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Resumen 

Se hace una revisión selectiva de la literatura concerniente a la organización del 

sistema semántico con el fin de proveer el marco teórico necesario para el estudio de los 

perfiles ,de dcsempcñ,o observadas en tres grupos de población: individuos no lesionados. 

pacientes con lesión isquémica en el hemisferio cerebral izquierdo y pacientes con lesión 

isquémica en el hemisferio cerebral derecho en las tareas de denominación de imágenes, 

lectura de palabras, letras y números. designación de imúgcnes, confrontación imagen

letrero, confrontación verbal y producción de praxias ideomotoras (gestos expresivos), con 

el objeto de determinar las alteraciones encontradas como efecto de las lesiones en relación 

con tres categorías gramaticales de palabras: sustantivos. verbos y adjetivos calificativos 

por una parte y por otra, con palabras de diferentes categorías semánticas dentro de la 

clasificación de entes vivos y no-vivos. Se propone la hipótesis general que sostiene que 

aquellas palabras como los adjetivos calificativos de adquisición temprana y uso frecuente, 

en razón a la mayor fortale7.a y amplitud de las redes neurales que las representan serán 

menos susceptibles de impedimento en el caso de un daño cerebral. Asimismo, se reportan 

los resultados de desempeño en todas estas tareas para subgrupos de diferentes niveles de 

escolaridad. 



Abstract 

A selective review of the literature concerning to the semantic system organization 

is presented in order to providc thc nccessary thcorctical frame to study the conduct profiles 

obscrvcu in thrcc population groups: non-injurcd hculthy controls, patients with unilateral 

bruin lcsior~s in cuch onc of thc len ami right lwain hc·misphc•rcs in tnsks of imugc naming, 

word. lcttcr and numhcr rcnding, imngc dcsigm1tion, imngL'/printcd word pniring, vcrhnl 

confrontation and expressive gesturc production. with thc aim to observe the alterations 

produced as a consequence of the presencc of brain lesions with respect to three 

grammatical word categories: nouns, verbs and adjectives in one hand, and in other. those 

attaining words of severa! semantic categories pertaining to the more general classification 

of living and non-living things. Thc hypothcscs sustaining that those words like the early

acquired, frequently used qualifier adjectives, due to thc greater strength and amplitude of 

the neural networks that support them, will be less susceptible of impediment in case of 

brain damage is presented. Also wc rcport hercin the performance scores obtained by the 

three groups in the tasks mentioned above considering subgroups of different scholarship 

levels in Spanish-speaking population. 
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1 ntrod ucción. 

El nacimiento de la ~eurociencia como tal en las épocas de Giambatista Vico 

(1688-1744) y Paul Broca (1824-1880) vino a ser marcado por la aserción de que las 

facultades superiores del intelecto humano tenían su asiento en el sistema nervioso 

central y. particularmente. en el cerebro. Como consecuencia inevitable de esta 

afirmación surgen entonces las interrogantes ;.Qué tiene de especial la materia cerebral? 

¿De que manera es posible almacenar el conocimiento? que atienden a la necesidad 

teórica de dar asiento material e~-"~1 cerebro a los sustratos y mecanismos que permiten 

la formación de los archivos cerebrales. Pero. ademús, el hombre tiende por naturaleza a 

sistematizar el conocimiento de una manera innata. Dentro del mundo natural que nos 

rodea existen grupos de objetos que comparten muchas de sus características 

perceptuales, lo cual nos obliga a agudizar el sentido de observación: podemos formar 

categorías de seres animados y objetos inanimados en virtud de los cúmulos naturales 

de características compartidas. y lo mismo se puede decir de algunos entes artificiales 

aún intangibles como lo son las palabras. Dada la función que cada palabra desempeña 

dentro del contexto de un idioma dado. se pueden formar también grupos de palabras 

con características comunes: sustantivos. wrbos. adjetivos. cte. a los que conocemos 

como categorías gramaticales. o también. se les puede agrupar en función de 

características comunes en lo relativo a su significado: sinónimos, antónimos. palabras 

concretas y abstractas, cte. ~uevamente surge otro t"1po de interrogantes ¿Cómo está 

organizada la información dentro del cerebro? ;.t\caso en el interior del cerebro la 

información se agrupa también de manera natural disponiendo de regiones especílieas 

para una determinada clase de pal•tbras? 

