el contexto ejerce influencio al 
nivel de occeso. o tJion si sólo en los siguier1tes etapos ele.selección e inteoración 
lo:dcal. 

Correlación Anatómica: existen cliversos datos que afirman que el 
rneconismo subyocente al componente sintáctico se ofecta en los pocientes con 

t• Lo interprotocu..o,n nt.~lHOfisiul<\qicfl clcbe tornor f'fl cuc:ntn qtic. poro que una palabra se 
reconozco c0n10 tul. ~.u rc-rirc'.~•'nloción detJü hnt>crs0 nlrnnccnodo de cierto forrno en el 
cerebro. Es decir. el reconoci1nienlo do un estírnulo se rnnnitiesto. en el plano ncurofisiológico por 
lu activación cJe su represcnloc1ón neurológico. Los nouronns exc1totorias que con frecuencia se 
oclivon sirnultóncornentc intensifican sus conexiones (1.\hissor y otros .. 1992; Gu~1taffson y otros. 
1987). 

¡------· -·---· 
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ofasia de Broca: de aquí surge la implicación de que el área anterior del cerebro 
necesariamente subyace opernciones cognoscitivas de tipo sintáctico 
(Caramozzo y Zurif. 1976. pp. 572-5132). Por lo tanto las alteraciones en recursos de 
procesamiento son locolizables corlicolmento. y la especialización neurológica 
para aspectos porticulcJros del lr;nquoje puedo ser visto corno un reflejo ele la 
clistribución onotó-
rnica (Zurif y cols. 199'1. pp. 118/-119t)). 

El t1c:chn el,., 'lll" In cornprr¡nsif,n fXHeco Pstar relc1tivornente intacta en 
ostos pacientes hn lluvudo o ver In nfc~sio de 13roco como un clóficit rnotor (afasia 
rnotoro). Esto intnrprotcición treno c.ccnticlo nouroonotórnico. con base en el hecho 
de que el óreo clo [3roco so locolizc.i junto ol órno motora. 

Acceso o pérdida de información: un torno central en el estudio de la afasia 
es si los cleficiencios ck' cornprensión so deben a una pérdida ele lo información 
lingüístico olrnciconc.KICJ. o ciltornolivur nen te c1 una rupturo ele los procesos que 
suceden o roartir do lo ontmclo do inforrn(]Ción. Aunque los déficits clásicos de 
cifosia. so l1an citribuiclo o lo pérc!iclci de In sernánticc1 (Gooc101a" y lloke<. 1976: 

i ~rolic-r. P1..··r(,>Crnon. Kc·llur y Hrnv.'n 1r;;~o. /1mt. Curllrnu:zu. f\..1yerson y Col'lin. 197'1) O las 
c•sfructuras cJo conocimiento sintéicfico (13ornclt y Coramcuzc1. 1980). en arios 
r<::>cientos un número irnporfcmfo clo ostucJios f1C1 reportodo resultocfos que sugieren 
1Jno olteroción ele procosornienlo (inticibilidcid paro "accoclor' y/o hacer uso) 
rnéJs que una pércficlci efe conocimiento ele los represenfociones lingüísticas 
ulrnaconacfas (un cléficif ele roprosonfoción). Lo anterior incleponcJionfernente de 
que la nciturolezo ele la trnea influyo cliroctomente en lo ejecución de los 
pocientes (8uunt 1989. Chcn'~""'rv. lnqr(H11 y ~ .. -turcJoch 1'11110; Fr1cder1r.:..i y K11t)oir1. 1989; llorrnon y 
1-'.c,Jk. 1991 J 99.:l. 1-1-.-1u<.._•or t l </íJ.l. 1 h iqoort. llH }'Nn .,, Swont:i. l CJ96. L1ncboru1~r. Sctn .. 1orfl y SCJlfran. 

1'133: Wlilbt.:rv. Blu1nste1n y D·.·JCHt!l:ky. 19B/. U!'",frin y Iyler. lqr;3; Swinney. Zurif y f'Jicol. 1989). 

De los diferentos teorías oxpuesfas. surge ol siguiente cornenfario: es 
probable quo pueclc1 plcmtoorso un paralelismo entro ornbas habilidades: 
(comprensión y expresión) en torno CJ lo cueslión sintáctica. Sin embargo. lo 
1nforrnación al rcispecto es contruclicforio. yo que se hc1 urournentado que 
ci!~JLHlOS pacicntcis son copacos ele jtllCJCH y/o con1prencJer orociones que no son 
c<:ipoces do en1ilir. lo cuol nos lluvci o invosfigor toles l1abilidodos por separodo. 
furnbién existo uno curcicterísficCJ cornplementcirio en términos de fa 
cornprensión. y esto es si los pocionfos cometen errores rnorfosintácficos en 
.. •xpresión debido n ciue no son copuces de iclenfificorlos (comprenderlos). En esa 
decisión so orientu el presente o,;fuclio: invesfigrn uno cc1fogoría oramatical: el 
v<:'rbo. y sobor ¿quó tonto do osa inforrnución. en términos do violociones de 
:;intaxis y semántico. os rescofable por los pocienfes con ofosic1 e.lo [3roco? En este 
trubajo so van Cl consicJoror lus foorius revisoc.los corno ontecodenfe: en férrnnos 
temporales y do localización cmolómica. se utifizará una técnica sensible a 
rnnbos porárnetros. tomondo en cuenta el procesamiento y la propuesta ele 
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acceso o pérelido de información. La técnico se revisa con detalle en el capítulo 
<1. 

A continuación se exponen algunos estudios realizados en torno a esta 
pregunta de investigación. los cuales tienen que ver con la concorelancia verbal 
y otros factores que anteceden al presente estudio. 

Niveles de análisis 

Lo sintoxis en la comprensión ele oraciones involucro distintos niveles de 
análisis. toles como el uso del orden cJo las polabros. el reconocimiento de claves 
morfosinlácliccis. el mapeo de los constituyentes en categorías sintácticas y la 
osignoción de roles temáticos. 

Con respecto o la concordoncio do ouxiliares, en 1989 Baum realiza un estudio 
que consistió en un rnonitoreo ele palabras. donde se presentaba uno violación 
orarnatical: lo concorcJancia cJe auxiliores. 

Los resultocJns rnostraron quo los sujetos normales teníon sonsit::oiliclod en 
línea (011-/ino) cinto todos los violaciones. mientras que los pocienles con afasia 
e.le Broco. rnoslroron sensibilielod (1nicornento a ciertas violociones. 

Los resulloc.Jos son interesontos yo que reflejon un irnpocto negativo de la 
complejictoc.J sintáctica. lo cual clci lucicir a problomos ele comprensión. en 
pcHliculor cucmclo lo roprosentoción ele lo estn1cluro ele frose consto ele más 
nocJos sintácticos que necesiton sor co-octivciclos. 

Con baso on esto estuclio l lciormon '! Kolk (199'1) conducen dos 
oxperirnentos ele• rnoniloreo ele polCJl')ros ovuluonclo lo oclivcición sintáctica y el 
impacto ele lu complejidoct en lo sensit::>ilidocl en-línea ci los violociones 
qromoticolos. 

Estueliaror1 lo follo de concordoncie1 ele n(1mmo entro el sujeto y el verbo. 
Los rosulloctos r nuestran quo lo detección ele violociones de concorcloncio del 
r1(1moro entre el sujeto y el verbo cleponclo ele lo complejidacl sintáctico de los 
rr>eircos ele ICJs orociones en los quo fuoron expresados. Lo detección ele los 
1 •c1ciontos con c1fosic1 do Broco cfo tolos violCJcionos, fue significativcimonte mejor 
1 irno los cfcclrnutivos octivos (" Thoy ~ kissing Jane") o interrogeitivos ("!.§. f/1ey 
k1ssing .fone?") que poro los posi'1as (" Thc-'V ~ kissed by Jane") 

Los resultucJos sugieren quo los pocie)nfes con ofosio ele Broco (micornente 
r nuostron sensibilrclcicJ u los violucior1os ele concorclancio sujeto-verbo. cuando 
,jstos ocurren on marcos sintácticos simples (Linoborger. Swartz & Soffron. 1983; 
Schwortz, Linebrnger. Soffrem. & Poto. 1987; Hornrnan Y Kolk. 19911, pp. 493-514). 

Además efe quo tienen tiempos do rnonitoreo más rápidos prno oraciones 
concorclantos que poro orciciones no cor1corcJcmtos. 

Los resullocfos de esto estudios no son concluyentes yo que uno rnonero de 
conocer cómo opera lo alteración grornoticol presente en lo ofosic1 ele Broco. es 
revisor los hallozgos en diferentes idiomas y o portir ele ohiyer si son generalizo-

( -. -·- ~-:;;, .--~ 
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bles. Sobretodo tornando en cuenta quo en términos de concordancia verbal. tas 
crnacterísticos específicas de los icJiomas difieren marcaclomente. 
Trastornos gramaticales en diferentes idiomas 

Se han roalizodo estudios multilinoüísticos comporoncto la asignac1on de 
roles ternáticos en in9lés. itoliano y olunérn: lenguos incloeuropeos con un orden 
noutral de Sujeto-Verbo-Objeto. q1Jo son cJiferontos con rospoclo a la riqueza de 
sus sistemas morfoló9icos. So suoiere quo o:<isten diferencias elrarnérticas en estos 
Iros idiomas, en cucrnto a lo forrno ele extraer ol si(;¡nificodo do los oraciones. 

Dentro de los hollazgos so puoel0 concluir quo IKry potronos en los aférsicos 
ele Broco, en los Iros idiomas: rnli•Jn0,D la utilize1ción clcd orcJ,c;n canónico de las 
polabras. hacen un uso complotomenlo normal ele lo inforrncrción semérntica y ).g 
morfologío se ollero ele mcrnerci consistente y mcrrcoclo. Sin embargo. hubo 
ciertos resultodos on relación con coelu idioma: 

r------rrocq ___ Wernicke _C_o_n_t_r-_o!=- - --·--------·---·-------------; 
Inglés 6 5 5 d15rrnnuyó el u5o de los 1_:5frc~1tc-<;:JiC1'.i no conónicos del 

nrd1--.}n de los pulcit.Jfo: .. el CtJCJI i iuudc utililorse para 
cornoensor la oórcJidSl ck:! c1cceso a lo rnorfoloqía 

-TfaTiano 1 O --9 9 rnéJs atcncié·n o los confrost·~:s do concorcJoncia. 
los sujetos cmc1ono'~ prf:.:;0ntoron un rnayor uso 
cornpcnsolor10 rl0 In 1nforrnoc1ón scrnónfico. 

7 

Los anc1onos f1(:nden o util1.:cir In un11noción como 
un !',ustilulo porci conlrurrcstcir tH1a cJ1ficultad en el 

_':_Jso de ta rno_rfC>loqin 
Tienden o tornor rnós '-'í1 CtK•ntu el Qrden de las 

l.Alemán 17 10 
------'-----=-"~~~~...,,-7--.,--~--c-~l~~c1:. cor110 u~~~~~~l~~-1~~-~.!!!PCr,sotorio 

Tabla 3.1 Cantidad do pac1cntos por grupo y rosullados on cada 1d1oma 

Los cliferencios en la formo en que los pocientes interpreton la información 
:;c:mérntica y gramoticol. sor'lale1 la irnporloncio que hoy en los diferencias 
ustructuroles de los tres idiomas (Botos. Frie<.lerici y 'Nulfeck. 1987). Y existe una 
¡-.ruebo multilin9üíslico fuerte en lo c1lleroción selectivo de lo morfología con 
r· ·~pecto o lo hipólesis ele ~_!<_r;o c:_ic:er.r.c_L(!C!. lo cuol propone que lo alteración está 
,,;pocíficomonte rolocionodn con el "vocabulario ele clase cerroclo" (palabras 

f1ir1ción e inflexiones). (Groclloy y cols. 1980: lleesct1en. 1980: Miceli. Mazzucchi, 
¡,,¡,_,rin. y Good<;:¡lciss. 1983: GoocJolcrss v Menn. 1985: i'Jespoulous. Dorclian. Perron, 
''ku. l>ub. Coplcm. Mehlor. y Lecours. l 988: Coromozzo y ~lillis. 1989 en Pulvermüller, 
i 'N5. p. 176; Goles. írieclorici v Wulfeck. 1987. p. 2'1). 

Unci do los conclusiones que se elesprende de estos datos es lo voriabiliclacl 
que puede existir en los diferentes idiomas. lo cual abre lo posibilidad ele replicar 
lus estudios con porocliorncis propios del esprn'lol. 

---·- .. --··-t 
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Antecedentes de estudios realizados en español 
Se hon rr>nlizoclo estuclios c:on l•isponohoblonles en !orno a lo as1gnac1on 

de roles temáticos. y los resultaclos clifioron. yo que los estrologios utilizadas por los 
pacientes ofósicos son clistintos clo los cJescrilas paro otros icJiornos. En un estudio 
reciento (Poluc:ios. 1998). los puciontes con afasio anterior (ele Broca) no se 
t:)asaron en lc1 oslrotegio e Ice> g_rs:len estructural r:luronto lu comprensión de 
oraciones oc tivos. ni so apoyo ron en c:loves morfosinlricticos como los artículos 
(deterrninado/inuolerrninoclo. el. un). y no puclioron pre.cesar oficiontemento las 
oraciones posivos. puesto que los resullobon oxlrernociornonto complejas. Talos 
resultados pocJríun indicor un clolorioro en el sistema morfológico. que ofecto los 
componentes onccirgodos do procosclf tonto la morfología pasivo corno ciertos 
rnorfernos libros. rarnbién so oncontró el uso de lo preposición "g" como uno 
marca mortosintóctico con un olio c1rocio de validez. lo cual indica que hay un 
conocimiento gramatical bosoclo en esto preposición. corno una morca del 
objeto directo clontro de la orc1ción. 

Lo onterior nos lloblci r 1uovcirnonlo de una cillmoción selectivo del 
compononto rnorfolór;¡ico. Estos rosultuclos difierer~ clarornonto do los obtenidos 
en otros idiomos (Botes. Frieclcrici y Wulfock. 1987: 1-logiv1orc1 y Copian. 1990) paro 
quienes ol componente que proceso lo morfología es el rnós afectado. y el factor 
orden. es prepondorcinte on lo osignución do rotos tornúticos. durante to 
interpretación clo oraciones. 

Los estrategias sintéicticos ulilizcicJas on lo osignoción do roles temáticos 
clurante lo cornprensión ele oraciones son elislintas en cado icJiorna. En el caso de 
pacientes con trostornos cJcl longuojo. clichas estrc1tegios von c1 depender de la 
ubicación ele lci lesión. lci cual inct1cci un rnciyor o rnenor cJeterioro en el 
componente morfológico del lenguojo. y cleterrnina la hcibilidacl o dificultad paro 
hocer uso ele ciertos clovos sintácticos (lºalocios. 1998). 

Do esto estudio se concluyo que on los pacientes afásicos 
t1ispcmohoblantes existo uno c1foctoción tanto en el proceso sintáctico como en 
<:I proceso morfológico. Tornbión so resalto que es indispensable tomar en cuenta 
tus característicos específicos clol icliorna. tales corno ol orden de las palabras. o 
los aspectos rnorfosintócticos (on nuestro caso concordancia en género y 
n(Jmero). poro poder carocteriLar los síndromes afásicos en pocientes de habla 
hispano. 

En la justificación (capítulo 5) se profundiza en los especificaciones del 
ospoiiol como icliorna. que se rotorncin on el presente estudio. en términos de 
orden. sistema morfológico y concorcJcmcia. 

Anomalías sintácticas, anomalías semánticas 
Lo comprensión de oraciones requiere un análisis ele la estructuro de tos 

constituyentes. esto es. de los papeles gramaticales jugoclos por cada palabra. 
Se hace una distinción yo que desde un punto de vista lingüístico. las oraciones 

--::.·-··-·-··-¡ 
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que violan la información semémtica son muy distintas de las oraciones que 
violan información sintóctica. Un punto de discusión. es si estos dos tipos de 
violaciones son distintos desde el punto de vista de los procesos neurológicos y 
psicológicos llevados o cabo durante lo comprensión. Se asume comúnmente 
en muchos trabajos psicolingüísticos. que se derivan cJe procesos cognoscitivos 
,;oporables (Berwick y Weinberg. 1983; Fodor y otros. 197"1). Sin embargo. algunos 
teóricos afirman que procesos sintácticos aislados (puros) no juegan un papel en 
lo comprensión (/\dos y Steodrnon. 1982; Riesbock y Schank. 1978). Esta 
pregunto fundamental ha sido difícil de contestar con medidas estándar. en 
oron porte debido a que dicl1os medidos responden similarmente a anomalías 
en diferentes niveles. La naturolezo multiclimensionol de los Potenciales 
Relocionodos a Eventos (PREs. revisodos en el capítulo 4) los hace una 
herramienta más eficaz poro investigar esta pregunta. dadas dos afirmaciones 
razonables: 
- se asume que los procesos osociados con un nivel dado de análisis son distintos 
cJ0 los que estC:m asociados con otros niveles: 
- se asume que procesos cognoscitivamente distintos están mediados por sistemas 
neurales diferentes. 

Estas afirmaciones opoyon los evidencias de que las anomalías semánticos y 
sintc:iclicos generan patrones de respuesta cerebral distintos (Neville y otros. 1991). 
~v1últiples investigadores hon especulodo que el N400 y el P600 son respuestas 
uonerales a onomalíos semánticos y sintácticos. respectivomente (Hagoort et al .. 
1993; Osterhout. 1994; Osterhout y Holcomb. 1992). 

Se han roolizado otro tipo cJe estudios. con el objetivo cJe investigar la 
dotocción cJe oraciones anómolos en sintoxis y semántica en sujetos 
nourológicamonte intactos. En ol or1o 2000. Ni y coloboradores realizaron un 
,,1perimento. on el que los sujetos debían monitorear las oraciones incorrectas. Se 
protencfío distinguir la octividoc! cerebrol osocioda con toreos lingüísticas de ta 
r:ctivicJacJ generoda por componentes osociacJos. tales como: atención. 
1 .. 'rcepción rnJditivo. memoria y juicio. y se buscaba comparar la respuesta 
i \•.,rnodinárnico cJo los sujo tos atendiendo o lo formo de lo oroción (sintaxis). y al 
siunificodo (sornóntico). 

En su estudio participaron l '1 ocJultos sonos. diestros. Y el material consistió 
"' 4,¡ oraciones. con los siguientes carocterísticas: 

Í Anomal ía sintáctica 
n forma verbal 

s can grew 
¡violaciones~ 
, Tree 
[ lo~_'.'Jrb~~ ueden crecieron 

Anomalía semántica: Oraciones control 
falsas o absurdas 

Trees con eat Trees can grow 
los árboles oueden comer los árboles oueden crecer 

Tabla 3.2 
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En los resultados en imagenología se observó la actividad residual que 
reflejaba los procesos lino('1isticos con octivación moyor en lo condición 
semántica que en la sintáctica. También se encontraron diferencias en la 
precisión y los tiempos de detección"- Y tiempos de reacción significativamente 
más largos antes las condiciones anómalos (2139 rnseo) que' cinte las oraciones 
control ( 1920 msog). sin diferencias significc1tivas en el tiempo cJe reacción entre 
los dos tipos de oraciones anómalas. 

Los resultados muestran quo lo octividod homodinárnica ospocífico a las 
operaciones linoüísticas puecJe sor c1islada de lo activiclad asociada con 
aspectos no lingüísticos de lo tarea. toles corno otonder y procesar información 
ouditiva. La actividc1d cJuronte la detección de cmon>olías sintácticas y 
semánticos se lroslopa. sin ernborgo. el patrón de activiclod oenerado por la 
condición semántica es más amplio en ornbos hemisferios que el asociado con la 
condición sintáctico. Lo activación mé1s extenso del procesamiento semántico 
riuede reflejar. que con el objetivo de determinar si uno oración tiene o carece 
ele sentido. la estructuro gramatical debe ser analizada y el conocimiento de 
verdad debe octuolizarse. Los resultados arrojan evidencio de lo separación de 
los efectos de octivictad cerebral en codo tipo de anomalía ele las oraciones. 

Los complojidacles de la toreo de establecer marcaclores para los aspectos 
sintácticos y semánticos están basadas conceptualmente. La variedad del 
conteniclo de los estímulos y las toreos que pueden ser caracterizadas como 
"semánticas" es casi ilimitado. Dado esto diversidad. no debe sorprendernos 
encontrar muchas áreas corticales implicadas en actividades que han sido 
!lomadas semánticas. 

El tiempo y lo distribución clistintos es un indicador de que los procesos 
somé1nticos y sintácticos son subsistemas que pueden estudiorse por separado 
clontro clel sistema del lenguaje (Nevillo et ol .. 1991). 

El procesomiento sintáctico evoca octividad principal cmterior (área de 
flroco) y el procesamiento semántico evoco octividad más difusa con un foco en 
le 1 región temporal posterior (área ele Wernicke), tales l>allazgos apoyan las 
irnplicaciones de los estudios psicolingüísticos (Ni. W .. Constable. R. T.. Mencl, W. 
t , Pugh. K. R .. Fulbright. R.K .. St1aywitz. S. E . Shaywitz. B. A .. Gore. J. C .. y 
Shankweiler, D .. 2000. pp.120-133). 

Estudios similares a éste concernientes a la información sintáctica y 
,,,_:,rnántica. se retoman a detalle más adelante por la pertinencia con la presente 
investigación. 

'Mejor precisión al delectar anomalias sintáctios (91.6%) que semánticas (86.9%); menor tiempo 
para el juicio sintáctico (1996 mseg) que para el semántico (2045 mseg). 
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Hipótesis de Procesamiento sintáctico 
La comprensión do oraciones por parto do los afásicos agramáficos ha 

recibido una cantidad considerable de atención durante los últimos veinte años. 
En torno a este tema. se ha afirmado repetidamente que la alteración sintáctica 
en la afasia de Broca debe ser corcicterizada. A modo do resumen de las 
diferentes teorías vistas en este capítulo. las !1ipótesis son las siguientes: 

1. HIPÓTESIS DE UN DÉFICIT CENTRAL SINTÁCTICO 
Sostiene que estos pacientes son incapaces cJe utilizar procesamientos 

algorítmicos de tipo sintáctico (lo cual da lugar al lenguaje agramático) y que fa 
información semántica permanece intacto (Caromazzo y Zurif. 1976: Caramazza. 
Basili. Koller y Berndt. 1981: Miceli. Mozzuchi. Menn y Goodglass. 1983: Kolk y Van
Grunsven. 1985: Nespoulous y otros. 1988). Esta t1ipótesis plantea una relación de 
todo o nada en términos de sinfoxis y semántica. El reto sería restringir la 
característica específica en los nivelas do concordancia verbal. y a partir de ahí 
corroborar si so pierdo to!olmonto en el ospar'iol como idioma. La implicación 
clínica de estudiar los procesos por separado. se apoya en propiciar estrategias 
que apoyen la comprensión especifica de los morfemas (en este caso plural: o y 
singular). para así posibilitar el adecuado uso de los mismos. 