t\ medida que se incrementan las posibilidades de escudriñar en la estructura 

cerebral desde el punto de vista de numerosas disciplinas como la neuroanatomía. la 

fisiología, la teoría del conocimiento. y se disponía de herramientas tecnológicas cada 

vez mas poderosas - electroencelitlogralia (EEG). magnetoencelitlogral1a (MEG). 

tomogral1a axial comrutarizada (Tt\C). r•·~<lll:llll"i:t magn(·ti~:t (RM) r~~onuncin 

magnética funcional (RMI). tomograli:t ror cmisiún de positrones (PET por sus siglas 

en inglés). se ha tratado de dar resrucstn a estos planteamientos desde una gran 

multiplicidad de enfoques. 

Otro recurso capaz de rrororcionar valiosas "mtrospccciones dentro de la 

estructura cerebral y su rclaciún con el conocimiento que alberga consiste en comparar 
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el comportamiento del cerebro intacto de individuos sanos con el de pacientes que han 

sufrido algún tipo de lesión o cnli:rmcdad CL'rcbral inc<tpacitante de las funciones 

intelectuales. Así, puede, de manera r<tzonahle, asumirse que la pérdida de una habilidad 

que resulta normal en un individuo sano se dehe •ti efecto de la lesión sufrida por el 

paciente y. por ende. se puede especular que la región cerebral afectada por el 

padecimiento es el asiento de o. por lo menos. l(>rrna r•trte de una serie de estructuras 

responsables de la ejecución de la función que ha sido alterada. 

Aparentemente, este enloque podría l1•1ber rendido frutos menos magros que los 

conseguidos hasta el momento de no ser por la gran cantidad de ll1ctores que hacen de 

cada individuo un caso único en individual. En este marco. nos propusimos recopilar los 

puntos de vista sostenidos históricamente por dilerentes investigadores (Capítulo 1), 

para luego dar paso al diseño de un marco teórico que nos permitiera, por medio del 

contraste entre individuos saludables v pacientes lesionados, establecer un marco común . ·-
de referencia para evaluar el desempeño de ambos grupos de población habida cuenta 

de que no se encuentran en la literatura muchos estudios que se refieran a la estructura 

característica de la lengua espal1ola en población con dilerentes niveles de escolaridad 

(Capitulo 2). Como consecuencia de nuestra apreciación acerca de los mecanismos que 

condicionan la formación de las redes neurales que representan el conocimiento dentro 

del sustrato cerebral, nos propusimos poner a prueba la teoría del reforzamiento de redes 

y su vulnerabilidad a las lesiones tomando como piedra de toque la categoría gramatical 

de los adjetivos calilicativos de uso temprano y !recuente. Los resultados obtenidos se 

reportan en el Capítulo 3 y se discuten en el Capítulo 4 con un pequeño colofón de 

algunas de las conclusiones que crcemosjustilicar en el presente trabajo. 

Se presentan también los Apéndices t\ y ll dl>nde se reproducen las imúgenes 

utilizadas como estímulos en las pruebas de denominación y designación de imágenes y 

finalmente, en el Apéndice C se reproducen las fichas de trabajo correspondientes al 

desempel1o de los pacientes que describe el presente estudio así como un breve resumen 

de las principales alteraciones manili:stadas en el transcurso de esta investigación . 
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l. CONSIDERACIONES SOBRE LA ORGANIZACIÓN DEL 

SISTEMA SEMÁNTICO 

La semántica es la parte de la lingliística y de la lógica que tiene por objeto de 

estudio el significado de las palabras y de las expresiones más complejas del lenguaje 

(Lara, 2001 ). Desde el punto de vista de las neurociencias los significados son 

construidos a partir de respuestus sensoriales resultantes de la cstimulación proveniente, 

tanto del medio exterior al organismo, como de su propio medio (Alcaraz, 1980). Los 

estímulos son recibidos por cuulquieru de las modalidndcs sensoriales para 

posteriormente, por medio de la repetida activación de las neuronas del sistema nervioso 

central, ayudar a constituir redes que conforman ensambles o modelos neuronales de los 

estímulos. Dichos modelos se constituyen sobre la base de que las distintas vías 

sensoriales llevan estimulaciones correspondientes a rasgos particulares de los estímulos 

complejos y todo ese conjunto de rasgos se integra en el ensamble neuronal en las zonas 

asociativas cerebrales para formar lo que se ha venido a denominar el objeto de la 

percepción. Las palabras. precisamente. se refieren a ese objeto de la percepción en los 

actos denominativos. Sin embargo, no sólo se designan objetos o entes concretos en el 

mundo o sensaciones corporales, incluyendo las más complejas como serían las 

emociones, también son objeto de referencias por parte del lenguaje los conceptos de 

naturaleza abstractu. Estos llltimos f(>rmun igualmente redes neuronales, las cuales, 

dependiendo del grado de abstracción del concepto, estarán compuestas, sea por algunos 

cuantos rasgos sensoriales o bien por ninguno de ellos, siendo su núcleo los modelos 

neuronales correspondientes :ti control de los netos motores con los que se pronuncian el 

conjunto de palabras que sirwn para definir un determinado concepto. Para expresar lo 

anterior en una forma más clara, un concepto con un bajo nivel de abstracción, como 

galo. estar(! formado por los rasgos sensoriales mús comunes a todos los gatos, lo que 

llamó el prototipo del gato. pero si el concepto es completamente abstracto, en cierta 

manem serú mnodul o sea, car~cL•rit de rasgos s~nsorialcs y solam~nte se le definir{! 

verbalmente. Como podrá verse, entonces, la estructuración de un significado representa 

una actividad del sistema nervioso sumamente complicada de ahí que sea de gran 

interés rara diversas disciplinas científicas. incluyendo las neurociencias, el tratar de 

discernir las estructuras. mecanismos y procesos, a los que en conjunto nos referiremos 
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como Sistema Semántico (SS), gracias al cual se construyen, guardan y emplean los 

significados a que se ha hecho mención. 

El conocimiento humano se apoya sohre to(.ió en los significados del lenguaje, 

pues este último sirve para hacer relcrencias a Jos objetos, para clasiticarlos, 

conccptualizarlos, hacer gener:1lizacionl'S e incluso. como ya se dijo. construir 

abstracciones que carecen de representacii>n material en el mundo tisico. La manera de 

rculizar ésto. desde luego. depende de lhctorcs culturales, determinaciones biológicas e 

históricas. así como de las formns verbales y no verbales de adquisición del 

conocim icnto (Vygotsky. 1995). !'ara los fines del presente trabajo. se puede definir que 

Jos elementos que conforman un determinado concepto son los integrantes del conjunto 

de correlatos de todo tipo que confieren significado a una expresión. La siguiente cita de 

un texto de Wernicke. muestra esa amplia integración que se encuentra como 

fundamento de nuestras conceptualizaciones y que proporciona significado a las 

palabras de nuestro lenguaje. 

1~1 t·onCI.'flto de unu rosn t•st;'t cornrUl'"ito dl' una ··imagt·n l.k' lu mt•moria t(tt•til". en el campo 

de proyeccibn central de !::1 ClH'tt.·za -;nml'stésicn. Tnmhit.:n cstC1 comrucsto de unu imagen de 

la memoria visunl loc::Jiizada t•n el camro de rroyt.·cciún visual dt• h1 corteza. La continua 

rc-rC'tici(m de imrn.•sionc..'" scns(lriak·~; simibrcs resulta t•n um1 asm:int•i(ln tnn !irme entre 

CSllS diferentes imúgcm:s de lllt'nlllria qm.· kt mt•ra cstimukK·i(m dt• um1 ví~1 sensorial por 

medio del objeto es adecuada runll'Vll(.':u· L'l conc~..·pto dl'l nh,icto. En algunos casos. muchas 

imúgenes de memorit1 d1..· dili.·rL'ntcs úrl'~ls SL'nsoriak·s y en otros solo unas rocas. 

corrL'Sponden a un cont•t•pto indi\·idua!. Sin cmhargn. pllr k1 misma naturaleza del o~ieto. se 

cst~Jhlccc un cúmulo 1irm<.'ml'lltl' :Jsllci~1Jn d1..• t:.Jk•s imüp.enl'S de mt•moriu que formun el 

substrato :.mmómico dt' cadtl t:onL't'pto. l~stu suma total de imúgei1cs de memoria 

cercanamente a~ociadas dchcriln "ser dcspcrtr1dns en la t•oncicncia" paru In percepción no 

soluml!ntc dt• los sonido~~o dl' las <.'orrL•srondicntL'S paltJhnls sino también para la 