2. Hf PÓTESIS DE CLASE CERRADA 

Dejan abierta la posibilidad de que los pacientes pueden interpretar al 
menos un aspecto de la forma de los oraciones: el orden de fas palabras. Y que 
lo alteración está específicamente relacionada con el componente morfológico 
y el vocabulario de clase cerrado: palabras función e inflexiones (Bradley y cols. 
1980; Heeschen. 1980; Miceli. Mazzucchi. Menn. & Goodglass. 1983; Goodglass & 
f'vlenn. 1985; Nespoulous. Dordian. Perron. Ska. Bub. Copian. Mehler. & Lecours. 
1988; Caramazza & Hillis. 1989 en Pulvermüller. 1995. p.176; Bates. Friederici y 
v\lulfeck. 1987. p. 24). Esla hipótesis está relacionada directamente con el 
componente morfológico en la conjugación verbal. y se vincula con la teoría de 
occeso o pérdida de información. en términos ele conocer qué tanto de ésta 
información se pierdo. 

3. ACCESO Y USO DE ELEMENTOS DE CLASE CERRADA EN TIEMPO REAL 
Sugiere que los déficits no se deben a la pérdida de las representaciones 

1;ngüísticas almacenadas. sino a la inhabilidad para acceder y/o hacer uso de 
tnles representaciones en tiempo real (Baum. 1989; Chenery, lngram y Murdoch. 
l '..'90; FriecJerici y Kilborn. 1989; Harman y Kolk. 1991. 1994; Hagoorf. 1993; Hagoort. 
l\rown y Swaab. 1996: Lineborger. Schwartz y Saffran. 1983; Milberg. Blumstein y 
l ''-voretzky. 1987: Ostrin y Tyler. 1993; Swinney. Zurif y Nicol. 1989). 
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Se propone que este desorden sintáctico es una propiedad exclusiva de la 
afasia do Broca (Von Stockort y Bador. 1976: Caramazza. Bornclt. Basili y 
Koller. 1981: Friederici. 1982). Plantea que en lugar de una pérdida de habilidades 
sintácticas específicos. podrío hober simplemente una restricción potológica en 
lo contidad cJe procesamiento sintáctico que puede llevarse a cabo en cierto 
período de tiempo (Kolk. 1985). 

En esta hipótesis convmgen dos de las teorías expuestos: la del tiernpo y lo de 
consideraciones de procesamiento. Una do los inferencias posibles de este 
estudio. consiste en probar si los pacientes pierden su habilidad para percibir 
información morfosintáctica. mientras retienen la habilidad para utilizar 
información acerco del contenido semántico. Si tal es el coso. el agramatismo 
podría ser visto como un trastorno de acceso lexical. Y con base en la técnica 
utilizada se podrá establecer ésta relación de manera más específica. tomando 
también en cuenta el factor localización. 

En este capítulo. se ha hecho un recuento de las investigaciones previas en 
torno a la expresión y particularmente las características de comprensión de los 
pacientes con afasia de Broca. Las últimas tres hipótesis planteadas. seNirán para 
sustentar los argumentos respecto a los resultados obtenidos en el presente 
estudio. 
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CAPÍTULO 4 

Potenciales Relacionados a Eventos 

Como se presentó previamente. descle un punto de vista lingüístico. la 
información del nivel semántico es diferente de la información sintáctica. 

Los modelos lingüísticos se basan en observaciones y descripciones. que 
podrían tener una relación directa con los tipos de procesamiento involucrados en 
la comprensión. podría existir actividad neuronal que se encuentre 
específicamente lioada al análisis de cada tipo de información. 
independientemente del análisis de los demás tipos de información contenidos en 
una oración. 

Se piensa que cJiferentes orupos de procesos cognoscitivos de cada uno de 
los niveles lingüísticos intervienen en la interpretación de la oración. Si asumimos 
que la teoría del mopeo directo es cierta. es decir. si se considera que tas 
representaciones de los niveles lingCiísticos son cfiferentes. podría pensarse que las 
variaciones sintácticos y los variaciones semánticas. afectarían el procesamiento 
de manera cliferente. Paro poder comprobar esto es necesario estudiar el 
funcionamiento cerebral durante el procesamiento lingüístico en el momento 
mismo en que es llevado a cabo. es decir. en tiempo real. 

Hasta ahora. los trabajos que han estudiado la existencia del mapeo 
directo. han sido realilados utilizanclo técnicas ele medición conductuales como la 
medición ele los tiempos ele reacción o los movimientos sacáclicos. los cuales son 
mediciones indirectos y no t1an permitido resolver los problemas planteados 
anteriormente. 

En arios recientes se desarrolló una técnico electrofisiológica conocida con 
el nombre de Potenciales Relacionocfos a Eventos (PREs) o Potenciales Evocados 
Tardíos. Esto es una técnico no invasivo quo permite evaluar el procesamiento 
relacionado con el estímulo en un rango de milisegundos y refleja la actividad en 
curso. Uno segundo ventaja de los PREs se relaciono con el problema de 
localización ele funciones. lo cual lo convierte en uno técnica más eficiente en la 
solución de este y otros problemos (Berwick y Weinberg. 1983. 1984; Clifton y 
Frazier. 1989; Fodor. 197 4. 1978. 1983; Foster. 1979). 

Algunas efe los controversios. parecen ser irresolubles a la luz de los 
paradigmas do investigación tradicionales. y pueden haber llegado a ser más 
filosóficos que empíricos. La distinción semántica/sintáctica cae en este ámbito. 
Sin emborgo. lo tecnología de PRE nos permite obrir nuevamente algunas de estas 
polémicas poro su estucJio empírico. con procedimientos diferentes para enfocar 
los profundos problernos que se están presentonclo clescle otra perspectiva. La téc-

--1 



Capitulo 4. Potenciales Relacionados a Eventos 37 

nica del potencial relacionado a eventos (PRE) ha empezado a demostrar su gran 
utilidad en lo nourolingüística. ya que proporciono otra medida con la cual 
analizar algunas interrogantes que datan do muchos años atrás (Sydney 
Segalowitz). A continuación se detalla dicha técnico. 
Descripción de la Actividad ElectroEncéfaloGráfica (EEG) 
roda la inforrnoción del ornbiente. tanto externo corno interna. se convierte en 
actividad eléclrica en el sistema nervioso medicinte el fenómeno de tronsducción 
sensorial. sienclo óste un poso fundomental paro qiie el proceso perceptual y lo 
producción clo conducto se den (Schiffman. 1981 ). 

A pesar cJo la existencici do la actividacl eléctrica cerebral. es imposible 
asocirn esto con la conducta sin un tipo de registro que demuestre esta relación. 
En 1929. 13oroer propició ol uso de una herramienta para el estudio de la relación 
sistema nervioso-concJuclo en el hombre: el eleclroencefalogramo (EEG). 

El EEG consisto en el reoistro de la actividad eléclrica cerebral. por medio de 
electrodos colococlos en lo superficie del cuero cabelludo humano y conectados 
a un amplificador diferencial. donde se revela un patrón de varioción en el voltaje 
en el tiempo. Esto variación ele voltaje se conoce como electroencefolograrna o 
EEG. Los electrodos clotectan los cambios de potencial eléctrico que se oeneran 
en el orupo neuronal que se encuentra debajo ele ellos. Como lo octividad 
registrado con el EEG en reposo no está osociodo con eventos específicos se le 
llamó octiviclocl espontáneo y se describió como fluctuaciones oscilantes de 
potenciales con uno mognitud del orden de los microvolts (mV) (Simon. 1983; 
Coles y Rugo. 1995). 

Lo activiclocl EEG no es estática sino dinámico. y es el resultado de una 
mullitud de factores corno: el estado de conciencio (sueño. vigilia). el nivel de 
activación (reposo. olerlo. atención). los entrados sensoriales (ojos abiertos o 
cerrados). la oplicoción de estímulos. la madurez del sistema nervioso. y lo salud o 
potología cerebral. 

Además de lo actividad EEG o espontáneo. se puede registrar otro tipo de 
activiclacl eléctrica cerebral que se caracterizo por estar directomente 
relacionado ci lci aplicoción ele estímulos específicos. estos son los Potenciales 
Relacionados o Eventos (PRE) (Arce. 1993). 
Descripción de los Potenciales Relacionados a Eventos (PRE) 
Supóngose que se presento un estímulo a un sujeto t1urnano mientras se registra el 
EEG. Podernos definir uno époco del EEG que está sincronizada en tiempo al 
estímulo. Por ejemplo: la époco puede comenzar l OOms cintes del inicio del 
estímulo y terminar l 000 rns rnós tarde. En esta época. pueden existir cambios de 
voltaje que estém relcicionados específicamente con la respuesta cerebral al 
estimulo. Son estos cornl::>ios ele voltaje lo que constituye el potencial relacionado 
a evento o PRE. 
A continuación se describen detalladamente: 

t 
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¡Qué son? Los potenciales evocados o potenciales relacionados a eventos 
(PREs) son respuestas electrofisiológicas relacionados con procesos sensoriales. 
perceptuales y cognoscitivos. que poseen componentes asociados con la 
activación do estructuras anotómicas bien definiclos. están relacionados 
temporalmente con un evento específico. como resultado del cual un 
conjunto de neuronas relacionadas funcionalrnentc con él presentan una 
activación espacio-temporal particular. Un PRE es cualquier cambio eléctrico 
cJetectable en cuolquier parte del cerebro. resultor1tEJ cJu la estirnulación cJe un 
órgano sensorial. un punto en la vía sensorial o cualquier estructura del Sistema 
Nervioso Control. Es un conjunto de ccimbios cJ<? voltoje contenicJos en una 
époco de EEG que está sincronizado en tion1po o cierto evento. 
¿Cómo se obtienen? Paro obtener un PRE se necesita registror la diferencia en 
voltaje entre cJos sitios de electrodos. Y se obtienen mecliante el promedio de 
segmentos ele actividad cJe EEG con una sincronizoción o relación temporal 
opropiada con el evento generador ele dict•o potencial. Los PREs difieren del 
EEG en que tienen reloción temporeil clefinido con el comienzo de ta 
estimutación y su morfología puede reproducirse en circunstoncios similares. 
¡Cuál es su moqnitucJ? Su magnitud es elel orden do los microvoltios. mV. 
¡Qué aporton? 8rinelan información sobre los sucesos neuronales que ocurren 
entre el estímulo y la respuesta. Pueden proveer un índice útil del tiempo que 
cubre el procescimiento sensorial. cognoscitivo y lingl'Jistico en t1umanos. para 
complementar las tradicionales mediciones concluctuales de la psicología 
cognoscitiva. Además de que provee una medida de la actividad de grupos 
neuronales. los PREs pueden ayudar a reducir el inmenso hueco conceptual 
entre las teorías psicológicas y la neurofisiología celular. 
¡En qué consisten? La ondo resultan to consiste en una serie de picos y 
cleflexiones traslapadas que han sido separados en componentes 
relativamente clistintos que varían en el tiempo (latencia) de ocurrencia. la 
amplituel. lo polaridad. la distribución en el cráneo y manipulación 
experimenlol. Lo morfología do las onclos varía ele acuerdo con la modalidad 
sensorial con que fue estimulado. con el tipo ele estímulo presentado y con la 
demanda de procesomiento cognoscitivo requerida. 
¿Cómo se genmnn? El PRE refleja activiclad originada en el cerebro. Se toman 
an cuenta los siguientes puntos: 
1 º Los PREs registrados desde el cuero cobellucio representan campos de redes 
eléctricas asociados con lo activiclocl ele poblaciones de neuronas medibles. 
2º Los neuronos inclividuoles que comprenden tales poblaciones deben estar 
uclivas en formo sincronizado. y tienen cierto configuración geométrica. de 
rnanera que proclucen carnpos que puecJen ser medidos en el cuero 
cobelludo. En particular. las neuronas deben estor configuradas de manera 
que sus campos eléctricos individuales se suman para dar lugar a un campo 
clipolar (un campo con crngas positivas y negativas entre los cuales fluye co -
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rriente). Toles configuraciones so conocen corno "campos abiertos" y 
cornúnrnonto involucran lo olineoción cl0 neuronas on una orientoción 
paralela. F1nolrnente. las consideraciones biofísicos y neurofisiológicas sugieren 
que las onclos de PRE registrciclos en ol cuero cabelludo son principalmente un 
reflejo de potenciales post-sinópticos (dendríticos). más que potenciales de 
acción ci:<onules (J\llison et al. 1986). En ciertos estructuros. toles corno la 
corteza cerot~rol. el arreglo geornétrico cJo neuronos es conductivo a la sumo y 
propogoci0n ck: su uctividocl olóctricc1 c!obido o quo los nouronos comporten 
lo misma oriontoción. perponcliculc1f o lo superficie corticol (Coles y Rugg. l 995). 
Tiempo Los procesos cognoscitivos ocurren on una rnoeliclo do tiornpo de tan 
sólo milise0unclos: más de clos decisiones correctas pueden tornarse por 
segundo y c?I tiempo de reacción p•.Jede ser ton rápido corno 150 milisegundos. 
Ésta carock•rístico ofrece lo posibiliclc1ci cio revelar lo secuencio y el tiempo ele 
ocurrencia de los eventos neuronolos duronto lo reolizoción cJe actividades 
neuronales t.•specíficc1s (Knight en Ostrosky y Choyo. 1996. p. 3). 
Ventajas Uno cJo los beneficios clel parocligrnc1 elo PRE on lc1 olectrofisiología 
cognoscitivo es que nos permite exominor procesos en curso. Permite hocer 
una "cronornetrío mental". uno especificación ocerco ele qué información está 
siendo procosaclo en algún momento en particular. Nos permite decir algo 
respecto al curso temporal del pensorniento. en contraste con lo respuesta. 

El uso ele la técnico cJe PRE poro crear uno cronornetrío mental ciertamente 
represento un oron odelonto paro lo electrof1siología cognoscitivo (Sttuton y cols .. 
1965; Wilkinson y Vee. 1972: Goff. 197'1; Harrnony. 1987; Ct1ayo. 1989; Chioppo. 1990 
en Arce. 1993 Sidney Segalowitz en Ostrosky. : Coles y Rugg, 1995; Swick. Kutos y 
Neville en Kerh,)SL. 1994). 

Perspectiva fisiológica y psicológica de los PREs 
Corno s"• 110 mencionado. los PREs dependen de componentes endógenos 

corno son lo •2:<periencio. los intenciones y los decisiones del sujeto. El estudio de 
estos cornponc~ntes endógenos nos ofrece la oportunidad ele conocer los 
mecanismos cornplejos ele los funciones corticales superiores. que proveen 
información vóliclo paro propósitos clínicos. 

Con respecto a la definición de los Potenciales los outores difieren en cuanto 
a lo perspcct1vu "fisiológico" clel componente. doncle uno característico definitiva 
de un PRE seríci su fuente onotómica en el cerebro (Nootonen y Piclon. 1987 en 
Coles y Rugg. 1995). Otros investigaclores adoptan uno perspectiva "funciono!" de 
lo definición. donde un componente ele PRE se define más en términos de lo 
operación ele procosorniento ele información con lo que está correlacionado 
(Donchin. l 97C:. t 981 ). Así. los cornponontes se definen en términos ele to función 
cognoscitivo 'l'Je so pienso que se ejecuto por los sistemas cerebrales cuya 
actividad se rec;iistrn en el cuero cabelluelo. La "función cognoscitiva" se especifica 
por lo noturolezo ele variables independientes cuya monipulación efectúa el com-
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ponente. y por la relación observado entre el componente y otras medidas (por ej. 
medidas conductuciles como veloc1r:Jod de respuesto y agudeza). De acuerdo 
con este punto de visto. es enteramente posible que un componente sea 
identificado con una característica r:>articular de la onda. que refleja la actividad 
de generadores múltiples en el c0rebro. ele manera que estos generadores 
constituyen un sistema funcionalrner.te homogéneo. 

Aunque es féicil describir p.o,rspectivas fisiológicos y psicológicas de la 
definición ele los componentes co~no si fueran mutuamente excluyentes. debe 
notarse quo para muchos investigadGres ombas aproximaciones juegan un papel. 
Por ejemplo: en lo que so ho convenido en una perspectivo clásica de la 
definición ele compor1entes. Donchin y cols. (1978) argumentan que un 
componente debo sor clefinicJo vJr una combinación de su polaridad. sus 
característicos ele lotencio. su distribución o lo largo del cráneo. y su sensibilidad a 
monipulciciones experimentales características. Nótese quo polaridad y 
distribución implicnn uno consistencia en !tiente fisiolóqico. mientras que la 
\otencio y lo sensihilictocl implicon uno consistencia en función psicolóqica (Coles y 
Rugg, 1995). 

Terminología 
En investigación reciente que involucra estos medidos de potencial 

cerebral. el término "potencial evocado" o PE. se utilizó debido o que se creía que 
los potenciales reflejan actividad cerebral que era "evocada" estrictamente por la 
presentación de un estímulo. octividad relacionada a procesos sensoriales básicos. 
Como se ve. ahora se propone que cuando menos algunos de estos potenciales 
están relacionados a "una variedad de procesos que son invocados por las 
clemcmclas psicológicas de lo situación" (Donchin et al. 1978. p. 350). El 
reconocimier1to de quo los potenciales reflejan más que uno sola actividad 
evocado nos llevo ol uso del término más neutral "relacionados a eventos" (PRE) 
(Coles y Rugg. 1995). 

Los crostos y vollos contenidos en una onclo se conocen como "deftexión", 
ol térr nino "cor nponente" se refiere o los características ele la onda que pueden 
ser otribuidas a lo actividad ele poblaciones neuronales específicas (Naatanen y 
Picton. 1987 en Coles y Rugg. 1995). 

Componentes exógenos 
Existe un conjunto ele componentes cuyas características (amplitud. latencia 

y distribución) parecen depender ele las propiedades físicas de Jos estímulos 
sensoriales. tcilcs corno lo modoliclacJ e intensidad. Estos son componentes 
e:<ógenos Se IK1 cifirrnoclo que sus coracteríslrcas son inmunes o las variaciones del 
eslaclo psicológico ele\ sujeto y a lo naturaleza de la interacción entre el sujeto y el 
estímulo. esto es. no estém influidos por lo manipulación cognoscitiva. A las ondas 
del potenciol que ocurren dentro ele los primeros 100 milisegundos después de la 
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presentación del estímulo. se les conoce corno componentes de latencia corta o 
exógenos. por ejemplo los Potenciales Provocados Auditivos del Tallo Cerebral. los 
cuales se generan 10 milisegundos después de la estirnulación (Rasete. 1997. p. 
143). 

Componentes endógenos 
Por otro lado estéi otro conjunto de componentes cuyas características (y de 
hecho su mero oxistoncia) dependen do la naturaleza de la interacción del sujeto 
con el estímulo. ya que se han asociado con los procesos cognoscitivos. Estos 
componentes varían corno una función de factores tales como atención. 
relevancia de la tarea y la naturaleza del procesamiento requerido por el estímulo. 
y algunos pueden ser generados aún en la ausencia de un evento externo. corno 
por ejemplo. cucmdo un estímulo que se espora no ocurre (e. g. Sutton y otros. 
1967). Estos son componentes de latencia larga o endógenos (Ostrosky y cols .. 
1987; Menéses. 19911). 
Los PREs torclios. son uno mecJicla fisiológico que permito detectar cJiferencias 
cualitativas en lo manera en que la genio utiliza diferentes fuentes de información 
en el procosarnionto cognoscitivo (Van Petten y Kutas. 1991 ). Se consicleran corno 
índices ele tiempo y organización do los procesos cerebroles humanos (Stuss y 
cols .. 1992): son registros olectrofisiológicos que permiten evaluar la secuencia y el 
tiempo real ck"> los procesos fisiológicos que subyacen a los procesos cognoscitivos 
complejos como ns el caso del lenguajo. 
En este sentido. los PREs prometen revelar un gran hallazgo acerco del tiempo y 
del orden ele procesos relacionacfos con el lenguaje. En evaluaciones temporales 
de PREs. la cuesti(,n crilicci frecuenten1ente concierne al momento en el tiempo en 
el que los PREs cJo cfos condiciones empiezcm a diferenciarse significativamente. 
más que la lok'ncici cfel pico de un componente particular. 

A continuación se describen olgunos clo los componentes do los PREs tardíos 
más conocidos (remitirse o la figura 11. 1 en la página 45): 
N l o N l 00 So t1C1 relocionado con atención selectiva (Van Pelten y Kutas. 1991 ); 
N2 o N200 La concJición crítica prna lo generación de este componente es que el 
evento debe cfosviorse on cierta forma clel contexto previo. El paradigma típico 
involucra la presenlcición ele una serie efe eventos. con cada evento 
perteneciente u uno u otra de cfos o rnós clases. Una clase de eventos es 
improbable. y lu presentación de estos eventos raros genera el N200. por lo tanto 
se ha relacionodo con discriminación ciclivCJ; 
El Contingenf,-, de l/rniación Negativa CCVN). asociado con la expeclancia. Las 
oraciones genuror1 uno negalividocf sostenida que va aumentando; esta 
negativicfacf 110 silfo asociacla con lci vciriación contingente negativa CNV) 
(Rohrbaugtl y Caillrncl. 1983). Los PRE asociacfos a palabras individuales en las 
oraciones se superirnponen a lo actividcid contínua negativa (Fischler y otros. 1983; 
Kutas y Hillyarcl. 1 980; Kutas y otros. 1988; Neville y otros. 1992). 
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P3 o P300 El P300 es un potencial positivo cuya máxima amplitud se encuentra en 
el área centropariotal. con un pico máximo entre los 300 y los 600ms después de 
que se ha detectado un estimulo infrecuente en una serio repetitiva de eventos 
que sirven ele contexto. Esta voriabilidoel de latencia está controlada por la 
facilidad con que un evento puede ser categorizado como perteneciente a una 
de dos clases. mientras más dificil sea la cotegorización más larga será la latencia. 

Este componente se ha oenerado ante diversas tareas como: 
discriminación. resolución de situaciones ele incertidumbre y actualización de la 
memorio a corto plazo (Ostrosky y cols. 1987; Menéses. 199<1; Kutas y Hylliard. 1980) 
e incluso por estímulos perdidos u omiticlos (Simson. Vaughon y Ritter. 1976). Su 
amplitud responde o lo probobtlidod del estimulo. probabilidad subjetiva. 
probabilidad temporol. significado clel estimulo y relevancia de la tarea. El proceso 
cognoscitivo asociado al P300 toci sido clescrito por un número de constructos 
psicológicos incluyendo lo octuolizoción del contexto. la transmisión de 
información. categorización ele estímulos y cierre cognoscitivo. aunque todavía no 
se ha llegado ei un consenso. En porto este desacuerdo puedo reflejar el hecho de 
que existe uno familia e.Je positividodes tardíos con característicos similores. mas no 
idénticas. 