<.'nmprcnsi(m dL' su significudo. Si!!uiL·ndn nm·stro modelo anatómico dl' interpretación. 

tumhil•n postulamos po.1rt1 e-;te proceso !:.1 cxish:nda de trm:to'i anmúmieos. libras. 

t'tmcxiones. o trnctos de asochu.:iún entre el ccntr<l dL•I hahl~1 sensorial de comprensión de 

sonidos de palttbras y aquclh's campl)S de proyección que pnrticipnron en la formación del 

concepto. (Wcrnicke, citndOL'n RogL•rs et al .. 2004) 

¿Cómo se construyen los significados? Sin duda ésta es una cuestión que desde 

el punto de vista de una sola disciplina quedará siempre sin una respuesta satist:1ctoria, 

sin embargo, si se parte de la hase de que el sistema nervioso central del hombre es el 

substrato de todas las llamadas '"funciones superiores", entonces, por lo menos, 

podremos hacer luz sobre algunos de sus mecanismos. 



Para ello tendríamos que plantear primero que: 

l. Existen mecanismos neurales responsables de todas y cada una de las 

expresiones intelectuales del ser humano. 

2. Todos los procesos necesarios para la ejecución y realización de las 

tareas intelectuales son ejecutados por estructuras que tienen una 

representación anatómica en el sistema nervioso central, principalmente 

en el cerebro del hombre. 

3. Se puede inferir. en lo general, que evolutivamente hablando, las 

estructuras neuralcs del cerebro humano han sido, a través del tiempo, 

acrecentadas. modificadas y adaptadas a los requerimientos de 

supervivencia y competitividad intmcspccilica e intcrcspccifica de la 

misma manera como ha sucedido con todos los organismos vivientes 

(Caramazza y Shelton, 199S: ~oppcncy, Friston & Pricc, 2003). 

4. Recíprocamente. la estructuración anatómica y fisiológica del cerebro, 

en razón de su particular conliguración, condiciona, hasta cierto punto, 

la forma como se ejccutarún las diversas tareas intelectuales. 

Resumiendo, todas las actividades del ser humano se llevan a cabo por medio de 

estructuras. principalmente ele! cerebro. cuya capacidad para ejecutar los procesos 

necesarios para tal electo ha ido incrcmcntúndosc y modclúndose. a largo plazo, de 

acuerdo a las presiones evolutivas. pero. en el corto plazo en el que ha ocurrido el 

desarrollo acelerado de la civilizaci(ln, donde los lapsos de tiempo no permiten que las 

adaptaciones biológicas corran a la p:tr de Jos rcquerim ientos muchas veces 

momentúncos en los que se p-resentan las demandas ambientales. las estructuras 

neuronatómicas imponen limitaciones a la vez que proporcionan oportunidades para 

llevar a cabo ciertas l(,rmas de resp<1ndcr. entre las cuales sohresalen las de índole 

intelectual. Queda entonces. corno tarea de las disciplinas cientílicas concurrentes en 

este terreno, dilucidar los procesos espccílicos que tienen lugar en el conocer humano, 

así como las estructuras ccrehr;tles. los mecanismos neurales y las condiciones 

ambicntulcs. que Jos posibilitan. 

Sin descartar los estímulos internos que puedan estar presentes o las fases de 

aprendizaje por las que un organismo debe pasar. el caso mús general de las actividades 

intelectuales purte de la pc·rcepci{ln de un estímulo .externo, el cual es procesado 

internamente sobre todo a traves de mecanismos de puesta en relación de poblaciones 
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neuronales ubicadas en distintas úreas del sistema nervioso. La actividad así 

desarrollada desemboca. finalmente. en la presentación de una respuesta destinada a 

resolver un problema o atender·a una demanda medio-ambiental específica. 