El parodigmo estándar involucra uno serie de eventos que se le presentan al 
sujeto. y los eventos cornprenden clos closes. Uno clase es generalmente menos 
frecuente que lo otro - de oqui el nombre ele "oddboll tos!<'- y se requiere que el 
sujeto respondo en cierta forma ol más roro de los dos eventos. 

En tareas con uno es true tura simple ele oddball. la amplitud del 
componente clepencte de la probobilielocl; mientras más roro seo el evento. más 
largo el P300. También depende de lo contidoel ele información extraída del 
evento. Estos y otros considerociones han elodo lugor o la hipótesis de 
octualización ele contexto. (Donch1n. 1981. Donchin y Coles. 1988) que sugiere que 
el P300 reflejo un proceso ele octueilizoción ele memoria mediante el cual el 
modelo octuol del medio ambiente es modificado como una función de la 
información entrcmte. Esta es una ele los explicciciones que prevalece y sugiere 
que eventos sorpresivos o inesperoelos interrumpen el procesamiento cognoscitivo 
continuo y ocasior1on que el sujeto revise el rnoelelo actual del entorno. Múltiples 
investioadores (e. o Jot1nson. 1986) han ser'iolado que el P300 no parece ser un 
componente unitario. en lugar de esto. puede representar la actividad de un 
sistema ompliornonte clistribuido (Swick. Kutas y Neville en Kertesz. 1994, pp. 73-112; 
Ostrosky-Solis. F. y Crioyo-Dichy. R .. 1997. pp. 219-220). 

Reconocimiento ele polabrcis en contextos ele orociones Cuando se les pide a los 
sujetos que clenominen o que toc1gem clecisiones lexicales sobre palabras en 
oraciones. responden más rápidamente o palabras precedidas por un contexto 
relacionodo que o polobras precediclas por un contexto no relacionado (Fiscler y 
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Bloom. 1979: Sct1ubert y otros. 1981; Stanivitch y West. 1983). Esta y otras evidencias 
indican quo ol procesamiento do palabras estó influicJo por el contexto de lo 
oración en lo cuol oporece. Vorios meconismos hon sido propuestos poro explicor 
toles influencios. 
1.- Uno l1ipótesis es que ostos efectos reflejon lo propogoción outomótico de 
octivación ele conceptos "activos" a concoptos rolucionodos en ol lexicón o 
olmocén de conocimiento conceptuol. 
2.·Urtci segunda hipótesis es que el contexto gonero expectativos concernientes a 
la iclentidad clo polobros subsecuentes (Becker. 1980). Más recientemente. este 
temo t10 siclo visto en tórminos ele uno dicotomia entre modelos interactivos. en los 
que el conlexto influye en etopos tempranos del procesamiento de los polobras 
(pre-lexical) (Mrnslen-Wilson. 1987). y modelos rnoclulores. en donde los procesos 
ele reconocimiento de pcilobreis que ocurren tempranamente están aislados de lo 
influencio del contexto (Swinney. 1979). De acuerdo con la perspectivo modular. 
el contexto do lo orcición tiene sus efectos en procesos post lexicales que ocurren 
tarclíarnonto. Los esfuerzos poro cubrir ol sitio cJe los efectos clel contexto de lo 
oración con rnecJidus conductuoles t1an produciclo abundante literotura. r10 así 
consenso. Lo noturolozo en lineo continua de los PREs los convierte en 
herramientos icleoles poro investigar el curso del tiempo. en los efectos del 
contexto de lo oraciór1 on el reconocimiento do los palabras. 

PREs y cornprensión rl0 orocion0s 
Actuc1lrn0nte muy pocos medidos conductuales pueden responder en 

forrnci cliferencicil a los distintos tipos de anomalías lingüísticas. Los tiempos de 
lecturu de pnlnbrcis y cJo oraciones se incrementan tanto para onomalías 
sinlócticcis corno sernónticas. En formo similar los tiempos de fijación ocular y el 
un(ilisis do movimientos oculares regresivos ocurren también ante los dos tipos de 
onon1nlíns. R<cciontes investigaciones hon reportado que los PREs asociciclos o una 
ciL'Cis1ón sintóclica proclucon un patrón ele actividacl cerebral distintivo en tiempo 
'I distribución c:lel pcitrón que producen oraciones on los que existe uno violación 
'.;ornóntica (Ostro'.;ky y Chayo. 1996. pp.5-6). 

Lo irwestinoción con PREs ovanzo en la afirrnación de que en principio los 
procesos y los ovontos soparoclos cognitivarnente. estór1 rnecliados por patrones 
no iclénticos do octiviclcJCl cerebral que ci su vez está indexodci ci patrones distintos 
ele Potencioles. De esto modo. es posible que los cJistinciones en tipos estructurales 
clo teorías formoles de grornólico. inclicodas por tareas conciuctuoles diversos. 
pueckm estrn usocioclos con distintos patrones ele Pí./Es. Lo ovidoncio poro tal 
osociación puocle clor lu~JCH o distintos afirmciciones de lo orgcmización ele la 
grornótica. procoscicloros del lonouoje. y su ternporcilicfocJ biológico. 

Las consideraciones teóricas y los diversos elatos empíricos de los estudios 
psicolingüísticos y clínicos. sugieren que los procesos do comprensión del lenguaje 
puecfen descomponerse en subsistemas separados. incluyendo distintos sistemas 
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poro procesamiento semántico y gramatical. Hellen Neville. en 1991 reportó que 
"los Potenciales Relocionados a Eventos (PRE's) de oraciones correctas 
sintácticamente y cmómalas semánticamente producían un patrón de actividad 
cerebral distinto en tiempo y distribución de los patrones generados por oraciones 
sintácticamente anómalas. además los diferentes tipos de desviación sintáctica 
produjeron distintos potrones efe PRE's. Los tiempos y cJistrit:iuciones do estos efectos 
proveen apoyo biolóoico poro las teorías que distinguen entre estos tipos cJe reglas 
gramaticales y más oene:ralrnente paro lci propuesta ele que los procesos 
semánticos y urcimoticales son subsistemos distintos dentro ele lo focultod del 
lenguaje. 

Uno característica ele los estudios contemporáneos del procesarniento del 
lenguaje. ha siclo establecer qué relación existe entre los moclelos gre1moticoles 
formoles de lo estructura del lenguaje y los sistemos do ejecución lingüística 
humanos. El problemo se enfoco en descubrir cómo opera lo gramática 
relacionada a los sislemas mentales y biológicos que computan lo formo de las 
oraciones y el significaclo l::iojo. los restricciones lernporal y contextual impuesta 
por la comunicación verbo! norrnol. Existe controversia teórico sobre qué 
descripción gromalicol es lo mós odecuoelo (Neville y otros. 1991. p.151- 153). 
A continuación se revisan con detalle los dos componentes principales que han 
sido asocioclos al procesomiento de información lingüístico. que aportan 
contribuciones paro responder algunas ele los preguntas planteados 
anteriormente: 
Potenciales Evocados y Semántica: N400 
Antecedentes y descripción 
Se l1on reolizaclo olounos investigaciones poro trotar de encontrar correlatos 
electrofisiológicos del significado lingüístico. Lo influencia del contexto y 
expectación en el procesamiento de lo lectura de palabras. han sido estudiados 
con lo técnico ele los PREs. 
Kutos y Hylliarcl ( 1980) registraron los potenciales que surgen ante las palabras 
finales ele oraciones prosentoelas visualmente. las cuoles reflejaban una desviación 
o anomalía semántico. y ocnororon el potencio! conocido como N400. Un 
ejemplo ele las orc1ciones es: 

lloy co1ni un sandwich de L 000 
lo onda Nt100 surgirío onle lo (Jltirno polabra yo que ésto refleja uno incongruencia 
semántica: pero no se observó cuonelo los orciciones finalizobon de monera 
congruente con el conlexlo ele la oroción (por ejernplo: Hoy comi un sandwich de 
JAMÓN) (Kutos y Hylliord. 1980: Gemet. 199'1). Describieron el componente N400 
como uno defle:<ión con polariclod negativa que inicio oproxirnodomentc 300 ms. 
después do lo prescnloción clel estímulo y cuyo mayor ornplitucl es olcemzoda a 
los '100 rns. (con pico ele latencia entre los 200-600 ms.). la cual se relaciona con las 
discrepancias sernónlicos y no con uno reocción cinte un estímulo inesperado. 

En NtlOO poreco ser un componente e.Je defaulf. evocado por polobros cuyo 
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significado no está relacionado con el contexto previo de las palabras. La 
dependencia del N400 en relación semántica lo ha convertido en una 
herramienta importante para el estudio de procesos semánticos on-/ine en 
lenguaje hablado y escrito. Se considera que la onda N400 refleja un índice de 
violación a las expectativas generadas por el conocimiento almacenado en la 
memoria semántica. Sin embargo, también es sensible a un amplio rango de 
relaciones no semánticas entre palabras tales como relación fonológica u 
ortográfica. por ejemplo ante tareas de rima y no rima de parejas de palabras. 
Rugg ( 1985) presentó parejas de palabras de las cuales 503 rimaban y el 50% 
restante no. Se generó una negatividad a los 400 mseg. ante las parejas que no 
rimaban. 

figura 4.1 
Se 1luslran los componentes endógenos que son sensibles a variables psicológicas producidas por 
un evento y proporcionan un índice útil oel tiempo en que ocurren los procesos preceptuoles, 
cognoscitivos y lingüísticos genero dos o partir de los 100 ms posteriores a lo presentación de un 
estimulo. 

N400: asociado a procesamiento de información semántico. 
P600: relacionado con detección de información sinlóctico. 

En otro estudio Brown y cols. ( 1973. 1976), demuestran que las áreas anteriores del 
cerebro son más sensibles a la distinción entre verbo y sustantivo. pero la tarea no 
permite la identificación del procesamiento semántico. Sin embargo. Kutas y 
Hillyard ( 1983) han suministrado evidencia directa, derivada de PREs, de que existe 
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cierto separación al comparar el componenle N400 en cosos de anomalías 
semánticas contro sintácticas (por ejemplo. estímulos que representan una 
categoría semántico inopropiada contra el marcaelor de número o tiempo verbal 
incorrectos). Descubrieron que sólo las onornalíos semánticas. y no los sintácticas 
producen la reflexión N400. Más aún. el groclo efe def\exión varío con lo sorpresivo 
que resulto ser ICJ anornCJlía (Kutas y Hillyarcl. 19811). 
Estos investigadores también comprobaron (en el estuelio de 1983) que lo 
clistinción ele palabras do clase abierto (sustantivos. verbos y oeljetivos) contra 
palabras ele close cerrado (ortículos. proposiciones y conjunciones) estaba 
osociada con los sitios rnás cmteriores. Gornsey (1985) encontró así mismo que los 
PREs eran sensibles a palabras ele clos•a al::iiorto contra clase cerraelo. pero no a 
fiernpos de Reocción (Sydney Segolowitz). 
f'Jo existe un consenso con respecto ci si el N1100 es elicitaclo únicornente por 
estímulos lingüísticos. Barro! y Rugg (1990) los hon observoefo en respuesta a 
estímulos no verbales. tales corno figuros. sin embargo. Holcomb y Neville (1990) 
ofirmun que el componente es específico clol longuoje. El rozonarniento detrás de 
este argumento os que el N400 os unci respuesta ~Jenérica efe disparidad 
(mismatch) (N2) que respondo a cualquiG tipo ele cliscreponcia entro el estímulo 
contexto (prime) y o\ estímulo blanco (targel) (Polich. 1985). La utilización de 
estímulos no verbales prna irwostigor el procosc1mionto semántico. también ha sido 
de utilidad paro la evoluoción ele eliversos patologías (Ostrosky y Choyo. 1996. p. 
3). 
Distribución 

El pico del componente N400 ocurre cor1fiablemente olrecleclor ele los 400 
ms después de la presentación ele lo polc:bra. Sin embargo. hoy divergencias en 
los onelos generados por palabras conte:dualmente apropiadas e inopropiadas. 
ya que pueelen empozor tan temprano corno los 50 ms (Holcomb y Neville. 1991) y 
emergen típicomento olreeleclor efe los 200-250 r·ns después del inicio ele la palabra 
(Kutas y HillyarcJ. 1980). Lo irnportancio do t'stei distinción se hoce claro cuando se 
considero si el N400 os sonsil-:>le al proceso ele acceso lexical. La evidencia 
clisponible inclicci quo el ciccoso loxicol ocurro on el remgo ele olreetector clo los 200 
rns (Sabol y Der~osa. 1976). Si el pico ele lotencio del N400 es tomoclo corno un 
rnarcador ternporol cll' su ocurroricio. er1tonces podría argumenlorso que el 
componente ocurre rnuy tcircle poro reflejen o\ acceso lexicol. Sin ornborgo. si el 
inicio ele clivergonciu en los onetas so torna corno marcador ternporol. entonces el 
N400 esté1 n1ucl10 r nás cerco ele lo ventanci ele tíornpo sugericJo poru el acceso 
lexicol. Lo ornplituel rnoyor de lo oneta N400 so rooistra en los regionos temporales 
del hemisferio cerebro\ c!erecho en rnoyor uroclo que en lo región homóloga 
ízquicrelo. Si estn osírnetrío refleja el procesornicnto ele la incongruonciu semántica 
en el hemisferio clerect10. so apoyan las eviclencíos clínicos cto que los pacientes 
con etario cerebral en el hemisferio derecho tienen clificullocles en lo 
interpretoción etc metáforas o olgunos narrativos que depeneten del contexto. 

\
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También se ha reportado una distribución zonas centro-parietales con 
tendencia al hemisferio derecho (Ostrosky y Choyo. 1996). 

En relación con la amplitud. algunos datos parecen indicar que tanto la 
expectativa de la palabra como la activación autornótica en el lexicón juegan un 
papel en determinar la amplitud del N1100. En 1984 Kutas y colaboradores 
compararon el N400 generado por tres tipos de palabras finales de oraciones: 

The piz.za wos too hot to flQ]Lclrink/cry" 

el primer tipo: comer tenia mayor probabilidocl poro completar lu oración; 
el segundo tipo: beber. estaba relacionado. sin embargo constituye un final 
anómalo: 
el tercer tipo: llorar. no estaba relacionado con la terminación y era 
semánticamente anómalo con respecto al contexto previo. 

Los finales cmórnolos no relocionoclos gonercm un NtlOO largo y las palabras 
espercicJos un f'ltlOO pequer'lo. De moyor interés ero la respuesta a los finales 
anómolos que estobon relacionados con los respuestas de mayor relación (en este 
coso beber). El NtlOO paro estos palobras ero más largo que el de los 
terminaciones ele mayor probabilidad. pero menor que el de las palabras 
anómalas no relocionodas o la palabro cJe olto probabilidad. Estas resultados 
fueron tornados paro inclicor que la amplitucl del N400 responde a las expectativas 
ele polobras generaelas por un contexto y o osociaciones entre palabras 
inelivicluoles (la osocioción entre comer y beber) (Kutos y Van Petten. 1988). 

Paradigmas 
Desde este trobojo inicial de Kutos y Hylliard ( 1980) se han realizado numerosas 
investigaciones ocerca de lo relación del componente N400 y el lenguaje. se han 
estueliado diferentes tipos ele procesamiento lexiccil y del procesamiento de 
oraciones. So utilizan principalmente dos tipos efe paracligmas semánticos: 

El prirnoro consisto en la presentación de uno palabra semánticamente 
anómala con el contexto. y se comparo lo omplitud ele! N400 entre ésta anomalía 
y la presentoción ele pc1lobrc1s que son congruentes con el contexto. El segundo 
paradigma típico so contro en lo palabra anómalo y se compara el grado de 
anomeilio en relación con lo arnplitud clel componente NtlOO (Rugg y Borret. 1990; 
Van Petten y Kutos. 1991). Eslo poracligme1 ha incliceiclo que existe uno correlación 
inverso (9'1%) onlro los niveles do onornolio y lo ornplitud del componente N400 
(Van Potton y Kutos. 1991; Valoryi y cols. 199'1). También se ha generado el N400 
ante toreas do docisión loxicol cloncle los sujetos eloben de decidir. cuáles de los 

n Lo p1z,lo estoba dernos1ado col1c!f1fe poro comt-~r/bebor/lloror 
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estímulos presentados son palabras y cuáles no lo son. El componente N400 se 
genera ante lo presentación de las no-palahras. 

Procesos subyacentes 
/\unque los componentes específicos de PRE (N400) son claramente 

sensibles a aspectos importantes de reconocimiento de palabras. los procesos 
cognoscitivos precisos que subyocen toles efectos permanecen indeterminados. 
Lo identificación ele lo noturaleza específica de los procesos subyacentes al 
componente N,100 requerirá irwestigoción adicional. (Valeryi. Halgre. Mandelkern y 
Smith. 1994; Ostrosky y Choyo. 1996, p. 3) 

Potenciales Evocados y Sintaxis: P600 
Importancia del contexto 

Los polobros aparecen sólo ocosionalmonte en forma aislada. 
ComCinmonto. los pe1lobras forman porte de una oración. y el significado de la 
misma esló dotorminoelo por la combinación ele las palabras. Surge un gran 
número ele preguntas cuanelo se intenta elescribir. cómo es que quienes leen y 
quienes escuct1an logran comprender una oración exitosamente. Algunas de 
estas preguntos conciernen a lo determinoción de relaciones entre palabras en la 
oración. esto es. el onálisis ele la estructura sintáctica (Herning y otros. 1987; 
Osterhout y Holcomb. 1992; Van Petten y Kutas. 1991). 

Antecedentes y descripción 

PóOO o Slow Pc'Silivc Slli/I CSPS) 
Neville v coloboraeloros (1991). evaluaron oraciones con violación a las 

roolos ele estructurci ele frose. Los sujetos realizaban juicios de aceptobilidad ante 
los oraciones Los violaciones ele estructuro ele frase generaron una negatividad 
ternprcmc1 (~·J l 25) en silios anteriores del hemisferio izquierelo y uno segunda 
roc.,c1utivicJacl cintcrior. "l.ono anterior negativity" (L/\N) en el rongo ele los 300 a 500 
rns en el hemisferio izquierdo. clistribuicJa en zonos tornporales y parietales. pero 
lnmbión so 0t,sorvó en sitios onteriores; esto onda fue seguida de un componente 
positivo lento "Slow positive shitt" (SPS) con moyor omplitucJ o los 600 ms. 

Este trc1t)ojo por lo tunto. muestro !et existoncio cJe dos componentes 
ctiferentes relc1cionoelos con 01 procesumiento sintóctico. el SPS (Slow positive shift) 
(600 rns) y el L.'\N (l.ono untcrior nogotivity) (300 o 500 ms). 

Ostorl1ot1f y 1-lolcornb (1992) también estudioron el proceso ele comprensión 
ele orocionos u trc1v6s ele los PREs. y en sus rcsultaclos describen un componente 
P600 ol irwestiqor osp...ocl<lS sintéicticos ele lo subcoteqorización clel verbo. Lo torea 
consistió en cJcfinir si lus orocioncs eron gromaticalrnente correctos o no. 

Roportrnon uno onda positivo que comienzo o los 500 rns y cuyo pico 
rnélxirno se presento o los 600 rns que se relaciona con lo detección de onornolíos 

!.r l'iJ,t~'Jc; ;·'"::-~ 
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sintácticas y que parece ser el mismo componente conocido como SPS (Slow 
Positive Shift). 
(Long Anterior Neqotivity CLAN) 

El LAN fue descrito por Rosler y cols .. (1993). quienes evaluaron estructuras 
con violaciones a la subcateg0rización en uno toreo de complementar 
oraciones. Los PREs mostraron uno negotividael anterior entre los 300 y 700 ms 
topográficamente similor al LAN encontraeto por l'Jeville y colaboradores. 

Diforontos investigaciones h~~n obordodo ol esludio sobro violaciones 
sintácticas. olgunos ele ellos reolizccJos en alemán. corno el de Hagoort. Brown y 
Groothuse (1993). quienes reporten resultados similares o los de Osterhout y 
Holcomb. poro ante oraciones en v0z pasiva. 

Evaluoron los efectos de subcategorización del verbo (utilizando verbos 
transitivos en frases morcadas como objeto elirecto). las reglas de estructura de 
frase (invirtiendo el orden de adv0rbios-odjetivos): y relociones de concordancia 
(violaciones en el número entre el sujeto y co,I verbo). 

Los hollazgos mostraron un ef·')cto SPS paro los violncionos ele concordancia 
y las de estructuro ele frase. poro no paro las ele subcotoqorización. Los tres tipos 
de violoción. proelujoron un cornpononte NilOO uno vez que los oraciones 
finalizaban. 

/\ posar de que el SPS parece estor relocionoelo con el procesamiento 
sintáctico. existe evidencio ele que no siempre se genero. por lo que requiere de 
mayor estuelio. Por ejemplo. Friederici. Pffeifer y Hohne ( 1993). presentaron 
ouelitivomente oraciones en alemán. en las que habío violaciones semánticas. 
morfosintócticas y clo frase. en un paraeligmo do completar de oraciones. Sus 
hollazgos fueron cambios negativos alrededor ele los 400 rns en sitios anteriores 
ante los violaciones rnorfosintácticos y ele frose. Ninguno ele los resultados mostró el 
componente SPS. 

Esto llevó o Friedorici a proponer que las latencias pueden reflejar una 
jerarquía temporal en el uso de los cliferentes tipos ele información codificados en 
la en trocla lexicol. estando clisponiblo primero lo información ele lo cotegoría de lo 
polobrei. 

El P600 se ha enconlraelo tonto prnu estructuras sintócticarnente incorrectas 
corno para estructuros sintócticornente infrecuentes. Mientros que el P600 está 
precedido por uno negotividael ternpronci en el ceiso do oraciones incorrectas. no 
es el coso ele oraciones correctc1s con uno estructuro sinté1ctica no preferente. Así. 
se encuentra un P600 precec!icJo por uno nogotivielad. para violaciones 
rnorfosintácticas. toles corno: incorconeloncio ele número en sujeto verbo (Vos y 
otros. en prenso. Ostert1out. McKinnon. Bersick y Carey. 1996; Hogoort. Brown y 
Groothusen. 1993:). Adornéis este potrón ele LAN-P600 se he1 observado en 
violaciones ele oraciones subyucentes (Neville y otros. 1991) y en violociones ele 
subcategorizoción (Osterhout y Holcornb. 1992). 

',1.:·,·. 
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El significado funcional de los componentes relacionados con lo sintaxis aún 
está en discusión. Alotmos investionclores suoimen que el P600 es el comf)onente 
de PRE más relocionaelo con lo sintaxis (Osterhout y otros. 1996; Hogoort y otros. 
1993) mientras que otros investigadores sugieren un papel especifico en cado uno 
de los componentes clel proceso do análisis gromaficol. 

Friederici (1995) suqiere quo lo neootiviclcicl tomprcmo onterior izquierdo 
obseNodei en respuesto o los errores ele lo catoooría de los polobras refleja el 
primer poso clol proceso do onólisis gromoficol. mientras quo el P600 reflejo un 
segundo poso. corno un reonólisis o reparación (Frazier. 1987). Münte y otros (1997) 
sugieren que el L/\í'l reflejo lo elefocción octuol ele uno disparidad sintáctica. 
mientras que el fº600 reflejo ol reprocesorniento necesario de una oración con el 
objetivo de hocorlo significativo sintéicfico y semánticamente. Esta sugerencia se 
basa en lo obsoNoción do que el L/\í'1 poro lo violoción de concordancia sujeto
verbo. es elicitcicla f)or polobros reales '! pseudo palabras. mientras que el P600 
sólo se presento f)aro polat::iros reales. 

La noturnlozo y el rnocnnismo subyucento clel PóOO ostá todovíei abierto 
para especificcición. ya que so ho encontrodo quo el componente so ofecta por 
un amplio ranuo de variobles ele toreas. toles corno: la semántico. la carga de 
memoria ele trobcijo (Vos y otros. en prenso). y lo probabilidad de lo ocurrencia de 
lo violación (Hotine y Friederici. 1999; Coulson y otros. 1998: Gunter y otros. 1997). 

De esta rnc.merci. podernos obseNor que lo investigación sobre et 
procesamiento sintáctico a través ele los PREs 110 surgido en :os últimos 10 años. y 
a pesar de quo so hon closcrifo diversos componentes asociados al mismo como 
el SPS o el LAf'J. follo ci(ir1 cleterrninor a quó nivel del procesamiento sintáctico se 
asocian ostos cornponentos y cuáles factores determinan su generación. 
ornplitudes. latencicis y su cJistril::iución. además clo quo no se reportan estudios 
que lo hoyon irwosfigoclo en espor1ol. 

Por otro porte. en los frabojos reolizoclos paro investigar el procesamiento 
sintáctico. los paradigmas empreodos involucran violaciones a diferentes niveles 
ele sintaxis. es clecir. se basan en violociones o la estructuro o a la morfología. Sin 
embargo. en ostos violaciones a lo sintaxis. se produce en grado variable una 
violoción semántico. 

A continuaciones presenta una tabla con la síntesis de la respuestas con las 
que se ha asociodo el P600: 
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Tno de anomalía 
Error do categoria de 

palabro 

Oraciones subyaC•'O'ntes 

En sintaxis· 
estructuras incorrecta:; o 

infrecuentes 

Errores rnorfosintáct1cos 

lnconcordancia de 
número en sujeto-verbo 

Violación en lo estructura 
c1el argumento de un 

verbo 
2 

violaciones de 
concordancia y de 
estruclura de frose 

J 

Resauesta aenerado 

negatividad anterior izquierda. 
alrededor de los 200 ms 

negatividad anterior izquierda 
enlre los 300 y los 500 ms. 

componente positivo lento (SPS) 
con mayor amptilud a los 6CO rn 
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Nombre 

Long Anterior 
Negativity 

LAN 

PóOO 

SPS 

lnleroretoción 
·el primer paso del proceso 
de análisis gramal1cal 

(Friederici. 1995): 
·la delección actual de una 
disparidad sintáctica 

fMünto v otros). 
·un segundo paso: 
reanóhsis o reparación 

(Frozier. 1987); 

un 

·reprocesomiento necesario 
de una oración con el 
objetivo de hacerla 
significativa sintáctica y 
semánticamente 

(Münte. 1997). 

·parece estar relacionado 
con el procesamiento 
sintáctico. existe evidencia 
de que no siempre se genera 

(Friederici. Pffeifer y Hahne 
1993) 

1 Hohne y Friederici; 1997; Friederici. Pfeifer y Hohne. 1993; Friederici. Hohne 
y Mecklinger. 1996; Neville. Nicol. Borss. Forster y Gorret. 1991. 

2 Vos. Gunter. Kolk y Mukder. en prenso; Coulson. King y Kutos. 1998; 
Gunter. Stowe y Mulder. 1997; Penko. Weyerts. Gross. Zonder. Münte y 
Clohsen. 1997; Osterhout y Mobey. 1995; Münte. Heinze y Mongun. 1993; 
Münte y Heinze. 199'1; Münte. Motzke y Johonnes. 1997; Vos y otros. en 
prenso; Osterhout. Mckinnon. Bersick y Corey. 1996; Hogoort. Brown y 
Groothusen. 1993; Rósler. Friederici. Pütz y Hohne. 1993; Osterhout y 
Holcomb. 1992. 

3 Neville. 1991; Hogoort. Brown y Groothusen. 1993; Osterhout y Holcomb. 
1992. 
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Procesos subyacentes 
Los eventos cognoscitivos específicos que subyacen el PóOO no se 

conocen. y no hay evidencia de que el P600 sea una manifestación directo de 
Jo comprensión del lenguaje. Una posibilicJod es que el PóOO es un miembro de lo 
familia de ondas de P300 que se observan com(mmente después de estímulos 
inesperados (Donchin. 1981 ). El punto oquí es quo con el objetivo cJe que el PóOO 
actúe corno un marcador confiable cJo anomalía sintáctica (y por lo tonto como 
una herramienta útil para evaluar ciertas teorías do comprensión). todo Jo que so 
necesita es evidencio de que esto se presenta de manera confiob\e junto con lo 
anomolío sintáctica. independientemente e.Je si reflejo diroctomente o no el 
proceso quo analizo grarnaticolrnonto oraciones duronte lo comprensión. 
UtilizoncJo esta lógica. Ostorhout y Holcomb (1992. 1993) han contrastado 
exitosamente preelicciones hect1as por ciertos modelos efe análisis gramatical 
concernientes o cuándo y dónde Jo cmomolío sintáctica será encontrado. 
empleoncfo el P600 como un morcCJcfor electrofisiológico de onornolío sintáctico 
(Sidney Sogolowitz. Michoel G. H. Coles y l'v1ichoel D. Rugg. 199[J). 

Como se vio onteriorrnente. son cliversos los resultocJos asociados a 
anomalías do tipo sintáctico. no existe consenso pues los parocJigrnos difieren así 
como los resultados osociodos o cocfo porocfigrno. 

Uno cJo los retos cJel presento trobojo os precisornente replicar la existencia 
de los componontes osocicicJos o violociones e.Je tipo sintáctico en español. 

A manero de conclusión del presente capítulo. se puedo afirmar que los 
característicos distintivos tonto temporales como espocioles ele estos 2 efectos 
(i'JIJOO y PóOO) aportan un cipayo biológico o las teorías que establecen que tos 
procesos semánticos y sintácticos son subsisternos distintivos dentro de lo 
t1obilicfcJCf lingüístico. osí corno un proceso interactivo entre ambos efectos. 

CorrolociononcJo con los carocterísticos de lo manipulación experimental. 
las distintos polaridodes (negativo y positivo). así como los distribuciones en ta 
corteza. cirrojan elatos on términos efe la fuente fisiológico. Por otro Jodo. Ja 
scnsiL:iilicJocf y latencia implican los diferentes funciones psicológicas (en nuestro 
coso funciones lingüísticos). 
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CAPÍTULO 5 

Justificación, Objetivos e Hipótesis 

Los diversos estudios revisados se han realizado en diferentes idiomas. cuyas 
características difieren. a continuación se presentan algunas de las 
características del idioma español: 

El español 
Cado idioma liene características de fonología. sintaxis. semántica y 

pragmática muy particulares. El español: en cuanto a sus aspectos sintáctico
grarnaticales. se considera una lengua ejemplo de flexibilidad. ya que permite 
mayor libertad en el orden de las palabras en una oración. al compararse con 
lenguas corno el inglés o el francés. Las reglas sintácticas del español permiten 
reolizar diversos dislocaciones o movimientos de los diferentes constituyentes de 
la oración. sin modificar el significado esencial de la misma. Retomo el ejemplo 
de José Mrncos-Ortega: 
"Juan ama a María" 

Puede ser dicha de diferentes maneras en español: 

Juan ama a María. 

Juan a María ama. 

A Moría ama Juan. 

A Moría Juan ama. 

Ama Juan a María. 

Ama a María Juan; 

en todas y cada una de ellas. el significado es el mismo y no se requiere modificar 
el tiempo verbal; mientras que en inglés. esta misma oración solo puede decirse 
de la siguiente forma: John laves Mary; y en francés: Jean aime Marie. a menos 
que se modifique el tiempo verbal" (Marcos. 1994). 

Sistema morfológico 
Con respecto a la morfología. el español tiene un sistema más rico que el 

de otras lenguas. como el inglés. Esto es fácil de ejemplificar con la conjugación 
verbal. Es posible mostrar que el español tiene un mayor número de claves 
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morfosintácticas que permiten obtener información que no se obtiene de los 
verbos en inglés. 

1 cut 
You cut 
He/She cut-~ 
Wecut 

INGLÉS 
Yo cort-Q 
Tu cort-as 
El cort-g 

ESPAÑOL 

Nosotros cort-amos 
You cut Ustedes cort-an 
They cut Ellos cort-an 

En español es suficiente con escuchar el verbo conjugado. así sabemos de 
qué persona se habla. sin embaroo en inglés. no hay claves en el verbo que nos 
indiquen de quien so trata. 

Estas y otras característicos particulares de la sintaxis en español. hacen 
que los modelos planteoclos rxJro otras lenguas resulten ineficientes en la 
clescripción de los procesos involucrcidos en la comprensión y producción del 
lenguaje en hispanollCiblanles. 

Concordancia 
Para revisar las característicos do la concordancia en español. es necesario 

mencionar el concepto do moción: que se define como la menor unidad de 
sentido. completa en sí mismo. que se produce en el habla real. Los elementos de 
que se compone la unidad oracional guardan entre sí relaciones internas que se 
manifiestan en las inflexiones de lo entonación. en los grupos de intensidad. en el 
uso de preposiciones y conjunciones. en la concorclancia y en el orden con que 
so suceden dichos elementos. Todos estos factores de unidad se hallan presentes 
en la expresión dol que hoblo y son porcibiclos. como signos lingüísticos. por el 
oyente o lector. 

La c:oncorcJancio es en nuestro longuo la igualdad de género y número entre 
acfjetivo o artículo y sustcintivo. y lci ioucilcfocf efe n(imero y persona entre el verbo 
y su sujeto. 

Los regios generoles cJo lo concorcfcmcici gromotical son las siguientes: 
1 .- Cuonclo el verbo so refiero o un solo sujeto. concierta con él en número y 
persono. y cuanclo el cidjetivo se refiere o un solo sustantivo. concierto can él en 
oénero y n(imero. Ejemplos: El niiio fugó tocio fo tarde en el jardín. Los niños 
juqoron todo fo tordo en el Jorciíri. Posó por rni calle un coboflo blanco. Pasaron 
por rni calle unos caballos blancos. 
2.- Cuando el verbo se refiere ci vrnios sujetos. clebe ir en plural. Si concurren 
personas verbales cliforontes. lo sc:ouricfo es preferido o la tercera. y la primera a 
todos. Ejemplos: Juon v ttí viojoréis junios .. Juan tti v vo viajaremos juntos. 

Estas reglas generales rigen lo concordancia grornaticot. es decir. la que los 



Capítulo 5. Justificación. Objetivos e Hinótesis 55 

hablantes aspiran a realizar según la norma colectiva. más o menos consciente. 
que la lenguc1 impone a todos como imagen o modelo ideal (Esbozo de una 
Nueva Gramática ele la Lengua Española). 

En un estuc!io reciente (Marcos y Ostrosky, 1997). se clescribioron los estrategias 
sintácticas 'I no sintéJcticos utilizados por sujetos neurológicomenle intoctos paro 
asignar polobros en cotegoríos sintácticos específicos (sujeto. objeto. objeto 
preposicionc1I) o roles temáticos (tema y objetivo). Se encontró que lo sintaxis en 
ospoñol tiene coroctorísticos específicos toles corno lo flo:<ib1lidc1CJ del orden de 
los palobrcis (rnovimiento libre de los constituyentes cJe lo oroción). el uso de lo 
preposición "a" como morca cJel objeto elirecto y efectos irnportcmtes cJel artículo 
cJoterrninc1cJo corno rnorcocJor del ogente (sujeto). Los rosultr:icJos indicoron que 
los sujetos cornpronc!en oraciones con uno estructura sencillo mec!ionte 
estrategios sinté1cticc1s bosodas en marcos superficioles (concorc!ancio. ousencio 
o presencio ele lu proposición. morfologíe1 posivo). Sin emborgo. las oraciones con 
estructuro cornple1c1 (posivas y pseudohendidas) y los quo no respetan el orden 
conónico Slljoto Vort::io Objeto (SVO) se interpre?ton con estrategias heurísticas 
(orcJen de los constituyentes. lo pragmático y el conocimiento del mundo) y 
estrategios funcionoles (animación. determinoción). 

Un onólisis ele los alterociones del lenguoje en pocientes ofásicos 
l1isponotK1blontos puede proveer informoción ocerco ele lo organizoc1on 
cerebro! del longuoje que no puede ser generolizada de los estudios en otras 
lenguas. 

5.1 Justificación 
La psicolingliíslica ha basado sus descripciones sobre comprensión de 

oraciones. en los modelos propuestos para unas cuantas lenguas. como el inglés. 
el francós. el japones. el alemán y el ruso. describiendo diferencias notables con 
respecto a lo monerc1 en que los hablantes rnonitoreon el lenguaje en busca de 
claves poro obtener el significado en cado oración. No obstante en el mundo 
existen rnás clo 5.000 lenguas diferentes. y como yo se ha visto. los diversos 
c1spectos sintcicticos varían entre ellos (Ostrosky. 1993). 

Ahora bien. ¿por quó espereir que los respuestas cerobroles ante tareas 
sintácticos y se.-nánticos tengan diferentes greiclos de anólisis. clepeneliendo clel 
ic!ioma? se ha ol)sorvoclo quo la estructuro y lo naturaleza lingüístico de las 
diferentes lengt1c1s influyen en lo rnonera en que lo información se olmoceno y se 
occecle. En ciortos idiornos. los procesos sinté1ctico v sernóntico no están 
e!iferencicJClos o por t?I contrario. se encuentrcm claramente clernarcodos para 
efectos clo comprensión. Un ejemplo de esto es lo comparación del chino con el 
inglés. eloneJe In cliforoncie1 en el patrón ele resultados ele las éHeas cerebrales que 
se activon anto la lectura y comprensión de cada una ele estas lenguas. indica 
que en el primero. col procesamiento sintáctico es rnós dependiente del 
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semántico (Kang-Kwong L. et al. 2002. pp.133-145). Con lo cual. al considerarse 
que algunos aspectos ele la organización cerebral dependen clol tipo do idioma 
utilizc1do por ol hablante. es posible quo las alteraciones del lenguaje 
consecuentes al daño cerebral. soan clopondiontos clo las características 
particulares del idioma. las cuales cobran especial interés. Esto hace pensar que 
es probable que las diferencias entro los idiomas. pudieron reflejar el patrón de 
deterioro de la comprensión en pacientes con síncJromes afásicos (Bates y cols .. 
1987). 

Es por esto que la investigacié·n sobre lu independencia o parolelismo en el 
análisis do información sintáctica v somémtico. ogregorá elatos importantes a la 
comprensión do lo universolidocl y la espocificicJocl do los rnoconisrnos neuronales 
que subyacen el procosomiento clel lenguaje. 

Uno de las clificultodes al concluir quo lo morfología es selectivamente 
vulneroble en el agrarnotismo. os quo rnuctoc1 clo la investigación actual ha sido 
llevado o cobo on inglés. quo os uno lonouc1 quo sioue un orclen estricto de las 
palabras (sujeto-vort:Jo-objoto). y se opoyo poco en lo rnorfolooío. t1ociendo difícil 
separor los aspectos específicos de este síndrome. 

Diversas considerociones teóricas. osí corno apoyo l)iológico en tiempo y 
distribuciones clistintos. sugieren que los procesos de comprensión sintáctica y 
semántico del lenguojo puoclen clescor nponerse on subsistemas separados 
(Neville. 1991). Dacios las corocterísticas propios clol ospo(1ol, los modelos 
planteodos paro otros lenguos. puedan resultor ineficientes en lo descripción de 
los procesos involucroclos en lo comprensión y proclucción clel lenguaje en 
t1isponohoblon tes. 

f\ lo fecho. los dolos ele lo comprensión sinté1ctico en espof\ol. tanto en 
pacientes afásicos corno en sujetos nourolóc;:Jicarnonte intactos son escosas. 

Por lo tonto resulto ele qran importcmcio. ol estuclio v la generación de 
moclelos propios quo pormiton cornproncJer lus corcictorísticcis porticulares de la 
organización cerebral en hisponor1oblontes. Estos investiuciciones seNirán como 
punto de pc1rticlc1. poro postoriorrnonte qonoror t•'!cnicus cliognósticas. de 
lratorniento y rot1abilitación poro los pucientos con ulterociom~s clel lenguaje 
lloblonles del espcir1ol. Yo quo torncmclo en cuenlo le 1s corocterísticas antes 
mencionados (floxibilidocl on el orcJ8n c:Jo los const1tuyontes. sisternc1 morfológico y 
concordancio). lo investigación con pocientes ofC:isicos de habla hispana. 
perrnilirá tipificor los c1ltorociones ospocíficos. que no pueclon sor generalizados 
sobre lo l.)ClSe clo estudios llevodos o coho en otros lenciuos. Esto permite y obliga 
o estudior c1 fondo diferentes ternas rolocionciclos con los trostornos cfel lenguaje: 
en nuestro coso. lo comprensión sintáctico y somélnticc1 on este tipo ele pacientes 
y así conocer un poco más sobro lo soloctiviclcJCI ele lo cornprensión. 

Esta investigación puecte orrojor rnás puntos de interés. con el propósito de 
c1urnentar nuestro entenclirniento. sobre lo manero en que el procesamiento de la 
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información lingüística en los niveles de sintaxis y semán1ica. se afectan o 
determinan por In oroonización gramatical de diferentes lenguas. 

El presente estudio fue c!iseñado con la mota de investigar la detección de 
anornalías sintácticos o inconcordancias semánticas en sujeto-verbo. y comparar 
las ejecuciones hecl1as por sujetos neurológicornente intactos con las de 
pacientes afásicos. ambos hispanohablontes. 

Lo cmterior permitirá distinguir los diferentes rutas ele acceso al 
conocimiento sintáctico y semán1ico. así como los tiempos de activación para 
cada tipo de oreicionos y coda grupo de sujetos. 

5.2 Objetivos 
Objetivo general 
El propósito de este estudio es investigar: 

1. Si hay componentE:'s eJe los Potenciales Relacionados a Even1os asociados 
con el procesamiento sintáctico y con el procesamiento semántico. en 
una pobleición ele sujetos neurológicornente intactos; 

2. Si hay componentes cJe los Potenciales Relacionados a Eventos asociados 
con el procesarnienlo sintáctico y con ol procesamiento semántico. en 
una pobloción do pacien1es con afasiei de Broca: 

3. Comporar los rosulloclos ol,1enie1os en ambas poblaciones. 

Objetivos específicos 

a. Obtener y anolizor las corcicterísticos eJe amplitud. la1encia y distribución 
topogré1ficc1 c.J•.:>I 8fecto N400 genereido ante una toreo de detección de 
anomalícis semánticcis ele incongruencio sujeto verbo. tanto en plural como 
en singulrn. on uno pobloción ele sujetos neurológicamente intactos. 

b. Obtener y ancilizor las características de amplitud. latencia y distribución 
topográfico cfel efecto P600 generaelo ante una tarea ele detección de 
anomalías sintácticos elo inconcordoncia suje1o verbo. tonto en plural 
corno en singulor. en uno pobloción de sujetos neurológicamente intactos. 

c. Obtener y emeilizeir los crnacterísticas de amplitud. latencia y distribución 
topográfico clcl efecto N400 generoeto ante uno tarea de detección de 
onomolías sernémticos de incongruencia sujeto verbo. tanto en plural como 
en singular. en uno poblcición de pacientes con afasia de Broca. 

d. Obtener y anolizar las corcicterísticos ele amplitud. lotencia y distribución 
topográfico del efecto P600 generado ante una tarea de detección de 
anomalíos sintácticos ele inconcordoncia sujeto verbo. tanto en plural 
como en singular. en uno población do pacientes con afasia de Broca. 

·¡ 
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e. Comparar los curacterísllcas de cada grupo ante las 5 condiciones: 
1. semántico plural 
2. semántico singular 
3. sintáctico plural 
4. sintáctico singular 
5. control 

5.3 Hipótesis 

HO= No existen diferencias en amplitud. latencia y distribución topográfica del 
efecto N400 generado ante uno tarea de detección de anomalías semánticas 
de incongruencia sujeto verbo. tanto en plural corno en singular. al comparar 
una población clo sujetos neurológicomente intactos con una población de 
pacientes con ofosio de Broca. 

Hl = Existen diferer1cias en ornplilucl. lolencici y clislribución topográfica del efecto 
N400 generoelo emle una toreo de detección ele anornalíos semánticas de 
incongruencia sujeto verbo. tonto en plural corno en singular. al comporar al 
comparar uno población ele sujetos neurológicomenle intactos con una 
población de pacientes con afasia de Broco. 

1-10= No existen diferencios en ornplilucJ. lotencio y distribución topográfica del 
efecto P600 generado cinte uno toreo de detección de onomolíos sintánclicas 
de incongruencia sujeto verbo. tonto en plural corno en singular. al comparar 
uno pobloción ele sujetos neurológicomento intactos con uno pobloción de 
pacientes con afasia do Broca. 

H l = Existen diferencios en ornplitucl. loloncio y elislribución topográfica del efecto 
P600 generoelo ante uno torea ele detección ele anomalías sintáncticas de 
incongruencio sujeto verbo. tanto en plural como en singular. al comparar uno 
población de sujetos neurológicomenlo intoctos con uno población de 
pacientes con ofc1sia ele Broca. 

HO= No existen coroclerísticos específicos de amplitud. lotencio y distribución 
topográfico clel efecto N400 generado ante una toreo de detección de 
onomolíos semánticas de incongruencia sujeto verbo. tonto en plural como en 
singulor. en uno pol1lc1ción de sujetos neurológicarnente intactos. 

Hl = Existen crncicterísticos específicos de amplitud. latencia y distribución 
topográfico del efecto N400 generodo ante uno toreo ele detección de 
onorneilíos semánticas de incongruencia sujeto verbo. tanto en plural como en 
singular, en uno población de sujetos neurológicomente intactos. 
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HO= No existen característicos específicas ele amf}litucl. latencia y distribución 
topográfico del efecto P600 generado ante uno toreo de detección de 
anomalías sintácticas de inconcordancio sujeto verbo. tonto en plural corno en 
singular. en una población ele sujntos neurológicomente intoctos. 