¿Qué hay en el medio'! ¿Por cuales etapas se pasa desde la percepción del 

estímulo hasta la ejecución de la respuesta'? ¿Qué mecanismos se siguen en cada una de 

estas etapas? ¡,Qué estructuras cerehrales dan soporte a tales procesos? ¿Qué procesos 

fisiológicos hacen funcionar dichas estructuras? '-:o es tarea sencilla responder a éstas 

interrogantes. Cualquier intento de respuesta es susceptible de una multiplicidad de 

enfoques. competencia de otras tantas disciplinas del conocimiento (neurología, 

neuroanatomía, fisiología, psicología. lógica, lingliística. filosofla, etc.). No es el 

propósito del presente trabajo ahondar en todos los aspectos, por lo que sólo 

consideraremos lo referente a algunos de los modelos propuestos para dar cuenta de la 

organización del Sistema Semúntico (SS). 

A grandes rasgos, se ha conjeturado que. de una u otra manera, se requiere la 

ejecución de una serie de procesos lúgicos müs o menos previsibles para lograr las 

transformaciones necesarias para el manejo de l:1 inlc>rtnación desde su ingreso hasta la 

producción de respuestas y/o la construcción de significados. Dentro de estos podemos 

mencionar de manera destacada los siguientes: 

f'ROCFSOS f'FRn:I'Tl'AI XS. 

Las sensaciones intcroceptivas (sistema vegetativo). propioceptivas (sensaciones 

concientes del propio cuerpo) y cxtcroceptivas (olfato, gusto. tacto. oído y vista) tienen 

un papel muy importante en el conocimiento del mundo que nos rodea así como del 

propio cuerpo. Estas sensaciones aisladas se transi(Jrman en una percepción integral 

compleja en donde los rasgos sensoriales tales como el color. la forma, el tamaño, el 

peso. etc. son necesarios para el reconocimiento de los o~jetos (Luria, 1994). 

La discriminación de los estímulos se lleva acabo mediante una cadena de varias 

funciones que se inician con la transducción de la cstimulación recibida por los 

receptores específicos en cambios que responden u las variaciones del estímulo los 

cuales. en un determinado momento provocan la producción de impulsos nerviosos a 

cargo de las células sensoriales cuy:1 actividad es modulada tanto por impulsos centrales 

como por la actividad de las células sensoriales vecinas a través de sus proyecciones 

laterales. Estos impulsos nerviosos son transmitidos hacia el sistema nervioso central a 

través de los nervios hasta alcanzar diversas estruct~!as cerebrales luego de uno o más 



relevos neuronales. Aquellas fibras nerviosas que forman la llamada vía directa acceden 

a las áreas sensoriales primarias de la corteza cerebral luego de un solo relevo en los 

núcleos talámicos. en tanto que las fibras que forman las vías indirectas hacen relevo en 

diversas estructuras subcorticales para finalmente proyectar a la corteza cerebral. Se 

sabe que en la corteza cerebral existen úreas primarias especializadas para cada uno de 

los órganos sensoriales. las cuales reciben los impulsos nerviosos procedentes 

directamente de los receptores. La localizaci(ln de estas úreas primarias no muestra 

variaciones signiticativas de lrno a otro individuo. de tal manera que las lesiones que las 

afectan producen una pérdida muy específica de la captación de rasgos aislados de los 

estímulos. De esta maneru. se pueden perder. por ejemplo. la discriminación de la formu 

o del color si In lesión se presenta en determinadas regiones de la corteza occipital 

primaria. o dejan de captarse ciertos tonos. si In lesionada es la corteza primaria de 

proyección auditiva. Por otra parte. los estímulos transportados por las vías indirectas 

transmiten aspectos diferentes de la estimulnción sensorial. de modo que para lograr una 

integración total de los diversos estímulos que componen nuestro ambiente se requ;ere 

tanto de las funciones de In corteza cerebral como de las estructuras subcorticales y la 

médula espinal. La función de integración total se lleva a cabo en las áreas secundarias 

y terciarias a donde connuye la información proveniente de las vías indirectas así como 

las de las áreas primarias a tr.1vés de conexiones intra- e interhemisféricas. (Aicaraz. 

2001: Bhatnagar& Andy. 1996). 

ÁL\1/\CE~/1\-lii'~TO. 