H 1 = Existen características específicas ele arnplitucl. latencia y distribución 
topogrótica ciel ofocto P600 aenoraclo ante una tarea ele detección do 
anomalías sintácticas de inconcordoncia sujeto verbo. tonto en plural corno en 
singular. en unc1 población ele sujetos neurológicornente intactos. 

HO= No existen característicos específicas ele ornplituel. latencia y elistribución 
topográfica ciel efecto N400 generado ante una toreo de detección de 
anomalías semánticas ele incongruencio sujeto verbo. tonto en plural como en 
singular. en uno pobloción de pacientes con afosio ele Broca. 

H 1 = Existen ce ir oc !erísticos específicos ele omplitucl. lotencio y distribución 
topooróficu cid efecto N400 <]oneroelo ante uno torco ele detección de 
onornolíos semánticas ele inconc¡ruencio sujeto verbo. tanto en plural como en 
singular. en unc1 poblc1ción ele pocientes con ofasio ele Braco. 

HO= No existen característicos especificas ele amplitud. lotencia y distribución 
topoorófica ck•I efecto P600 generaelo ante uno torea de detección de 
anornolíos sintácticas ele inconcorcloncic1 sujeto verbo. tanto en plural corno en 
singular. en Lmc1 población cJo pocientes con ofosia ele Llroco. 

H l = Existen característicos específicos ele eimplitud. latencia y distribución 
topogrófico clel efecto P600 genercido cmte uno toreo ele detección de 
anomalías sintácticas de inconcorelancia sujeto verbo. tanto en plural como en 
singular. en uno población cJe pacientes con afasia de Broca. 
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CAPÍTULO 6 

Método 

Sujetos 
El grupo control se integró con 10 sujetos neurológicamente intactos. sin 

antecedentes psiquiátricos. con un rango de edad de 25 a 64 años (media = 36.4 
años. D. S.= 12.12 años). El grupo experimental se integró por l O pacientes con 
afasia de Broca (anterior. no-Fluida) con un rango cJe edad de 15 a 50 años 
(media= 37.7 años. D.S.= 12.41ar1os). Dicha muestra se tomó de pacientes del 
Servicio de Neurología del Hospital General de México. S.S A .. el Instituto Nacional 
de lo Comunicoción Humana y el Centro l'v1ódico Nocional siglo XXI. l.M.S.S. 

Tabla 6.1 Características demográficas de los sujetos 

Rengo de Edad Género'·' Escolaridad 
edad X (d. e.) H/M X 

Suietos control 25-64 36.tl (l 2 12) 7/3 14 
Pacientes afásicos 15-50 .37.7 (l2tll) 7/3 13 

Los criterios ele inclusión do dicho grupo fueron: 
1) Criterio diagnóstico incluyenclo lo acioptación al español de México del 
Western Aphosia Botter¡ (González. 'lenegos. 1995): 
2) Historia clínica clisponible y corno etiologío de la afasia cualquier forma de 
occicJonte cerebro vc1sculor (ACV) 1• o traurnotisrno craneoencefálico (TCE)l6 que 
hoyo ofectoclo el territorio de lu orteric1 cerebral medio izquierda; 
3) Inicio ele poclecirniento cJc seis meses corno mínimo; 
il) Eclocl ele un rcmgo oproximoclo ele 15 a 75 arios: 

1·1 lkislu c:I nK,rn•...:.'nfo. r1111ulm estudiu tK1 r1-.c:ne1cnucJo qut::..· el oénero de Jos pacientes afecte los 
pC1trc 1rH!S L1t·1~,1cl_·is d1_~ los 01tt~r(1c1onus Pn r...-1 cornr.Jr0ns1on s1nk1clico (Arcllla. Roselli y otros. 2CCO). 

1
'· Un /\CV es !u npcmción ch~ un trosh:1rno nr· 1 irolóo1co dcbiclo n: 

c1) lsqucrn1u· r111 .. 1t?rte del ft.?Jido neurc•nol por interrupción del ricoo sanguíneo. General1nente se 
µroducc corno rc~ultodo el<:• uno tron1bos1s (nde:.;:1c12on11ento cJc una arteria) o de uno embolia 
(obstrucción de· Jos vasos scmo;iuincos por un coóauro). 
b)•tcrnorruu1u· rt:>'AJltac.Jo de hipertensión c1rtcrinl. rupturo de oneunsrno (dilatación de la pared 
urtcr1ul). dofeclos arteriales conqén1tos (an~Jiorno) o trastornos sonauíneos (ej. leucemia) (Kolb y 
Wh10t1nw. 20Cü) 

11
· El tq1clo ccr(~l)ral se afecto cJc vcmns forrnas· irnpacto. hernorragia o hinchamiento del tejido (en 

urntJos ccisos lu presión 1ntrocrancal ournento drásticamente). por infocciones de la herida o por el 
proc•Jso de dcotrizoción (Kolk y Whisow. 20CXJ). r------. 

' f 1: 1 ~1 1 
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5) Escolaridacl: que hubieran sido alfabetizados y que tuvieran preservada la 
lectura. 

Los pacientes se eligieron por pareamiento de acuerdo a las características 
de edad. nivel de escolaridod y lateralidad. Toclos los sujetos tenían visión normal 
o corregida. español como lengua materna y loterolidad diestra". Se obtuvo su 
consentimiento paro lo participación en el estudio. 

Para conformar la muestra se registraron 26 sujetos. pero debido a exceso de 
artefactos producidos durante los registros. so desecharon los datos de 6 sujetos. 

SUJETOS CONTROL PACIENTES AFÁSICOS 
Género Edad Género Edad Etiolooía 11l 

1 H 2'1 H 15 TCE 
2 lv1 25 lv1 26 ACV 
3 H 26 H 29 ACV 
4 H 30 H 3'1 ACV 
5 H 3'1 11 3.1 /\CV 
6 lv1 35 tv1 35 /\CV 
7 H 38 H 39 /\CV 
8 lv1 43 lv1 L15 ACV 
9 f-1 115 H 'w /\CV 
10 H 6,1 f-1 se ACV 

Material 
Los estímulos consisten en 336 oraciones clo tres palabras. Los oraciones están 

formadas por: artículos cleterminodos. sustantivos comunes (onimales y sujetos 
humemos) y verbos intransitivos 1'1. Tanto los vert)OS como los sustantivos son 
bisilábicos. Los verbos estém conjugoclos en 3o persona del singular y del plura120. 

1\lrcclt~dor ci•.:-1 qsr:~ dn lns pi::~rsonns cl1f-...:stros pr<:!s•:ntnn cforn1nancki t1noüist1co del hemisferio 
1zquicrcJo (Tt1ornpson. 2COO). Pcr el contror10. oprox1rnacJnn1enfe un tercio ele la población zurda o 
ornbidiestra t1en•.:> c1crn1nnnc10 cie1 t1crnisferio derl~cho. y un n(irnero apreciable utiliza ambos 
t1ernisferios coret)rules porCl producir y procesar el lcnquaje (f\rclila y Osfrosky. 1998). 

:~ Los patrones búsico~ de los u1tcrL1c1ones cJe comprensión en lo::; pacientes con afasia do Broca 
porcccn ser independic•ntes ch:J lo etiología ele la lesión (Hogiv1C1ro y Copian. 1990). 

;; En los verbos 1ntrons1tivos la ucción recae ::;obre ol rnisrno sujeto. sin necesidad de un objeto 
clireclo. 

·' 1 En el oncxo 1 ::;e incluye lo totollcJod de los polabros que fueron ut11izaclas en el diserio. 
ncornodaclos por cateoorío. osí corno el núrnero de veces c¡ue aparece cocJo •1erbo; en el anexo 
2 se presentan tos oraciones que fueron presentadas a ambos grupos. 
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Las oraciones se dividieron en tres grupos: 
• El primoro consta clo l 12 oraciones con inconcordancia sintáctica sujeto

verbo. Lo violación so do en lci conjugación verbal. omitiendo la '"n"' en los 
verbos que deberían ir en plural y agregándola a los verbos que les 
correspondo el singular. 56 en singular y 56 en plural (LOS PERROS LADRA. EL 
PERRO LJ\DRl\N); 

• El segundo ele 112 mociones con incongruencia semántica. lo cual se basó 
en cornl:iinor occiones propios do animales. con sustcintivos humanos. o 
viceverso. occiones propiamente humanas con sustcmtivos animales. 56 en 
singular y 56 on plurol (LA NIÑA MUGE. LAS NIÑAS MUGEN. LA VACA COSE. 
LAS VACAS COSEN): 

• El tercero. do l 12 mociones sin inconcordoncias sintácticas y semánticas 
poro ser ulilizciclcis corno oraciones control. también 56 en singular y 56 en 
plurol (EL PERRO LADRA. LAS ~JIÑAS HABLAN. LA VACA MUGE. LAS MAMÁS 
COSEN). 

Los sustantivos onimalos y l1un<emos que se ernpleon en los tres tipos ele 
oraciones son los rnisrnos. 

Con el fin ele ciseguror que los errores obtenielos por los pacientes eran 
resultcielo directo ele su pcitologia y no consocuencio ele estímulos complejos. se 
reolizó un piloteo con 30 sujetos cuyos coracteristicas ele inclusión fueron: tener por 
lenguo rncilernci el ospor'iol v ousencici ele paelecirnientos neurológicos o 
psiquiátricos··'. Los rosullcielos cfel piloleo mostroron que los caracleristicas de los 
eslímulos eran reconocibles v fácilmente calificobles por sujetos neurológicomente 
intactos. 
Procedimiento 

Lo prosonlación so rocilizó en un monitor (VGA). tocios las palabras que se 
presenlcibor1 clelineocfas en color blanco sobre un fondo negro, estabon formadas 
con letras del mismo tarnar'io ( 1 crn). ocupcmdo una cuarta porto del fondo. 

Los sujetos eran evoluaclos cJo rncinero inelivicJuol en una cámara 
sonoarnortiguciclci. s.-, sontabon en uno sillo córnocfo fronte al monitor de una 
cornputodorci. y su los inslruici poro rninirnizrn los rnovirniontos del cuerpo y de los 
ojos. Se sonlobcm u 50crn efe lo pontollci. 
Conductual 

Las orocionos so prosonlciron en un orcfen oleatorizodo con el propósito de 
evitor habiluoción y pcrseveroción en las respuestos. A los sujetos se les pedía que 
emilieron un juicio de conocirniento y que decidieron si los oraciones eran 
correctos o incorrcclos. y que presionaron uno ele dos balones para calificarlas. 
Los inslrucciones lilcrciles eran los siguientes: "en lo pontalla von o oporecer unas 
oraciones. hay que leerlos en silencio y decidir si lo que cticen es correcto. Uno o-

·'
1 En PI nncxo 3 so rnueslru lo t10JO que Sü ut1hzó para el piloteo do estirnulos. 

;-.--·----·-·------ ··--~------; 
f 'f .. i·'' '.··- " .... , ¡· ! .. : ~· ·-
f T'.hJ J .i · 1 1 

·-- .. -······-- - - .. ~_J 
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rac1on es correcta si lo que dice es posible en el mundo real y si está bien 
conjuoado el verbo. Si la oración no es correcta. rir0siono este botón". Las 
oraciones correctas se definían como semánticamente congruentes y 
sintácticamente concordantes: las orociones incorrectas se definían como 
semánticamente inconoruentes o extrañas. o eron juzgadas como agramaticales 
(sintácticamente inconcordontes). 

Tabla 6.2. Ejemplos de los diferentes tipos de oración 
lnconnruencia Semántica lnconcordancia Sintáctica Oraciones Control 

SINGULAR 
El león llora La vaca mugen El ligre gruñe 

PLURAL 
Los moscos fuman los pumas corre las hijos g1itan 

A los sujetos se les decío que verían oraciones. algunas de las cuales tendrían 
palabras que no concordorían con el contexto ele la oración. Se les pidió que 
leyeran alentamente las oraciones. no se les imponía ninguna tarea adicional: 
cintes de comenzar se les preguntabo si habían entendido el criterio de oración 
correcta o incorrecta. 

El registro del Electroencefalograma (EEG) estaba sincronizado con la 
presentoción de los palabras. La secuencia de presentación sucedío de la 
siguiente manera: se presentaba la primera palabra (el artículo). durante lseg, 
seguido de un inteNalo con la pantalla en negro durante 1200 ms 
aproximadornenle. posteriormente se presentobo lo segunda palabro (el 
sustantivo) por lseg de duración. un segundo inteNolo con la pantalla en negro 
durante 1200ms y finalmente la tercero palabra (el verbo) durante lseg. Al final 
de cada oración una serie de equis (XXXX) le inclicoba al sujeto que debía 
contestar. poro lo cual el sujeto debía presionar un botón si la oración era 
incorrecta. 

Las vacas mugen 

Arliculo Sustantivo Vetl)O 
l seci. 

Tabla 6.3 Secuencia do presentación 

Los PRE's se registraron durante la presentación de cada una de las tres 
palabras de la oración (artículo. sustantivo. verbo). La respuesta se retrasaba 
hasta que el registro del EEG se terminaba con el objetivo de reducir artefactos. 
de manera que los tiempos de reacción no se medían. Lo sesión comenzaba con 
una lista de pré1ctica para familiarizar a los sujetos con la siluoción de estímulos y 
entrenarlos poro fijar los ojos durante lo presentación de las oraciones. La 
duración total de la sesión era de aproximac!amenle 45 minutos. por lo general se 
dividió en dos con un descanso ele 10 minutos a lo rnitacf. 

.'J 
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Registro Electrofisiológico 
La adquisición eloctrofisiológica y el análisis de los datos se llevaron a cabo con 
un equipo SynAmps de NeuroScan. La actividad cerebral se registró durante lodo 
la tarea de manera continua. a partir de 13 derivc1ciones monopolares referidas a 
ambos lóbulos auriculares cortocircuilados. utilizando electrodos pequeños 
colocados on una gorra elástica (Electrocop lntornationcil). Lo colococión do los 
electrodos se reolizó ocuerclo con el sistemo 10/20 lnternocional. en posiciones 
homólogos sobre los lóbulos frontales izquierc.lo y derecho (F7. F8). ·¡ las lineas 
medias frontal (Fz). centro! (Cz). y porietal (Pz). Además se utilizoron m(iltiples sitios 
no estándor sobre las áreas del lenguoje. incluyonclo el área de Wernicke (WL. 
WR: 30% de la distancia lotera! interaural a un punto 13% de la distancia nasión
inión posterior o Cz). temporal posterior (PTL. PTR: 33% de la distancia interaurol 
lateral a Cz). y temporal anterior (ATL. ATR: lo mitad de la distancia entre F7-8 y T3-
4). La figura 6.4 muestro la distribuciones de los derivaciones registradas. 

Derivaciones registradas 

r7 F"Z F"B 

ATL ATR 

~-" 
WL cz WR ) 

PTR 
PZ / 

Figuro 6.4 

Todos los electrodos tenían como referencia tos lóbulos de los orejas 
corlocircuitados. Se registró una derivación bipolar adicional de actividad EOG 
que se utilizó para rechazar barridos contaminados con el movimiento ocular. La 
impedancia de los electrodos estuvo siempre bajo 5 Kohms. La señal se filtró o 
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30Hz. En cada ensdyo se registraron 256 puntos de Electroencefalograma (EEG) 
digitalizado (con una resolución de 12 bits) con una fecuencia de muestreo de 
250Hz. l segundo en total. y almacenoefos en un cfisco moonético riora el análisis 
fuero de línea. Para el NilOO se obtuvo una línea baso efe pre-estímulo de 1 OOms 
en cada ensayo y lo aefquisición efe los elatos continuó 900 ms después del inicio 
del estímulo. Cada barrido era inspoccionaeJo visualmente. eliminando los que 
estuvieran contaminados por movimiento ocular o artefacto muscular 
(aproximadamente el 20% de los ensayos so porcfió debido a estos artefactos). Los 
ensayos con respuestas incorrectos tarT1bión se olirninoron. So seleccionó un 
mínimo de 30 segmentos poro realizar el emálisis. 

Para cado sujeto. so obtuvieron los PRE promediacfos para cada sitio de 
registro para cado condición efe estímulo. y se sometieron a un filtro low pass
digital (zero phaso distortion) filtrando con una frecuencia de corte superior de 
12Hz. La amplitud promedio ele los ondas de los PRE se midieron en cada 
individuo en ventanos do tiempo predefinidos para las pruebas estadísticas: 

NlOO: de 50 a 150 milisegundos. 

P200: 150 o 250 milisegundos. 

N400: de 300 a 500 milisegundos. 

P600: de 500 a 700 milisegundos. 
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CAPÍTULO 7 

Resultados 

A continuación se presenta el análisis de los datos. empezando por los 
conductuales y a continuación los datos electrofisiológicos. Posteriormente se 
presentan los resultados siguiendo ese mismo orden. Al grupo de sujetos 
neurológicamenle intactos. se le designará con tas iniciales: s.n.i. 

7.1 Análisis de los datos 

7. l. l Análisis conductual 

Las respuestas conductuales fueron sometidas a un análisis de varianza (ANOVA) 
con el objetivo de analizar los efectos principales de GRUPO (s.n.l./paclentes 
afásicos). CONDICIÓN (semántica/sintáctica). y NÚMERO (singular/plural). utilizando 
los aciertos por separado. 

7.1.2 Análisis electrofisiológico 

En ambos grupos de sujetos. se obtuvieron los grandes promedios de los PRE's 
generacJos por las condiciones semántica. sintáctica. tanto en plural como en 
singular. En los grandes promedios se identificaron las ventanas de tiempo de cada 
uno de los cc.rnponentes positivos y negativos. Las ventanas de tiempo predefinidas 
fueron necesarios para obtener los datos de amplitud y latencia de los componentes 
NlOO. P200. N400 y P600 generados en cada una de las condiciones. 

So onalizó lo amplitud y latencia del efecto N400 y del P600 mediante un análisis 
de voricinzo (·\NOVA) independiente para cada variable. Los factores que se 
examinaron fueron: 

GRUPO (s n.i./pocientes afásicos) 
CONDICION (somónlica/sinlóclico) 
NÚMERO (singular/plural) 
DERIVACIÓN (F7. F8. FZ. CZ. PZ. WL. WR. PTL. PTR. ATL y ATR''). 
El diseno estadístico utilizado para el efecto N400, fue el mismo para examinar la 

amplitud y latencia del efecto P600 durante el procesamiento de los estímulos en las 
diferentes conclicionos. así como para evaluar los cambios asociados al grupo 
oxperirnenlol (afásicos) y grupo control (s.n.i.). 

;•7 F7. F8· rt?~11onus frontales: FZ: linea media frontal. CZ: linea media central y PZ: linea 
medio parietal. WL y VVR: área de 'vVernicko izquierclo y derecha respectivamente; PTL y 
PH<: pósterc.tcrr1pora1 i¿quicrda y derecha; ATL y ATR: ónterotemporol izquierdo y derecho. 
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7.2 Resultados 

7.2.1 Conductuales 
En las siguienles tablas se muestran las medias de los porcentajes de aciertos. En 

todos los casos el total de oraciones es igual a 112. 

Porcentaje de aciertos 

SUJETOS NEUROLÓGtCAMENTE INTACTOS/PACIENTES AFÁSICOS 

Semántica 

Ti¡;io de oración Singular Plural Singular Plural 

media± (d.e.) media± (d.e.) media± (d.e.) medio± (d.e.) 

lnconcordante 99.55 (0.47) 99.55 (0.47) 91.96 (l l .96) 91.96 (12.19) 

Correcta 98.20 (0.94) 98.56 (l. 13) 87.05 (12.52) 87.76 (l l.71) 

Sintaxis 

Ti¡;io de oración Singular Plural Singular Plural 

media± (d.e.) media± (d.e.) media± (d.e.) media± (d.e.) 

lnconcordante 99.28 (0.71) 99.46 (0.96) 82.58 (12.83) 80.98 (12.24) 

Correcta 98.20 (0.94) 98.56 (l. 13) 87 .05 ( 12.52) 87.76 (l l .72) 

Tablo 7.1 

Se llevó a cabo un análisis de varianza. donde se contrastaron las diferentes 
conc!iciones tanto ele grupo (afásicos-sujetos control) como de tipo de oración 
(sintaxis-semántica-control) y las características de número (singular-plural). Los 
resultados conductuales muestran que: 

tonto los sujetos neurolóoicamonte intactos corno los pacientes con afasia de 
Broca. son sirnilarrnenlo sensibles a las oraciones con incongruencias 
semánticas. tanto en plural corno en singular. lo cual no ocurre con las 
oracione.s en las que so ollera lo sintaxis. ni con las orociones control (l): 
con respecto o lo concJición de número: singular y plural. no se encuentran 
diferencias en los grupos. os decir. ambos grupos detectan de igual forma las 
mociones con olteraciones o nivel sintáctico o semántico. sin encontrar 
preferencia o mejor ejecución en cuonto ol número (2): 

Al roolizor el análisis por grupo se encontró que: 

.- -~. -- -· - -··~--1 
A:.---.-:·} t 

. ''T ¡ 
~:''\¡ ; 

\ '':.'?;;E·: 
t<.J"" 
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los pacientes AFÁSICOS presentan diferencias en el análisis de plural durante el 
procesamiento de los dos tipos de información sintáctica y semántica (no en 
las oraciones control. que carecen de incongruencia)(3); 
en el grupo de S.N.I. se encontró uno diferencia en la comparación de la 
delección de oraciones anómalos (tonto en sinlaxis como en semánllca) con 
sus respectivos oraciones control lonto en singular como en plurol(4). 

Sujetos neurológicamenta inla Pacientes con afasia de Br 
Incongruencia semántica singular (4) singular 

= (2) = (2) 
olural (4) olural C3) 

lnconcordoncia sintáctica singular (4) singular 
(1) = (2) = (2) 

olural (4) olurol (3) 
Oraciones control singular (4) singular 

(1) = (2) = (2) 
plural (4) plural 

resumen 

A continuación se presentan de manero desglosada los análisis realizados: 
Se realizó una primero comparación entre los dos grupos de sujetos y se 
enconlró que en cada una de los condiciones hay diferencias entre afásicos y 
s.n.i. a excepción de la condición semánlica. tanto en plural como en singular. 
La tabla 7.2 muestra los valores "F" y el nivel de significancia: 

Sintaxis rural Slnloxls sin ulor 
F(l.18)=2266 f(l.18)=1688 

PcO 0001 ·O 0006 

Sománlico rural 
F(l.18)=381 

cOOM 

Somántlco sin ulor 
f (l.18)=4 01 

<006 
Tablo 7.2 

Control lurol 
F(l.18)=8 42 

<0 009 

Control sin ulor 
F (1.18)=7.88 

0<0011 

Un análisis posterior comparó la ejecución de cada grupo de sujelos en los 
diferenles tipos de oración presenlodos. Tanto los sujetos control como los 
pocienles afásicos. realizaron adecuadamente las tareas sin arrojar diferencias 
significolivas al comparar los condiciones de singular y plural en cada uno de 
los tipos de oración. Los dolos se muestran en la loblo 7.3: 

SUJETOS N. l./PAC/ENTES AFÁSICOS 

Tablo 7.3 
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También se realizó una comparac1on intra-grupo. encontrándose que en los 
pacientes afásicos. al controlar el número y comparar las condiciones sintaxis y 
semántica. en plural solamente se encuentran diferencias entre las condiciones 
sintaxis y semántica. los valores se muestran en la tabla 7.4 (para ver las medias 
y porcentajes de aciertos. remitirse a la tabla 7.1): 

PACIENTES AFÁSICOS-PLURAL 

Sintaxis vs Semántica Sintaxis vs correctas Semántica vs correctas 

F 1. 18 =5.28 <0.03 l. 18 = l.23 <0.28 F 1. 18 =0.50 <0.48 
Tabla 7.4 

En la condición singular. al contrastar oraciones sintácticamente 
inconcordantes y sus correspondientes oraciones control, con oraciones 
semánticamente incongruentes y sus respectivas oraciones control. la 
ejecución es muy similar. sin embargo. la sintaxis muestra una tendencia no 
significativa a ser procesada con mayor dificultad. ver tabla 7.5: 

PACIENTES AFÁSICOS-SINGULAR 

Sintaxis vs Semántica Sintaxis vs correctas Semántica vs correctas 

F l. 18 =3.85 <0.06 F 1.18 =0.53 <0.47 F l. 18 =0.69 <0.41 
Tabla 7.5 

En los sujetos n.i .. en la condición plural y singular tanto en sintaxis como en 
semántica no hay diferencias. Sin embargo. al comparar las oraciones 
sintácticamente inconcordantes y sus oraciones correctas contra las oraciones 
semánticamente incongruentes y sus oraciones correctas. en ambos 
condiciones plural y singular. la diferencia es significativa. Tablas 7.6 y 7.7: 

SUJETOS N. 1.-PLURAL 

Sintaxis vs Semántica Sintaxis vs correctas Semántica vs correctas 

F 1. 18 =0.08 <0. 76 l. 18 =5. 72 <0.02 F 1.18 =6.92 <0.01 
Tabla 7.6 

SUJETOS N. 1.-SINGULAR 

Sintaxis vs Semántica Sintaxis vs correctas Semánlica vs correctas 

F 1. 18 =0.84 <0.36 F l. 18 =8.20 <0.01 F 1.18 = 12.88 P<0.002 
Tabla 7.7 

¡--~----·-. - . 
i -~' .: i; ~ ; "¡-:. : 
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7.2.2 Eleclrofisiológicos 

Se obtuvieron los grandes promedios de los PREs generados por las diferentes 
condiciones con un diseño del tipo: 

Semántica Sintaxis Control 

Sujetos Singular Plural Singular Plural Singular Plural 

neurológicamento 

intaclos 

Pacionles afásicos Singular Plural Singular Plural Singular Plural 

La morfología de los potenciales incluyó uno negatividod temprana. con 
un pico de latencia alrededor de los 100 ms (NlOO) locolizodo en zonas 
anteriores. seguido de una deflexión positiva con un pico oproximodamente a 
los 200 ms (P200) también en áreas anteriores. Este componente fue seguido por 
uno negatividad ampliamente distribuido o través do la cortezo. con un pico 
entre los 350 y 400 ms (N400) con uno mayor negatividad ante ta condición 
incongruente en comparación o lo condición congruente. Finolmente so 
presentó un componente positivo oproximodarnente o los 600 mseg. (P600) 
locolizodo en zonas fronlciles y centroles. 

El análisis estadístico no mostró diferencias significativas en amplitud ni 
latencia de los componentes de los PREs generados onles de los 300 ms paro 
ningún factor. por lo que la atención se enfocó para los componentes más 
tardíos. 

Tanto en el grupo de afásicos como en el de controles. después de los 300 
ms. los potencioles generados ante las condiciones semántica y sintácticamente 
incorrectas. fue marcadamente más negativo que para las correctas. 

A continuación se presentan los potenciales obtenidos de los grandes 
promedios de coda grupo y posteriormente tos análisis estadísticos respectivos. 
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7.2.3 Semántica N400 
GRUPO DE SUJETOS NEUROLÓGICAMENTE INTACTOS 
~~ . . . . 

+ 4.5 µV 

~-ATR 

Cz 

"'" J 
·~ 

/ 

-100 o 400 600 ms 

Singular control Incongruente 

+ 

.. 
~··-e- ¡-

OTA 

\- •"t>.--
Wt.. CZ Cz 

GY 
-100 o 400 600ms 

En el grupo de s.n.I., con respecto o lo amplitud, no se encontraron diferencias en el efecto 
principal de NÚMERO (plural/singular). tampoco existió Interacción. Sólo se encontraron 
diferencias significativos en el factor principal DERIVACIÓN: F(l 2.240)=4.25. P< 0.000, El onólisls 
aposterlorl mostró que lo mayor amplitud se localizó en zonas frontales, centrales. parietales de lo 
líneo medio y de ambos hemisferios. 
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En cuanto a la latencia. no se encontraron diferencias significativas 
en ningún factor principal ni en la Interacción. sin embargo, se obseNa una 
tendencia aunque no fue estadísticamente significativa (P< 0.058) a que la 
condición plural acceda más rápido que el singular: 

plural: medla=401.34. (d.e. 60.58) 
singular: medla=416.70, (d.e. 62.01) 

PACIENTES AFÁSICOS 
Plural: 

4.SµV 

+ 

Cz 

:~ ·-'"7 

-100 o 

Singular: 

+ 

-100 o 
control Incongruente _ 

400 600ms 

400 600ms. 

:;~~·~·.~,----~-, 

' ..... r ' 
,:: ' 
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En los pacientes afásicos, en la amplitud no se encontraron diferencias en el 
factor principal de NÚMERO (singular/plural), ni existió interacción. Sólo se 
encontraron diferencias significativas en el factor DERIVACIÓN: F(l 2,216)=2.55 
p<0.003. El análisis aposteriorl mostró que la mayor amplitud tuvo un gradiente 
posteroanterior que va desde PZ. WL. CZ. En cuanto a la latencia se encontraron 
diferencias significallvas en el factor principal de NÚMERO (plural y singular), 
F(l,18)=7.25. p<0.014. El análisis aposterlorl señala que el singular se accede más 
rápido que el plural. 

A pesar de que no existieron diferencias significativas en la interacción, se 
observó que la derivación anterotemporal derecha (ATR), muestra la menor 
latencia en ambas condiciones y que para el plural existieron diferencias 
significativas en WL p<.000 y PTL p<.002 ya que se lleva a cabo un procesamiento 
más rápido de la información, en comparación al singular. 

7.2.4 Sintaxis P600 

Plural: 

¡.T .. ""' J. 
·~r 

plural: medla=422.65, (60.00) 
singular: medla=371. l 1, (62.68) 

GRUPO DE SUJETOS NEUROLÓGICAMENTE INTACTOS 

+ 4.SµV 

/' Fz 

( 
PTR / 
--'r-¡-' 

-100 o 400 600 ms. 

control - incongruente 
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Singular: 4.SµV 

+ 

Fz 

-100 o 400 600ms 

control Incongruente _ 

En el grupo de sujetos neuroiógicamente intactos con respecto a la 
amplitud. no hubieron diferencias en el efecto principal de NÜMERO 
(plural/singular). ni Interacción. Sólo se encontraron diferencias significativas en el 
factor principal DERIVACIÓN: F(l 2.240)=2.62. p< 0.002. El análisis aposterlorl mostró 
que la mayor amplitud se localizó en zonas frontales. centrales. parietales de la 
línea media. 

Con respecto a la latencia existieron diferencias en el factor principal de 
NÚMERO (plural/singular): F(l .20)=5.89, p<0.024. Y en el factor DERIVACIÓN: 
1=(12.240)=3.21, p<0.000. El análisis aposterlorl mostró que el singular accede más 
rápido que el plural y que son las zonas anteriores Izquierdas (F7. A TL) las que 
acceden más rápido. 

plural: media= 404.42. desviación estándar= 64.81 

singular: media= 414.26. desviación estándar= 60.1 7 
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PACIENTES AFÁSICOS 

Plural: 
4.5µV 

+ 

F"Z 

-100 O 400 600 ms. 
control Incongruente 

Nótese que la derivación que se ejemplifica es la de la zona frontal de la línea 
media (Fz). 

Singular: 

4.5µV 

+ 

··-f'-=' 
...... : ... -.. 

Fz 

-100 o 400 600 ms. 

control - Incongruente 
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Con respecto a los pacientes afásicos. en la amplitud no hay diferencias en 
el factor principal NÚMERO (plural singular) ni en la interacción. pero si en el 
factor principal DERIVACIÓN: F(l 2.216)=2.32, P<0.009. Se ve una activación 
general de la corteza. a excepción de las reglones anterotemporal W y PT del 
hemisferio derecho. 
En latencia se encontraron diferencias significativas sólo en el factor principal 
NÚMERO (plural singular). F(l.18)=4.94. P<0.039. Los análisis aposterioris mostraron 
que el singular se procesa más rápido que el plural. A pesar de que no se 
encontraron diferencias por derivación. ni interacción se observó que ATL es la 
primera zona en donde se lleva a cabo el procesamiento de Ja información y que 
entre et plural y el singular existen diferencias significativas en las regiones WR. PTR 
y 01. en donde et singular acceso más rápido que et plural (menor latencia para 
et singular). 

plural: X=396.75. d. e.= 61.71 
singular: X= 388.34. d. e. =67.56 

Comparación entre grupos 

Semántico singular N400 
En la amplitud no se encontraron diferencias entre et factor principal GRUPO 

(s.n.i.-afásicos). ni en ta interacción. sólo en el factor principal DERIVACIÓN 
F(l 2.228)=3.94. p<0.000. Et análisis aposteriori mostró que la mayor amplitud se 
encuentra en regiones CZ. PZ y PTL. 

Con respecto a la latencia. se encontraron diferencias significativas en el 
factor principal GRUPO(s.n.i.-afásicos): F(l. 19)=5. l 4, p<0.035. Se encontró que los 
afásicos acceden más rápido que los s.n.i.. 

X d.e. 
s.n.I. 416.70 62.01 
Afásicos 371. 11 62.68 

Semántico plural N400 
En la amplitud no se encontraron diferencias entre el factor principal GRUPO 

(s.n.i.-afásicos). Ni en la interacción. sólo en el factor principal DERIVACIÓN: 
F(l 2.228)=2.75. p<0.001. El análisis aposteriorl mostró que la mayor amplitud se 
encuentra en regiones PZ. FZ y CZ. 

Con respecto a la latencia. no se encontraron diferencias significativas en 
GRUPO (s.n.i.-afásicos). ni en derivación ni interacción. Aunque se encontró una 
tendencia por parte de los s.n.i. acceder más rápido. 

''.• 
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d.e. 
s.n.i. 401.34 60.58 
Afásicos 422.65 60.00 

Sintaxis singular PóOO 
En la amplitud no se encontraron diferencias entre el factor principal GRUPO 

(s.n.1.-afásicos). Ni en la interacción. sólo en el factor principal DERIVACIÓN: 
F(12.228)=2.36. p<0.011. El análisis aposteriori mostró que la mayor amplitud se 
encuentra en regiones FZ. PZ. CZ. WL y PTL. 

Con respecto a la latencia. no se encontraron diferencias significativas en 
GRUPO (s.n.i.-afásicos). ni en derivación ni interacción. Aunque se encontró una 
tendencia por parte do los afásicos acceder más rápido que los s.n.1 .. 