La corteza cerebral. en general. es el sustrato de la memoria en virtud de las 

asociaciones entre neuronas que llevan a lormar ensambles conformados por neuronas 

que en forma consistente son activadas simultúnenmente en diferentes ocasiones. La 

distribución cortical de estos ensambles es consecu••ncin de los tipos de activaciones 

que se den en el curso de un arrendiz:¡je. Se ruede considerar un ensamble como una 

unidad funcional que exhibe estados de :~etividad t:!lcs como activación total 

(''ignición") después de unn cstimulación sensorial apropiad¡¡ y una reverberación 

continua de la excitación dentro del ensamble (un proceso pututivo de la memoria de 

corto término) (Pulvermlillcr. 1999). Si dicho proccsl' rcverberntivo se mantiene por un 

cierto tiempo. la memoria de corto término se convierte en memoria permanente pues se 

originan cambios morfológicos que consisten en el cr.eeimiento de las prolongaciones 

axónicas v dendríticas desarolladas para formar una red asociativa. base de lo que se le 
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ha llamado el cngramn, o sen la huella dejnd:1 por In estimulnción en el sistema nervioso, 

Lo anterior lleva a considerar la existencia de diferentes tipos de memorias: 

auditiva, fonológica, léxica, visual, motora, correspondientes a cada tipo de 

estimulación o acto motor, las cuales no serún otra cosa que un ensamble neuronal 

compuesto por las células ncrvios:1s activadas por los rasgos de un estímulo complejo o 

por procesos asociativos que conducen a !:1 c~jecuciim de los distintos componentes de 

un acto motor. Varios tiempos de permanencia de In actividad nerviosa reverberatoria y 

de la puesta en marcha de diferentes ensambles neuronales, así como el hecho de que 

ocurra la fijación de asociaciones permanentes entre las neuronas, dan lugar a distintos 

tipos de procesos mnésicos. l"a memoria icónica se presentará como actividades 

reverberatorias en los sistemas receptores con duraciones de milisegundos, la memoria 

inmediata y la memoria de trabajo sedn el resultado de reverberaciones de mayor 

duración, minutos incluso, como es el cuso cuundo se recuerda un número telefónico 

por repeticiones de las series que lo componen. La memoria de corto término está 

constretiida por capacidades limitndas para reciclar las series a conservar, las cuales no 

llegan a sobrepasar la repetici(>n de siete· unidades, más o menos uno. Se conoce, 

precisament~, como volumen de la memoria de corto término, la capacidad para retener 

por corto tiempo, series dentro de los límites de siete más o menos uno. En el marco de 

la memoria de corto término se encuentra otra memoria a la que se le da el nombre de 

memoria de trabajo. Esta memoria permite operar sobre las series de estímulos, como 

cuando se hacen cálculos mentales. La memoria de trabajo implica la interrelación de 

diversos ensambles neuronales y no sólo el reciclado de las secuencias de actividad 

neuronal en un solo ensamble, como sucede en la memoria de corto término. 

l'inalmente, la generación de cambios mor1ológicos lleva a la constitución de una 

memoria permanente: la memoria de largo término. 

CLASIFICACJ(J:-1 

Los estímulos ambientales no son manejados como casos únicos, sino que su 

reiteración y el hecho de que compartan rasgos comunes hace que los seres humanos 

puedan formar categorías, o sea, clases generales en las que se agrupan estímulos que 

son similares. La formación de esas categorías es ayudada por el lenguaje el cual 

permite, incluso, agrupar casos que guardan entre si semejanzas establecidas en forma 

convencional, como por ejemplo, la categoría de ciudadanos definida como la de todos 

los individuos nacidos en una determinada región que han alcanzado una cierta edad 
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para poder votar. Se forman así categorías para cualquier clase de entes como ser vivo, 

objetos inanimados. insectos. peces. mamíferos. cte. o para funciones como las 

gramaticales o semánticas, de ahí que uno de los temas frecuentemente tratados en la 

literatura relativa a la organización del SS sea el intento de establecer las bases neurales 

que condicionan la naturaleza y alcance de dichas categorías o. la forma como se 

construyen, sea debido a la estructura misma de los sistemas perceptivos o como 

productos culturales privativos de determinadas familias lingllísticas o bien como 

resultado de operaciones lógicas que permiten adscribir significados no apoyados en la 

actividad sensorial. creando así prototipos. abstracciones. gcneralizuciones, etc. 