X d.e. 
s.n.i. 414.26 60 17 
Afásicos 388.34 67.56 
~~~~~~~--~~~·-~~~~ 

Sintaxis plural PóOO 
En la amplitud no se encontraron diferencias entre el factor principal GRUPO 

(s.n.i.-afásicos). Ni en la interacción. ni derivación. 
Con respecto a la latencia. se encontraron diferencias significativas en 

DERIVACIÓN: F(l 2.228)=3.23. p<0.000. Los aposterioris mostraron que las zonas 
donde se encuentro la menor latencia son anteriores (ATL. F7. F8 y FZ seguidas de 
áreas posteriores) so encontró una tendencia por parte de los afásicos a acceder 
más rápido que los s.n.i. 

X d.e. 
s.n.i. 404.42 64.81 
Afásicos 396.75 61.71 

En resumen: 
a) El procesamiento semántico de estímulos en las condiciones singular y plural 

mostró que: 

En el grupo de sujetos neurológicamente intactos con respecto al N400. se 
encontró la mayor amplitud zonas frontales. centrales. parietales de la línea 
media. 

-·-·--\ 
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En el grupo de sujetos neurológicamente intactos no se encontraran 
diferencias significativos de latencia. sin embargo. se observa una 
tendencia a que la condición plural sea procesada más rápido que el 
singular. ya que existe una diferencia de tiempo de 15.36 milisegundos que 
favorecen al plural. 

En el grupo de los afásicos lo mayor amplitud tuvo un gradiente 
posteroonterior que va desde PZ. WL. CZ. 

En cuanto a lo latencia en el grupo de los pacientes con afasia se encontró 
que el singular se accede más rápido que el plural. mostrando una 
diferencia do 51 .5'1 milisegundos o favor del singular. 

b) El procesamiento sintáctico de estímulos en las condiciones singular y plural 
mostró quo: 

En el grupo de sujetos neurológicamente intactos con respecto al P600. la 
mayor amplitud se encontró en zonas frontales. centrales. parietales de la 
línea media. 

Con respecto a la lotencia. se encontraron diferencias en los tiempos de 
procesamiento yo quo el plurol accede más rápido que el singular con una 
diferencia de 9.<18 milisegundos. siendo los zonas anteriores izquierdas (F7. 
A TL) las que tienen el menor tiempo de acceso. 

En el grupo ele los afásicos. en cuanto a la amplitud. se observó una 
activación general de la cortezo excluyenelo las regiones anterotemporal 
(ATR) ele Wernicke (W) y Posterotemporol (PT) ele Hemisferio Derecho. 

En cuanto a la latencio. se vió que el tiempo de procesamiento para las 
condiciones singular y plural es ctiferento. siendo el singular el más rápido en 
acceder con una diferencia de 8.'11 milisegundos. Se observa que ATL es la 
primera zona en doncte se lleva a cabo el procesamiento de la información 
y que entre el plural y el singular existen diferencias significativas en las 
regiones WR. PTR. PZ y (con acceso más rápido para el singular). 

c) La comparación del procesamiento por parle de los dos grupos de sujetos: 
afásicos y neurologicamente intactos controles arrojó lo siguiente: 

En semántico singular. al comparar los grupos. se encontró que ta mayor 
amplitud se localiza en zonas CZ. PZ y PTL. Con respecto a la latencia. se 
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encontró que los afásicos ucceden más rápido que los sujetos 
neurológicomente intactos controln~. con uno diferencio cJe 45.59 milisegundos 
o favor de los afásicos. 

En semántico plural se encontró lo mayor amplitud en regiones PZ. FZ y CZ. 
Con respeclo o lo latencia. se encontró uno tendencia por parte de los s.n.i. a 
acceder más rápido con una diferoncia de 21 .31 milisegundos. 

En sintaxis singular. la mciyor ornpfilud se encontró en regiones FZ. PZ. CZ. WL 
y PTL. En latencia. se encontró uno tendencia por parto do los afásicos 
acceder más rápido que los controles con una cliferencia de 25.92 
milisegundos. 

En sintaxis plural en lo amplilucl no se encontraron diferencias entre los dos 
grupos. Con respecto a la falencio. el análisis mostró que las zonas donde se 
encuentro la menor latencia son anteriores (ATL. F7. F8 y FZ seguidas de áreas 
posteriores). con una tendencia por parte de los afásicos a acceder más 
rápido que los controles con una diferencia de 7.67 milisegundos. 
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CAPÍTULO 8 

Discusión y Conclusiones 

El presente estudio fue diseñado con el propósito de investigar la detección 
de anomalías sintácticas e inconcordancias semánticas en sujeto-verbo en 
español. comparando la ejecución conductual y electrofisiológica de sujetos 
neurológicarnente intactos con la de pacientes con afasia de Broca. 

Los hallazgos referentes a la población libre de patología son ampliamente 
relevantes. yo que como se ha rnencionodo con anterioridad. no se cuenta con 
estudios cJescriptl'1os del procesamiento sintáctico y semántico y la detección de 
incongruencios en español. De manera que se hará primero una interpretación 
de los resultodos ciel grupo control. y sobre esa caracterización inicial, se 
controstarán los dolos hallados en el grupo experimental. 

A continuación se resumen los resultodos. rnisrnos que se interpretarán de 
acuerdo con los teorías descritos en el capítulo 3. 

En sujetos neurológicamente intactos: 
So encontró que si hay componentes de los Potenciales Relacionados a 
Eventos asociados con el procesomiento de información semántica en la 
concorcJancia de número en sujeto-verbo. 
Dicho componente es el N400. cuya mayor amplitud se localiza en zonas 
frontales. centrales y Darietales de la línea media. Estos resultados 
concuerdon con la literatura que reporta que la generación del 
componente N400 se locoliza en regiones centroparietates de la corteza 
cerebral (Kutas y Hilliard. 1980: 1984; Garre!. 1994). 
Latencia: plural= 401.34 ms .. singular= 416.70 ms.: Polaridad: negativa. 
También existen diferencias en reloción al análisis de número: plural y 
singular. con una tendencio a que la condición plural sea procesada más 
rápido que el singular (con uno cJiferencia de tiempo de 15.36 ms.). 
Se encontraron componentes de los Potenciales Relacionados a Eventos 
asociados con el procesamiento de información sintáctica en la 
concorcJancia de n(Jrnero en sujeto-verbo. 
La topogrofio de dicho componente es la misma que para el análisis de 
informoción semántica (zonas frontoles. centrales y parietoles de la línea 
media). EstucJios previos han reportado este componente en zonas 
frontales y centrales. así corno en localización parietooccipital del 
hemisferio derecho (Ostrosky y Choyo. 1996). 
Latencio: plurol= 404.t12r·ns .. singulor= '1l4.26rns.: Polaridod: positiva. 
En relación ol análisis de nl!mero: se encontró lo mismo que paro la 
semántico. con tiempos de procesomiento menores para el plural (con 
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una diferencia de 9.48 milisegundos). siendo las zonas anteriores izquierdas (F7. 
ATL)"1 las que tienen el menor tiempo e.Je acceso. 
El hallazgo que se desprende de los descripciones anteriores. nos habla de 

una topografía y una lalencio de procesamiento diferente paro cado condición 
de número (singular/plural). siendo el plural la condición que tiende a ser 
procesada en menor tiempo. Debo lomarso en cuenta que el contraste visual 
que se presentaba en las palabras estímulo. era de una solo grafía. la cual da la 
diferencia entre el singular y el plural: 

ruge_ rugen 

y a pesar de ser una grafía menos en la condición singular. ésta tomó más 
tiempo en ser procesada para Ja comprensión. La implicación es importante y se 
justifica Jambién por Jos características del español como idioma. en donde las 
inflexiones morfológicas son modulaciones de significado: "en cuanto al número. 
el morfema -n cuando se añade al verbo indica uno en contraposición de 
muchos agentes. por ejemplo. "el come". y "ellos comen". Lo cual modula los 
significados o sentidos más amplios de las oraciones que vienen de relaciones 
semántico-sintélcticas entre los sustantivos. los verbos y los adjetivos" (8rown. 
1973). 

De manera que. tomando en cuenta el n(imero ele caracteres visuales. 
llama la atención que el tiempo ele procesamiento ele significado sea mayor 
cuando existe una grafía menos. sin embargo apunta al significado. no a las 
carocterísticos físicos de los estímulos. No se cuento con datos en este campo. 
por lo que estos hc1llazgos debieron ser replicados y ampliodos. 

En sujetos neurológicamente intactos. ombos tipos ele procesamiento 
(semóntico. sintáctico) fueron llevoclos o cabo por las mismas zonas: 
frontol. cenlral y parielal ele lo línea media. 

En pacientes con afasia de Broca: 
Si existen componentes de los Potenciales Relacionados a Eventos 
asociocJos con el procesomiento de informoción semántica en la 
concordoncia ele número en sujeto-verbo. 
Dicho componente es el N400. cuya mayor amplitud tuvo un gradiente 
posteroanterior que va de PZ. WL. a CZ. No se activaron las zonas frontales. 
ni lemporales. Toles áreas son las que se ha reportado en lo literatura que 

Pl purielul control. \..Vl: área de Wernickc del Hemisferio Izquierdo. CZ: central, ATR: 
onterotornporul del hemisferio derecho. W: árco. PT: parieto temporal. ATL: anterotemporal del 
hernisfcrio izquierdo 
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están relacionadas. sin embargo. particularmente es el lóbulo frontal el 
que se ofocto en lo afasia do Broca. Este hallazgo nos confirmo lo 
suposición ele que clicho área no se activa corno consecuencia del daño. 
pero hoy otros áreos que von supliendo el procesamiento respectivo como 
efecto ele lo plasticiclacl cerebral. Liorna lo otención lo activoción de áreas 
parietal. centrol y el área cJe Wernicke del t1emisferio izquierdo. 
Con respecto a los diferencius en reloción ol número: plural y singular. la 
latencio fue rnenor on el singulor que en el plurol. mostrando una 
diferencia de 51 .5'1 milisegundos o favor del singulor. 

Al hoblor de C:irecis selectivos a este tipo de procesomiento se observa que la 
derivoción ,\H.? (cmterotemporal cJorocha) tiene una lotencia menor (sin hallarse 
diferencio significativa) en ombas condiciones. Por otro lodo. el plural se proceso 
más rápido en los derivaciones WL (área de Wernicke izquierdo) y PTL (porieto 
temporal izquierclo). yo que rnueslra uno cJiferencio significotivci en comporación 
con el singulor. 
Con los pacientes ofósicos ocurrió el coso contrario a los sujetos control. y en 
cuanto a los l1ipótesis de procesamiento y análisis puede retornarse lo cantidad 
de caracteres por tipo ele estímulo en reloción con el número: singular y plural. 
Probablemente en este caso. los tiempos son menores en lo condición singular 
debido o que tienen una letra menos en lo estimulación visual. Es importante 
resaltar la participoción de /\TR. Y la participación de WL y PTL para el análisis del 
plural. 

Latencio: plural= 422.65 ms .. singular= 371. 11 ms.; Polaridad: negativa. 
Si hoy componentes de los Potencioles Relacionados a Eventos asociados 
con el procesamiento de información sintáctica en la concordancia de 
número en sujeto-verbo. 
En amplitud. se observó uno activación general de la corteza excluyendo 
los regiones anterotemporal derecho (/\TR) de Wernicke (W) y 
Posteroternporal (PT) de Hemisferio Derecho. Hubo rnayor participación del 
Hemisferio Izquierdo. que es justamente el clañodo. 
En relación al análisis cJe número: se enconlró que el tiempo de 
procesamiento para los concliciones singular y plurol es diferente. siendo el 
singular el más rápido en occecler con uno diferencia de 8.41 
milisegundos. Se observo que /\TL es lo primera zono en donde se lleva a 
cabo el procesamiento de lo información y que entre el plural y el singular 
existen diferencias significativos en los regiones WR. PTR. PZ (can acceso 
más rápiclo poro el singular). 
Lotencio: plurol= 396.75 ms .. singulor= 388.3tlms.; Polariciad: positivo. 
En pacientes afásicos los distintos tipos de procesamiento se llevan a cabo 
por diferentes zonas: el procesamiento semántico se localizó en PZ. Wl y 
CZ. a diferencia del sintáctico que se ubicó en regiones /\TR, de Wernicke y 

¡--------·· 
' T~?,~:··· 
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PT del Hemisferio Derecho. Sin embargo. en general se encontró mayor 
participación del Hemisferio Izquierdo. 

En cuanto a este procesamiento de número hay una diferencia importante con 
respecto al grupo control. pues en términos de latencia se invierten los valores. 
siendo para los afásicos de Broca más rápido el procesamiento de los verbos en 
singular. Más adelante se analizan estos hallazgos y se proponen explicaciones 
posibles. 

En resumen: 

Sujetos neurológicamenta Pacientes afásicos 
intactos 

SEMANTlCA N400 Amplitud: Amplitud: 
FZ-CZ-PZ y de ambos hemisferios PZ-WL-CZ 
Sinoulor Singular 
Latencia: 416.70 ms. Latencia: .37 l. ll ms. • 
Plural Plural 
Latencia: 401.34 ms. Latencia: 422 65 ms. 

SINTAXIS P600 Amplitud: Amplitud: 
FZ-PZ-CZ Activación general de la corteza a 
Singular excepción de ATR. WR. PTR 
Latencia: 414.26 ms. Singular 
Plural Latencia: .388 . .34 ms. • 
Latencia: 404.42 ms. E!!J.[QJ 

Latencia: .396.7S ms. • 

• menores latencias 

Comparación entre grupos 
Los resultados ante la tarea de detección de incongruencias semánticas. 

al comparar ambos grupos. mostraron distribuciones topográficas distintas en la 
amplitud paro las condiciones de número: singular= CZ. PZ y PTL; plural= PZ. FZ y 
cz. 

Con respecto a lo latencia también se encontraron diferencias al 
comparar dichos condiciones. haciéndose patente que Jos tiempos de 
procesamiento van a variar en relación al tipo de estímulos y a la ausencia a 
presencia de daño. En singular se encontró que los pacientes afásicos acceden 
más rápido que los controles. con uno diferencia de 45.59 milisegundos; can 
respecto al plural se encontró que los sujetos control acceden más rápido con 
una diferencia cJe 21 .31 milisegundos. Ninguno de Jos diferencias antes 
mencionaclas fue estadísticamente significativa (p<0.35 y p<0.212 
respec tivomento ). 
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La detección de inconcordancias sintácticas. es el tema central de esta 
tesis. ya que como se ha explicado. los pacientes con nfosio cJe Broca presentan 
alteraciones y errores en aspectos morfo-sintácticos de lo expresión del leguoje. 
sin embargo. se planteo la pregunto de qué ton afectado está la comprensión 
de estos aspectos. Los hallazgos también demuestran una distribución particular 
para cada condición de nC1mero en la amplitud: singular~ FZ. PZ. CZ. WL y PTL; 
plural= ATL. F7. F8 y FZ seguidos de áreas posteriores. 

Las latencias son distintas mostrando una tendencia por parte de los 
pacientes afásicos a utilizar menor tiempo en ambas condiciones (diferencia en 
tiempos: singular= 25.92 ms .. plural =7.67 ms.). al comparar con los sujetos 
neurológicamente intactos. 

En resumen: 
Sujetos neurolóqicamente intactos 

SEMANTICA 
N400 

SINTAXIS P600 

Sinoulor 
Amplitud: CZ-PZ-PTL 
Latencia: 416.70 ms. 

Plural 
Amplitucl: PZ-FZ-CZ 
Latencia: 401.34 ms. • 
Singular 
Amplitud: FZ-PZ-CZ-WL-PTL 
Latencia: 414.26 ms. 

Plural 
Amplitud: sin diferencias 
derivación 

ATL. F7. F8 Y FZ 
Latencia: 404.42 ms. 

.. menores latencias 

Discusión 

en 

Pacientes afásicos 
Singular 
Amplitud: CZ-PZ-PTL 
Latencia: 371.11 ms. • 

Plural 
Amplitud: PZ-FZ-CZ 
Latencia: 422.65 ms. 
Singular 
Amplitud: FZ-PZ-CZ·WL-PTL 
Latencia: 388.34 ms. • 

Plural 
Amplitud: sin diferencias 
derivación 

ATL F7. F8 Y FZ 
Latencia: 396.75 ms. • 

en 

El demostrar que la actividad cerebral que se desarrollo al detectar 
palabras sintácticamente anómalas. es diferente de la que se genera cuando se 
perciben palabras semánticamente incongruentes. parecería trivial. Sin 
embargo. nuestro propósito es caracterizar las respuestas cerebrales asociadas a 
cado tipo de palabra. y así detallar los procesos lingüísticos en relación con el 
suslrato neurofisiológico. 

Lo t1ipótesis del presente trabajo establecía que los efectos de los 
diferentes lipos de anomalías (semánticas y sinlácticas) ocurrirían en latencias 
diferentes según el tipo de población (conlroles y afásicos) y posiblemente en 
diferentes localizaciones. 

Los resullados originales de esta irwesligación son los relativos a la 
cronometría y localización de los efectos de palat;i_rc:_i_:_~intácticamente anómalas. 

.l...:. - "¡ 

•.'. 
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en comparac1on con palabras semánticamente incongruentes. tanto en sujetos 
neurológicomont0 intactos como en pacientes con afasio cJe Broca. 

Los PRE· s ofrecen una manera de ver el trabajo del cerebro 
caracterizando el procesamiento de sujetos neurológicamente intactos sin las 
dificultades de interpretar los déficits resultantes de las lesiones. Los estudios que 
utilizan este mótocJo han arrojado previamente indicaciones de la separación en 
aspectos sintácticos y semánticos durante el procesamiento de oraciones. Las 
afirmaciones han avanzado en marcadores distintos paro procesos semánticos 
(N400) y paro procesos sintácticos (Syntoctic Positive Shift y el P600) (Brown y 
Hagoort. 1998: íri1_:cJ•-:r1c1. Pfeifcr y Hohno. 1993: Garsney. Tanonhaus y Chopman, 1989. Hagoort. 
Brown y Ostcrt)out. Jr;.98; Kutos y HilliorcJ. 1983: Nevillc. Nicol. Barss. Forstcr y Garret. 1991). 

Paro concluir con lo relacionado con el l'J1100. conviene llamar la atención 
sobre el hecho de que nuestros resultados básicos coinciden con los obtenidos 
en investi(;¡aciones en inglés. en cuanto a que se genera en sitios centro 
posteriores. corno lo reportaron Kutos y Hillyard en 1983. en un estudio con sujetos 
neurologicomente intactos. de manero que la especialización cerebral para los 
procesos mencionados podría no depender del idioma en el que se está 
trabojancJo. 
Las conclusiones en ese sentido son las siguientes: 

Hoy uno reolidod biológica que opoya que los procesos de información 
ling(iística en los niveles semántico y sintáctico son diferentes. los resultados 
orrojan evidencio de separación de los efectos de actividad cerebral en 
cacJo tipo de anomalía de las oraciones; .. se asume que Jos procesos 
osociodos con un nivel dado de análisis se apoyan en procesos 
cognoscitivamente distintos. mediados por sistemas neuronales diferentes. 
Estos afirrnociones apoyan las evidencias de que las anomalías semánticas 
y sintácticns generon patrones de respuesta cerebral distintos .. (Hogoort y 
otros. 1993: Neville y otros. 1991; Osterhout. 1994; Osterhout y Holcomb. 
1992). Con lo cual el patrón de datos sugiere que el procesamiento 
sintáctico en español. ocurre fundamentolmente de forma independiente 
del procesamiento semántico. Este hallazgo está en líneo con evidencias 
del idiomo inglés. doncJe lo sintaxis y lo semántico se llevan a cabo de 
mcmero separado. De manero hipotético. se encuentra que el 
funcionamiento semántico de áreas corticales centro-parietales y el 
sintáctico de áreas fronto-centrales. puede generalizarse a lo largo de 
diferentes idiomas. 
El área cJe Groco interviene de manera determinante en los procesos 
cognoscitivos asociados con la marca de número en las palabras. por lo 
que las lesiones localizadas en dicha área provocan trastornos en la 
comprensión y utilización de tales palabras: 
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Se corrobora la parlicipación de la región frontal en el procesamiento 
lingüístico tanto paro procesamiento semémtico como sintáctico en 
español: 
En el análisis electrofisiológico. al comparar ambos grupos en la distribución 
topográfica. se ve la participación de áreas frontales en ambas 
condiciones de número. Estos datos subrayan la implicación de que el 
área del lenguaje localizado en lo parte anterior del cerebro. 
necesariamente subyace operaciones cognoscitivos de tipo sintáctico. 
La actividad específica a las operaciones lingCiísticas puede ser oislada de 
lo actividad asociada con aspectos no lingüísticos de la tarea. tal como 
atender y procesar información visual: 
El tiempo y la distribución de los efectos distintos en PREs es un indicador de 
que el procesamiento del número (plural y singular) son subsistemas 
aislables en el sistema del lenguaje. Lo anterior hablo de uno correlación 
cognoscitiva y electrofisiológicci. es decir. cJe un apoyo biológico a la 
división del estudio dol lenguaje. 

Estas conclusiones coinciden con los datos previamente reportados en la 
literatura por Ni. Constoble. y colaboradores (2000. pp.120-133). quienes 
analizaron lo diferenciación entre lo forma y el contenido en el procesamiento 
de oraciones. 

Con respecto a los hallazgos referentes al procesamiento sintáctico de las 
oraciones. por parte de los pacientes ofásicos. (menores latencias en ambas 
condiciones). una posible interpretación es que los pocientes utilizan vías 
alternativas para tener acceso al significado. de manera que si la morfología no 
es una estrategia eficiente. pues plantea una incongruencia. se apoyarían de 
manera más directa en la semántico. Lo anterior genero uno demonda menor 
de recursos: oporentemente es más rápido. pero no necesariomente más 
eficiente. 

El papá 
Los tigre2 
Las nlño2 
La mamá 
El hijo 

gritan 
gruñe 
rie 
tejen 
tosen 

Friederici (1995) propone que las diferentes latencias pueden reflejar una 
jerarquía temporal en el uso de los distintos tipos de información codificados en 
la entrada lexical. estando disponible primero la información de la categoría de 
la palabra. 

Dicha interpretación se correlaciono con lo que se ve de manera clínica 
en estos pacientes. quienes aparentemente no presentan dificultades para ---------. - . _-.---------·-, 

~ rrrp(~- ·~ ~ 
\ l L·.J".L \ 

lI ~ ·1 -\ • -,- ; • .·: > ___ :-.:~ i.·1 .. '~ .. 
¡.;, •• ·h ) . ---
~ ~;..:::: __ ;,__ - ·-- . 
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comprender el temo general de una conversación. sin embargo al examinar de 
forma más detallcida la comprensión mediante preguntas específicas en 
contexto cerrado. preguntas de si/no. o mediante la ejecución de órdenes com
plejas y secuenciales. entran en conflicto y se t1ace evidente la dificultad. 
Aparentemente comprenden la idea general. pero se confunden en los detalles. 
Al llevar estos coroctorísticas al plano expresivo. so hacen evidentes las 
alteraciones gromoticoles. ya que muct1as voces estos pacientes no pueden 
corregir sus errores. clebiclo o que no son conciontes de los mismos. Ejemplos de 
errores agrarnáticos son. por ejemplo: "yo comer". el cama". "coche roja". Lo 
anterior señolo quo lo ruto cJe occeso al significado parece ser semántico
pragmática. ya quo logran transmitir y extroer significado con apoyo en las 
palabras contenido (verbos. sustontivos y aeJjetivos). 

Al revisor los resultados conefuctuales. lo anterior se corrobora. ya que 
existe una diferencio on el porcentaje de aciertos de los pacientes afásicos en la 
parte de semántico. ol compararlo con la sintaxis. siendo ésta última la más baja. 
En la literaturo se sugier(;- que los pocientes fallan en el proceso de integrar la 
información lexical. v no logran llevar a cobo una representación total del 
contexto eJe la oración (Swciob. Brown y Hagoort. 1997. p. 63). 

Por otro lodo. so ha reportado en la literotura que los pacientes con afasia 
de Broca muestran sensibilidad a los violaciones de concordancia sujeto-verbo. 
cuando estas violaciones ocurren en marcos sintácticos simples (no así en 
marcos sintácticos complejos): lo cual demuestra que tanto el diseño como la 
complejidad de las oraciones. tiene un impacto negativo en la sensibilidad en
línea de los pacientes con afasia de Broca ante las violaciones gramaticales 
(Harman y Kolk. 199,l. pp. 1193-514). Por lo tanto se sugiere que las alteraciones en 
el plano sintáctico tienen niveles. y da pie a futuras investigaciones. tales como la 
detección ele otro tipo de anomalíos efe concordancia sintáctica: artícuto
sustanfivo o bien de sustantivo-adjetivo. 

La predicción era que las cJiferencias entre los estímulos se registrarían en 
diferentes latencias v localizaciones cerebrales: con ello se demostraría la 
existencia efe cfiferontes procesos cognoscitivos. Y por otro lado se pretendía 
tener una aproximación de lo que ocurre en la patología (estrategias. recursos). 

En cuanto a lo locolización y elistribuciones en el cráneo. las diferencias 
apoyan la teorío de la plosticidod cerebral (la capacidad de una estructura 
cerebral y su concomitante función ele cambiar gradualmente. el proceso de 
adquirir nuevos habilidades. posterior ci un dorio. que se asocio a un cambio 
entre las conexiones neuroneiles). Seg(m nuestros hallazgos la detección de 
incongruencias tonto de tipo sintáctico como semántico en sujetos 
neurológicomente intactos. se llevan o cabo por las mismas área: frontal. central 
y parietal de lo líneo mecfia. Los afásicos de Broca en este estudio utilizan otras 
áreos para responder o cfichos estímulos: 

. ; :::[\f . 
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semántica sintaxis 
Gradiente posteroanterior: Activación general de lo corteza a excepción de 
PZ-WL-CZ anterotemporal. W y PT del Hernisícrio Derecho; 
No se activaron los zonas frontales. ATL: primero zona donde $0 lleva o cabo el 
ni temporales. La latencia ruc rnonor en procesamiento de lo inforrnoción. 
el singular que en el plural. Hubo mayor participación del! lornisferio Izquierdo. 
ATR: área do menor lotencia ! que es justamente el cfohncfo 

Lo anterior sugiere que el daño influye en el patrón de activación cortical 
al comprender y realizar análisis gramatical de oraciones. Y nos habla de una 
hiperactivoción de otros zonas. apoyando con una realidad biológica la teoría 
do Ja plasticidad. Estos hallazgos también sugieren una compensación por parte 
de los pacientes. que se sustenta en topografía y temporalidad distinta. dando 
como resultado uno comprensión parciol y selectivamente afectada. Por otro 
lado. se hoce evidente que el eJominio que se tenga del lenguaje. así como el 
grado ele alteración del mismo. va a modular la activación cerebral. En un 
amplio sentido. so puede etecir que lo habilidad etisminuida en el uso del 
lenguaje. como consecuencia del dorio. ocasiona que tareas de comprensión 
"rutinarias" se tornen más complejos. lo cual da lugor a una demanda de mayor 
volumen ele octivación cortical. Está bien establecido que la octivación cortical 
oumenta con la elificultaet de lo torea (Corpenter et al. 1999. p. l '12). 

Lo implicación de estos hallazgos pueden retornarse desde el ángulo de la 
rehabilitación del lenguaje. en el sentido de que funeJomento el porqué de una 
terapia. al aportar sustento biológico en términos de áreos alternas para suplir y 
realizar el trabajo ele Jos áreos dañadas. Además de que el objetivo de Ja 
rehabilitación seréi estimular y fomentar estas nuevas "conexiones". facilitando Ja 
utilización de alternativas poro la compresión y la expresión. Lo anterior de 
manera independiente a los procesos de rehabilitación espontánea. 

En cuanto a las teorías de compresión de oraciones y los procesos que ésta 
implica: acceso. selección e integración lexicol (revisactos en el capitulo 3). el 
énfasis se centró en la importancia del tiempo en que ocurren tales procesas. 
Dada lo velocidad en la que el procesomiento del lenguaje normalmente ocurre 
(podernos reconocer cuolro palabras por segundo). un retroso es sustancial. y un 
indicotivo de un problema para extraer la interpretación aetecuada de Ja 
oración a partir eJe la entrado do información lingüística (Swaob T .. Brown. C. y 
Hogoort. P .. 1997. 39-66). Un número de autores ha sugerido que los déficits de 
comprensión en afasio pueden estor relacionodos con una reducción en 
recursos computacionales y sus efectos en el curso clel tiempo del 
procesamiento lingüístico (Jlarrnon y Kolk. 1994: Hagoort. 1990). 

Hagoort (1990) propuso que la integración lexical requiere más recursos 
computacionales ya que durante el acceso lexicol. la información 
proolmacenada en el lexicón mental se activa automáticamente. con lo cual se 
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asume que este proceso requiere un grada muy limitado de recursos de 
procesamiento. Sin embargo durante el proceso de integración lexical. se 
requiere que los recursos de procesamiento integren la información accesada en 
un contexto de más alto nivel y que mantengan ésta representación en un 
"amortiguador" temporal. Por lo tanto. es razonable asumir que la integración 
lexical requiere mayores recursos que el acceso lexical. de tal modo que en caso 
de presentarse un dorio. hay una reducción de dichos recursos. Como resultado. 
la integración lexicol se traslaparía en tiempo en relación con el acceso lexical. 
lo cual llevaría o problemas en la comprensión de oraciones. 

Según este modelo el factor tiempo es determinante. pero también lo es el 
lograr un análisis completo de la información. En esos términos los datos de la 
presente investigación apoyan lo teoría de que en lo afasia de Broca no hoy una 
pérdida ele información. o del acceso a la mismo. lo que se afecta es la 
integración de dicho información. de manera eficiente con un contexto previo y 
en los demandas ele tiempo restringidas. 

Lo anterior se corroboro con otro ostuclio do Zurif y cols. (1994). en el que se 
examina la habilidad de los pacientes afásicos paro construir relaciones 
sintácticas en tiempo real y se concluyo que los pacientes con afasia de Broca 
no pueden establecer relaciones do dependencia entre los elementos de una 
oración. incluso paro oraciones que pueden comprender. Los hallazgos de este 
trabajo coinciden con la teoría de que este tipo ele análisis sintáctico es oislable. 
y sugieren que los limitociones de comprensión en términos sintácticos pueden 
deberse o cambios ele recursos ele procesamiento localizobles corticolmente. lo 
cual provee una base poro inferir que el área de Broca realizo normalmente el 
onálisis sintáctico. Conviene recordar que el centro de la olteroción es el verbo 
yo que en lenguaje espontáneo se omite con frecuencio o no se marca el 
tiempo o la concordancia con el sujeto (Boastianse. 1995). 

En lo discusión psicolingüístico en términos de latencia. los resultados de 
este estudio sugieren que los pacientes con afasia de Broca muestran dificultad 
on lo integración del significado lexical. al realizar la representación de la 
emisión. En este coso. como se mencionó anteriormente. los datos sugieren que 
no es el tiempo el que está comprometido. pero si la eficiencia del análisis. A 
nivel de representación de información. se propone que los deficiencias en la 
información lingúística se deben o lo inhabilidad poro acceder o paro hacer uso 
ele toles representociones en tiempo real. lo cual se ha mencionado 
ampliamente en lo literatura (Swaob. Brown y Hgoort. 1997; Baurn. 1989; Chenery, lngram y 
Murcfoch. 1990; FnocJcrici y Kilborn. 1989; Harman y Kolk. 1991. 199'1; Hogoort. 1993; Hogoort. Brown 
y Swaab. 1996; L1ncborger. Schwartz y Soffran. 1983. fv11lberg. Blumstcin y Dworetzky, 1987; Ostrin y 
lyler. 1993; Swinney, Zurif y Nícol. 1989). 

También se menciono. con respecto o estudios realizados con pacientes 
afásicos con déficits de comprensión. que son capaces de la misma integración 
rápido ele información lexlcol en contextos ele oraciones. y se ha encontrado 

,·-------··--·-. ~11"1¡.:~ {'":_,..'\\T ; ! '.... . 'i:·: f 
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que la naturaleza de la tarea influye directamente en su ejecución. ya que bajo 
ciertos condiciones de tareas fueron capaces de acceder y de hacer uso del 
conocimiento estructural. La variabilidad observada en la ejecución de estas 
diferentes tareas apoya la idea de que la comprensión agramática resulta de un 
déficit ele procesamiento más que de un déficit de representación. Otros 
estudios han provisto evidencia adicional a esta idea (llourn. 1989; lllurmtein. Milberg. 
Dworetzky. Rosen y Gershberg. 1991; Frioderici y Frozier. 1992. Hoorman y Kolk. 1994; Lukatela. 

Crain y Shankwo1ler. 1988; Shankwe1lor. Crain. Gorrell 'f Tuller. 1989). 
Con respecto a las hipótesis planteados (final del capítulo 3). los resultados 

de la presente investigación apoyan la de Acceso y uso de elementos de clase 
cerrada en tiempo real. la cual plantea que particularmente en la afasia de 
Broca no hay pérdidei de habilidades sintácticas específicos. sino simplemente 
una restricción patológica en la cantidad de procesamiento que puede llevarse 
a cabo en cierto período de tiempo. Sugiere que ante esta restricción. los 
pacientes pueden reaccionar acortando el proceso sintáctico de ta oración. 
Analizan sólo una parte ele la misma. y procesan et resto lexicalmente. 
atendiendo a los significados individuales de las palabras. Podría sugerirse que 
con esta estrateoio que limita el uso cJel sistema sintáctico alterado. emplea ta 
Información no sintáctica. es decir. la semántica para extraer significado de una 
oración. En ese sentido. coincidimos con David Copian (1986) quien postula que 
los pacientes pueden mostrar una ejecución superficialmente similar en la tarea 
de comprensión de oraciones. por medios que son cualitativamente diferentes a 
los utilizados por los sujetos normales. 

Y ante la pregunta importante sobre qué es lo que refleja la limitación: una 
pérdida de competencia sintáctica. o bien una interrupción en et proceso que 
implementa el conocimiento sintáctico en tiempo real. se apoya la segunda 
opción. Los resultados de este estueJio coinciden con los hallazgos previos de 
Sherman y Schweickert (1989) quienes encontraron que tos pacientes afásicos 
pueden ejecutor ciertos análisis de oraciones a nivel sintáctico. aún cuando la 
información sintáctica entra en conflicto con lo información semántica. Al mismo 
tiempo apoyan lo afirmación de que tanto la información sintáctica como 
semántica contribuyen a la comprensión eJe oraciones. en contraste con tas 
ofirmaciones previas cJe que los procesos semánticos y sintáctico están 
completamente disociados en esto pobloción. 

El elesafío cognoscitivo y a nivel de estrategio es buscar un acceso a la 
informoción que sea rápido y a lo vez eficiente. con el objetivo de reintegrar la 
comprensión cJel lenguaje. Estos dolos son relevantes en et contexto de la 
rehabilitación. pues los implicaciones en este caso. plantean el objetivo de lograr 
la concientización de los errores para así ser copaz de corregirlos. 

En conclusión. el punto ele vista desde el cual se ha analizado esta parte 
de los resultados. permitió de acuerdo con lo planeado en las hipótesis. 
demostrar la existencia de diferentes procesos neurofisiológicos asociados con el 
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reconocimiento de las propiedades de los estímulos. Se estableció con las 
ventajas de la técnica. la temporalidad y la localización cerebral. 

Como dato final a la presente investigación. se sugiere replicar los datos 
con una población mayor. Además surgen otras preguntas en términos de 
niveles de análisis. y podrían buscarse respuestas de concordancia de arlículo
sustantivo o ver qué ocurre con la comprensión y el uso de los tiempos verbales. 

La investigación adicional arrojará nuevos aspectos que 
profundicen nuestra comprensión. sobre la manera en que el procesamiento de 
la información lingüística a nivel semántico y sintáctico. es afectada o 
determinada por la estructura gramatical de los distintos idiomas. 

o 

FALJ../>. 
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ANEXO 1 

Totalidad de palabras del diseño 

Descripción de estímulos 
La muestra de estímulos está compuesta por artículos determinados. 

sustantivos comunes (animales y sujetos humanos) y verbos intransitivos. Se controló 
el numero de silabas de las palabras: tanto los verbos como los sustantivos son 
bisilábicos. De los verbos se trotó de respetar que fueron acciones propias de los 
animales y acciones que sólo pueclen ser ejecutaclas por seres humanos. dicha 
restricción se cumple en lodos los verbos menos en 4 (correr. trepar. saltar y 
brincar). En la siguientes tabla se presenta la lista de palabras con la que se 
constituyeron los estímulos: 

Artículos Verbos lnlransitjyo~ 
determinados Sustantivos Comunos CJº persona) 

Bisilábicos Número 
m· animales hlJmcinns onirnoles humanos ambos 
El galo ganso hombre gr une r:Júlla tose baila corre singular 

león perro niño lodru rr,CJt.J11a teje ríe salla 
sapo chango popó graznu croo habla llora brinca 
mo5co pollo tiijo muo e rugo fuma grita trepa 
lobo tigre vuelo oia baila 
CHiiio 

Lo vaco ti1jo 
rata niño 
rano rnamó 

Los gatos o cm sos hornbros grun0n aU.llon tosen bailan corren plural 
leones porros nii'los lodrcm maúllan tejen ríen saltan 
sapos changos papéis gro1non croan hablan lloran brincan 
moscos pollos hijos muo en rugen fuman gritan trepan 
lobos tigres vuelan pian bailan 
cinllos 

Las vocas l1ijas 
ratas niñas 
rL1nas rnan1ós 

Se presentaron en un orden alealorizado. 

·m=mosculino. f=femenlno 
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A continuación. se presenta el número de veces que aparece cada verbo 
durante la presentación del experimento completo: 

munen 6 
mune 6 
rien 17 
ne 12 
ladran s 
ladro s 
lloran 12 
llora 12 
croan 9 
croa e¡ 

cwtan 13 
qr1to 13 
bailan 12 
bailo 12 
brincan 2 
brincci 2 
teien 8 
leie 8 
fuman 10 
fumo 10 
qraznon ó 

nrazno 6 
hablon 17 
hat1to 12 
maullan s 
maullo ,, 
losen 16 
tose lé, 
nruñon ,, 
nruñc s 
fUOf?n s 
rucn s 
[2iOn 2 
pia 2 
vuolan 4 

vuelo ,¡ 

corren 12 
corro 12 
trcoon 2 
treoo 2 
aullan 2 
Aulla 2 
saltan 8 
salta 8 
lolol 336 
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ANEXO 2 

Totalidad de estímulos 

En las siguientes páginas se presentan las 336 oraciones que constituyen los 
estímulos presentados a los sujetos neurológlcamenfe intactos y a los pacientes 
afásicos: 

1 Los gafos corre 
2 La hija fosen 
3 El hombre fose 
4 El gafo teje 
5 El niño habla 
6 Los moscos fuman 
7 El león llora 
8 El tigre gruñe 
9 El papá gritan 
1 O Los hombres ladran 
1 l La vaca fuma 
12 Las vacas fuman 
13 El niño grazna 
14 Los tigres gruñe 
15 Los pumas corre 
16 La mamá fosen 
1 7 Las vacas mugen 
18 El hombre muge 
19 Las hijas grifan 
20 Los sapos solfa 
21 La mamá tejen 
22 Las mamás tejen 
23 El rnosco vuela 
24 Los mamás baila 
25 El pato grifa 
26 Los lobos tejen 
27 Los pumas corren 
28 El hijo tosen 
29 El puma corren 
30 Los hombres fuma 
3 l Los pollos pian 
32 Los grillos brincan 
33 La niña teje 
3'1 Las niñas ríen 
35 Et mosco vuelan 
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36 Las niñas ríe 
37 El puma corre 
38 Las ratas ríen 
39 Los hombres lose 
40 El hombre tosen 
41 Las mamós ríe 
42 El lobo aéillan 
43 El pollo pía 
44 Los changos trepa 
45 El sapo saltan 
46 Los papás llora 
47 El gato maúlla 
48 La niña tejen 
49 Los gansos vuela 
50 El hijo gruñe 
51 Los hijos tosen 
52 El hijo tose 
53 Los hijos maullan 
:~,; t ·.-~': r.;r.os lloran 
t...5 L orinca 
56 Los hombres croan 
57 El niño llora 
58 Las niñas croa 
59 Las niñas bailan 
60 Los papéis ríe 
61 Los niños hablan 
62 Los hombres fuman 
63 El pollo pian 
64 Los tigres corre 
65 La niño boilan 
66 Los tigres gruñen 
67 Los popéis ríen 
68 El poto tose 
69 La vaca baila 
70 Los hombres habla 
71 Los papás grita 
72 Lo niña baila 
73 Los hombres baila 
7 4 La mamá teje 
75 Los hijos tose 
76 Las ranas bailan 
77 Los popéis graznan 
78 La vaca mugen 
79 Los patos gritan 
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80 El hijo habla 
81 Las hijas llora 
82 El león ruge 
83 Los leones ríen 
84 El tigre gruñen 
85 Los changos trepan 
86 Los lobos hablan 
87 Los niños ladran 
88 La mamá gritan 
89 Las niñas tejen 
90 Los niños habla 
91EI popó fuman 
92 Los hijos gruñen 
93 El lobo habla 
94 Los niños tose 
95 El papá ríe 
96 Los gatos tejen 
97 Los leones corre 
98 Los leones croa 
99 El chango trepa 
100 Los papás fumo 
101 Los mamás croan 
102 El león croa 
103 Los moscos tosen 
104 Los gansos graznan 
105 El ganso graznan 
106 Las mamás tose 
107 Los hombres mugen 
108 El gato maullan 
109 Los perros ladra 
110 Las vacas muge 
111 El papá ruge 
112 Los hijos habla 
113 Los papás fuma 
114 Las ranas tejen 
115 La rano croo 
116 Los papás croa 
117 Lo vaca grita 
118 Los leones hablan 
119 Las hijas grita 
120 El niño ladro 
121 Los perros ladran 
122 La rano croan 
123 Las momás gritan 1~":·1~~ 4'[1 

.'.·¡:...)l¡.._) 
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124 La mamá gruñe 
125 Las niñas mugen 
126 El niño lloran 
127 Los niños croan 
l 28 Los gatos fuman 
129 Los niños graznan 
130 El gato bailan 
131 Las ratas gritan 
132 El hombre croa 
133 Los hombres tosen 
134 El papá grazna 
135 Los papás gruñen 
136 Las vacas gritan 
137 La vaca muge 
138 Los moscos vuelan 
139 El hijo hablan 
140 La niña ruge 
141 Los momás maullon 
142 La momá boilon 
143 Los hombres graznan 
144 Lo hijo grito 
145 Las ronos croan 
1116 Las vacos ríen 
147 El sapo salta 
148 Los mamás bailan 
149 El lobo aúlla 
150 Las hijas tose 
151 El papa ríen 
l 52 Los moscos vuela 
153 Los niñas bailan 
154 Los mamás gritan 
155 Lo niña lodro 
156 Los niños mugen 
157 Lo momá croo 
l 58 Los hijos grita 
159 Lo hija lloran 
160 Los mamás gruñen 
161 Los leones lloran 
162 El grillo brinco 
163 Los lobos oúllan 
164 Los ranas croo 
165 Lo rono llora 
166 La mamé1 fuman 
167 El lobo teje 
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168 Las ralas fuman 
169 Los gansos grazna 
l 70 Las mamás teje 
l 71 El ganso grazna 
l 72 Las hijas maullan 
173 El hombre fuman 
174 Los leones bailan 
175 La mamá grita 
176 Los niños llora 
l 77 Los niños lloran 
l 78 El chango trepan 
179 El hombre fuma 
180 Los pumas salla 
18 l La rana teje 
182 El perro ladra 
183 Los leones ruge 
184 Los moscos hablan 
l 85 El ganso vuela 
186 Los hijos croan 
187 El hijo grita 
188 Los gatos maullan 
189 Los patos tosen 
190 El gato corren 
191 Las vacas bailan 
192 El perro ladran 
193 El león habla 
194 La hija llora 
195 Las hijas lloran 
196 La rata fuma 
197 La hija maúlla 
198 El tigre corren 
199 La mamá bailan 
200 La niña ríen 
20 l Los pollos pía 
202 La niña lose 
203 La niña lloran 
204 Los lobos aúlla 
205 El gato ríe 
206 El niño tose 
207 Los changos sallan 
208 El lobo corren 
209 El papá grita 
210 La hija lose 
21 l Los lobos tosen 
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212EI hijo bailan 
213 Lo mamá fumo 
214 El lobo corre 
215 Los niños teje 
216 El mosco toso 
217 Lo rolo ríe 
218 Los hijos mugen 
219 El mosco fumo 
220 Los hijos tosen 
221 Lo mamó tose 
222Los hijos bailan 
223 Los momas fuman 
224 El puma sollo 
225 Los lobos corren 
226 Lo niño hablo 
227 El hijo croo 
228 Los niños tosen 
229 El perro corre 
230 Los hijos croo 
231 El nir'lo grito 
232 Lo niño llora 
233 Los sapos croan 
234 El popó lloro 
235 El hijo maúllo 
236 El grillo brincan 
237 Lo hijo muge 
238 Los gatos bailan 
239 El hijo bailan 
2,10 Los galos maúllo 
24 l Los niños ladran 
242 El papá fumo 
243 Los galos ríen 
244 Lo hijo gritan 
245 Los hijos hablan 
246 Lo niño muge 
247 El mosco teje 
248 Lo niño hablan 
249 Lo mamá ríen 
250 El hijo gritan 
251 El chongo salta 
252 El sopo croa 
253 El león corren 
254 Los sapos sollo 
255 Los ranos tosen 
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256 El lobo hablo 
257 Los moscos tejen 
258 El niño hablan 
259 Los papás croan 
260 El hombre hablan 
261 El hombre ladra 
262 La roto lloro 
263 La mamá grazno 
264 Los lobos hablan 
265 Lo rano bailan 
266 Lo rano saltan 
267 El lobo tose 
268 La hijo ruge 
269 El ganso vuelan 
270 Los niñas habla 
271 Los perros corre 
272 Los niños grito 
273 Las ranos salto 
274 La rano tose 
275 Las hijos ríe 
276 La rano salto 
277 El hombre grazna 
278 Las niños lloro 
279 La hija ríe 
280 Las niños tose 
281 Los sapos croa 
282 El puma saltan 
283 Los mamás tosen 
284 El galo fuma 
285 Las mamás fuma 
286 Los patos lloran 
287 Los lobos corre 
288 Lo vaca ríe 
289 Los niñas hablan 
290 La hijo ríen 
291 Los perros corren 
292 El poto llora 
293 La niña ríe 
29,¡ Los papás gritan 
295 El niño tosen 
296 Los niños gritan 
297 Las ranas saltan 
298 Las hijas ríen 
299 El popó lloran 
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300 Las niñas lloran 
301 El niño croo 
302 Las mamás rien 
303 El mosco habla 
304 Los papás lloran 
305 El papá croo 
306 El chongo saltan 
307 Los gansos vuelan 
308 El león ríe 
309 La mamá aúlla 
31 O Los hijos gritan 
311 Los gafos corren 
312 El niño grifan 
313 Los hombres hablan 
314 Los tigres corren 
315 La mamá ríe 
316 Los leones corren 
3 17 La rota grito 
318 Los hombres bailan 
319 El perro corren 
320 Los niños fosen 
321 El león bailan 
322 Los pumas saltan 
323 El gafo corre 
324 Los changos salta 
325 Las mamás graznan 
326 El hombre bailan 
327 El hombre habla 
328 Los hijos bailan 
329 El niño muge 
330 El tigre corre 
331 La niña fosen 
332 El león corre 
333 Las ratos lloran 
334 El sapo croan 
335 El papá gruñe 
336 El hombre baila 
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Calificar si las oraciones son correctas o incorrectas. con los siguientes criterios: 
1.- su significado en reolción o lo que paso en el mundo real. es decir. que las acciones no puedan ser 
realizadas por animales o por seres hu111onos. por ejemplo: el gallo cocina. el serior cacareo. 
2 -- -- --- -,--,---- -- ._.,, -·-~ .... r---· .... '-"'''r-'' .......... ......, ............................................................................. 

l Los oatos corre 
2 Lo hiio fosen 
3 El hombre tose 
4 El aato teie 
5 El niño hablo 
6 Los moscos fuman 
7 El león lloro 

8 El tiqre aruñe 
9 El papá qrifon 
10 Los hombres ladran 

¡ 11 La vaco fumo 
12 Las vacas fuman 
13 El niño qrazna 
14 Los tiqres qruñe 

15 Los pumas corre 
16 La mamó tose 
1 7 Las vacas muqen 
18 El hombre muae 
19 Las hiias qrifan 
20 Los sapos solla 

21 La mamá teie 41 Las mamás rie 
22 Las mamás teien 42 El lobo aullan 
23 El mosco vuelo 43 El pollo pio 
24 Las mamás bailan 44 Los chonaos trepo 
25 El polo qrilo 45 El sopo saltan 
26 Los lobos teien 46 Los papás lloro 
27 Los pumas corren 47 El acto maullo 

28 El hijo tosen 48 Lo niño tejen 
29 El puma corren 49 Los qonsos vuelo 
30 Los hombres fumo 50 El hijo qruñe 
31 Los pollos pian 51 Los hiios tosen 
32 Los qrillos brincan 52 El hijo tose 
33 La niña teie 53 Los hijos maullan 
34 Las niñas rien 54 Las ranas lloran 

35 El mosco vuelan 55 Los orillos brinco 
36 Las niñas rie 56 Los hombres croan 
37 El puma corre 57 El niño llora 
38 Los rotas rien 58 Las niñas croa 
39 Los hombres tose 59 Las niñas bailo 
40 El hombre tosen 60 Los papás rie 

TI:SiS roN 
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61 Los niños hablan 
62 Los hombres fuman 
63 El pollo pion 
64 Los liares corre 
65 Lo niño bailo 
66 Los liares aruñen 
67 Los papás rien 

68 El poto tose 
69 Lo vaco bailan 
70 Los hombres habla 
71 Los papás qrita 
72 La niña bailan 
73 Los hombres bailan 
7 4 La mamá teie 

7 5 Los hi"os tose 
76 Las ranas bailan 
77 Los papás oraznan 
78 La vaca muqen 
79 Los patos aritan 
80 El hilo hablo 
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Calificar si los oraciones son correctos o incorrectos. con los siguientes criterios: 
1.- su significado en reolción o lo que poso en el mundo real, es decir. que los acciones no puedan ser 
realizados por animales o por seres humanos. por ejemplo: el gallo cocino. el señor cacareo. 

-- - - - - - - - - --.- ,-

1 Los hijas llora Los hombres muqen El hombre croa La mamó croa 
2 El león ruae El aalo maullan Los hombres losen Los hiios arito 
3 Los leones ríen Los perros ladra El oopó qrozno Lo hija lloran 
4 El liare aruñen Los vacos muae Los papás aruñen Los mamás aruñen 
5 Los chonaos trepan El popó ruqe Las vacas oritan Los leones lloran 
6 Los lobos hablan Los hnos habla La vaca muae El arillo brinca 
7 Los niños ladran Los papás fuman Los moscos vuelan Los lobos aullan 
8 Lo mamó orilan Los ranos tejen El hjio hablan Los ranas croa 

! 9 Los niñas teien La rano croo Lo niño ruae Lo rano llora 
1 O Los niños habla Los oaoás croa Las mamás maullan La mamó fuman 
11 El popó fuman Lo vaco arito Lo mamó bailan El lobo teje 
12 Los hiios aruñen Los leones hablan Los hombres aroman Los rotos fuman 
13 El lobo hablo Los hijos arito La hija qrita Los cansos orazna 
14 Los niños tose El niño ladro Los ranas croan Los mamás teie 
15 El PODÓ rie Los oerros ladran Las vacos ríen El oonso orozno 
16 Los catos teien La rana croan El SOPO salto Las hi"os maullan 
1 7 Los leones corre Los mamás arito Las mamás bailan El hombre fuman 
18 Los leones croo Lo mamó aruñe El lobo aulla Los leones bailan 
19 El chonao lreoa Los niños muqen Las hiios lose Lo mamó arito 
20 Los papás fuma El niño lloran El popó ríen Los niños lloro 
21 Las mamás croan Los niños croan Los moscos vuelo Los niños lloran 
22 El león croo Los aotos fuman Los niños bailan El chonoo trepan 
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Calificar si los oraciones son correctos o incorrectos. con los siguientes criterios: 
1.- su significado en reolción o lo que poso en el mundo real. es decir. que los acciones no puedan ser 
realizados por animales o por seres humanos. por ejemplo: el gallo cocino, el señor cacareo. 
l..- la con1uaac1on de los verbos. por e1emplo: el gallo cantan, los gallos canta. 

, El lobo tose Lo mamó tose Los aotos rien Lo rano bailan 
1 Lo hiio ruqe Los hijos bailan Lo hijo aritan Lo rana saltan 
1 El qanso vuelan 1 Las mamás fuma El mosco habla Et león bailan 
1 Las niños habla Los patos lloran Los papás lloran Los pumas saltan 

Los oerros corre Los lobos corre El oopá croo El qoto corre 
Los niños qrito Lo vaco rie El chonqo saltan Los chonqos salto 
Las ranos salta Los niños hablan Los qansos vuelan Los mamás oraznon 
La rana tose La hija rien El león rie El hombre bailan 
Los hiios rie Los oerros corren Lo mamá aullo El hombre hablo 
Lo rano salto El poto lloro Los hi'os qriton Los hijos bailan 
El hombre qrazna La niño rie Los aotos corren El niño muae 
Los niños llora Los oooás oriton El niño ariton El liare corre 
Lo hi'o rie Los niños tosen Los hombres hablan La niña tosen 
Lm niños tose Los niños aritan Los liares corren El león corre 
Los sapos croa Los ranas saltan La mamó rie Las ratas lloran 
El puma saltan Las hijas rien Los leones corren El sapo croan 
Las mamás tosen Et papá lloran La rata arito El papá qruñe 
Elaatofumo Las niños lloran Los hombres bailan El hombre bailan 

Las mamás rien El niño croo Et oerro corren Los niños tosen 
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Calificar si las oraciones son correctas o incorrectas, con los siguientes criterios: 
1.- su significado en reolción o lo que paso en el mundo real. es decir, que las acciones no puedan ser 
realizadas por animales o por seres humanos. por ejemplo: el gallo cocino, el señor cacareo. 
L.- 10 con1ucoc1on oe 1os veroos. por e1emp10: e1 e 
Los moscos tosen Los niños aroman 
Los cansos croman El cato bailan 
Las mamás tose Las ratas aritan 
El perro ladra Los pollos pie 
Los leones ruqe La niño tose 
Los moscos hablan La niño lloran 
El canso vuelo Los lobos aullo 
Los hijos croan El qaforie 
El hijo qrito El niño tose 
Los qotos maulla Los chanoos saltan 
Los Patos tosen El lobo corren 
El cato corren El POPÓ arito 
Los vacas bailan La hiia tose 
El perro ladran Los lobos tosen 
El león hablo El hijo bailan 
Lo hiio lloro Lo mamó fumo 
Los hi'os lloran El lobo corre 
Lo rata fuma Las niñas leie 
Lo hiio maullo El mosco lose 
El fiare corren Lo rata rie 
La mamó bailan Las hii'os muqen 
La niña rien El mosco fumo 

Los hijas tosen 

rn10 coman, 1os crn1os como. 
Las mamás ariton 
La niña ladro 
Los niños muqen 
Los mamás fuman 
El puma solfa 
Los lobos corren 
Lo niña hablo 
El hijo croa 
Los niños tosen 
El perro corre 
Los hijos croo 
El niñocrito 
Lo niña lloro 
Los sapos croan 
El PODÓ lloro 
El hijo maullo 
El orillo brincan 
Lo hílo muoe 
Los oatos bailan 
El hiio bailan 
Los qatos maullo 
Las niños ladran 
El papá fuma 
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El hombre fuma 
Los pumas solfa 
la rana teje 
Los hfios hablan 
La niño muqe 
El mosco teie 
Lo niño hablan 
La momárien 
El hijocrilon 
El chonoo solfa 
El sopo croo 
El león corren 
Los SODOS sollo 
Los ranas tosen 
El lobo hablo 
Los moscos teien 
El niño hablan 
Los papás croan 
El hombre hablan 
El hombre ladra 
Lo rato lloro 
Lo mamá aroma 
Los lobos hablan 
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