El reconocimiento de lo ya percibido o vivido y la recuperación rememorativa 

ayudan a realizar diversas operaciones adaptativas pues se utilizan o aprovechan las 

experiencias anteriores y los constructos intelectuales que integran el conocimiento para 

asegurar la ejecución adecuada de las interncciones llsicas sobre los objetos o las 

interacciones sociales con los individuos. 

1.1 Modelos de ltt or¡:anizaciiÍn de cate¡:oría.• ¡:ramaticales y .\·enÍtíntictts. 

Diferentes investigadores se han interesado en desarrollar modelos de la 

estructura del sistema semántico a partir del estudio de la organización de la 

información conceptual por medio de experimentos que exploran las habilidades de 

diferentes tipos de poblaciones- lesionados de diversas etiologías y no-lesionados- en 

tareas de recuperación de palabras que involucran a las distintas categorías gramaticales 

y semúnticas. utilizando distintas modalidades de entrada (auditiva. visual, táctil, etc.) y 

de salida (oral. escrita. gestual. etc.) 

Desde un punto de vista teórico. el fracaso en la recuperación de una palabra o, 

en general de cualquier tipo de inft>rmnciún almncenndn en el cerebro, puede atribuirse a 

una de dos causas: una falla en el nlmacenamiento de la información o una falla en los 

mecanismos de acceso a la mismn. Wnrringtong y Cipolotti ( 1996) sostienen, mediante 

unn serie de experimentos de wnfrnntaciún de imitg,·nes. In e.xistencia de dos cluses de 

impedimento observados en sendos grupos de pacientes: el primero conformado por 

individuos con lesiones focales de etiología vasctdar o tumoral y el otro por individuos 

afectados por enfermedades degenerativas (enli:rmedad de Pick. encefalitis por herpes 

simple). Los resultados demuestran una <:lara tlili:r<:ncia entre ambos grupos que parece 

sustentar el hecho de que los pacientes del primer grupo tendrían problemas. si no de 
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acceso a la información, por lo menos de lo que ellos definieron como "refractividad" 

refiriéndose a un estado temporal de incapacidad del sistema semántico para la 

recuperación de información después de la presentación de un estímulo previo, en tanto 

que los del segundo grupo mostraron impedimentos a nivel del propio almacenamiento 

de la información. Encontraron efectos distintivos entre ambos grupos para cuatro 

factores diagnósticos: 

l. La velocidad de presentación de los estímulos afecta a los pacientes con 

problemas de refractividad pero no a los de almacenamiento. 

2. La familiaridad o frecuencia de uso de los estímulos afecta a los pacientes 

con problemas de almacenamiento pero no a los de refractividad. 

3. El grado de relación semántica entre los e5tímulos afecta a los pacientes con 

defectos de refractividad pero no a los de almacenamiento. 

4. La inconsistencia en las respuestas a través de intentos repetidos es una 

característica de los pacientes con problemas de refractividad pero no de los 

de almacenamiento. 

Debido a la diferente naturaleza y extensión de las lesiones, es de esperarse que 

existan casos de pacientes en que se combinen en mayor o menor grado ambos tipos de 

impedimentos. 

Lo anterior hace, que en base a los resultados lingllístico de los pacientes, se 

postulen diferentes modelos de organización del sistema semántico, aunque cabe indicar 

que diversas variables pueden afectar el descmpelio de las personas con lesión cerebral. 

1.2 Variables que afectan el tlesempe1io en tarea.,· tle recuperacifín tle información. 

Es importante considerar el electo de variables tales como la escolaridad, 

procedencia. hábitos culturales. etc. que influyen en el desempeño de los individuos 

tanto lesionados como no-lesionados en las diferentes tareas (denominación, lectura, 

etc.) que les son propuestas con el objeto de poder hacer comparaciones equivalentes 

entre diferentes grupos de población. 

Varios estudios han destacado la importancia de la frecuencia del uso de la 

palabra que se relaciona directamente con el efecto de la práctica habitual de una 

función y es una de las variables más importantes en los estudios de desempel'lo en 

tareas de denominación de imágenes y lectura de palabras. Broadbent (1967) basado en 

el modelo de Luce (citado en Broadbent. 1967) propone la existencia de palabras 
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frecuentes (palabras de alta frecuencia de uso) y palabras infrecuentes (palabras de baja 

frecuencia de uso). 1\ este respecto Gainotti (2002) afirma que la familiaridad del 

estímulo determina la resistenci~de la huella del objeto en la memoria semántica, lo 

cual determina un papel importante cuando un desorden de categoría específica es 

debido a un defecto en la recuperación de la memoria, mientras que la complejidad 

ri.wal podría ser el fl1ctor mús relevante cuando un desorden de categoría específica 

resulta a partir de un desorden de reconocimiento visual o de un defecto en la 

descripción estructural del sistema. 

Diferentes autores han señalado que lafi·ecuencia de uso de la palabra juega un 

papel importante en la dctcrrninaci(lll de las regitmes cercbr:Jics que habrún de participar 

en su procesamiento observando que. ante estímulos de altu frecuencia, el hemisferio 

derecho tiene una participación mús importante siendo menor su participación en 

palabras de baja frecuencia (Warrington y 'v1cCarthy. 1983: Searlcman, citado en Coney 

y /\berncthy. !994: Deloche ct :11 .. 1996: 'v1cnard. Kosslyn.Thompson. /\lpert & 

Rausch. 1996). También se han reportado pacientes con lesión en el hemisferio derecho 

que presentaron mayor dificultad en la denominación de imáge~es de verbos de baja 

frecuencia de uso en comparación con sustantivos de baja frecuencia (Cedillo y 

Meneses. 2004). 

PullvermUIIer ( 1999) hace notar que una palabra que se considera de alta 

frecuencia de uso no neccs:1rimncntc implica qLlC sea una palabra con mucnas 

asociaciones sensoriales. motoras. etc .. como sería el caso de una palabra contenido o de 

clase abierta, ya que. por ejemplo. la mayoría de las palabrus función están en un rango 

de alta frecuencia de uso. (artículos. pronombres) y carecen de ese tipo de correlatos. 

Señala también este autor que diferentes ítcms pertenecientes a una misma categoría 

semüntica pueden eswr ref:lcit>n:Jdas :1 procesos psicolú~,dcos inducidos por el propio 

estímulo: por ejemplo, dentro de la categoría de insectos la palabra ··araila ·· puede 

producir una activación ccrchral m~\s intcnsu en una rcrsona urm:nolühicu que en otra 

persona que no comparte la misma avcrsiún. en tanto que el propio arncnotobico tendrá 

diferente re:1cciún ante c_1 estímulo ..... ,·mmhajo ··. lo cual resultad en un patrón 

diferente de actividad cerebral. 

Otras variables que influyen tamhit'n en el reconocimiento de imágenes son: la 

lipicidad del ítem. su di.IJ!onihilidad. la edad de adquisiciiÍn de la palabra, el acuerdo 

para nomhrarla. la longitud de la f"dahra. fa complejidad risual del estímulo y su 
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.fcuniliaridad, etc. (Snodgruss y Vanderwart, 19RO: Jlodgson y Ellis, 1998). Barbón y 

Cuctos (2006 ), encuentran que las variables mús importantes que influyen en los 

tiempos de reacción de los individuos fueron la lipicidad y la disponibilidad de los 

estímulos y, marginalmente, su imaginahilidad. Estos autores sugieren que la edad de 

adquisición de las palabras se sitúa mas bien en el acceso al léxico y no en el sistema 

scm{lntico. 

Welch, [)uincuu. Johnsllll y King (19%) cli:ctuuron un estudio en el que 

evuluaron a 176 adultos sin lesión cerebral divididos en dos grupos, de acuerdo a su 

nivel de escolaridad, a quienes se les aplicó la Prueba de Denominación de Boston 

(Kaplan, Goodglass, Wcintraub & Sega!. 1998). En este estudio se encontró que las 

personas con mayor nivel escolar mostraron una mayor habilidad para la denominación 

de imágenes aún cuando el rango de edades en ellos se extendía hasta Jos 85 años; por 

su parte, el grupo de bajo n ivcl escolar, dentro del mismo rango de edades, produjo una 

mayor tasa de errores. Dichos autores sugieren que, además del nivel escolar, otras 

variubles tales como la ocupacián. ra=a. g~m'ro o procedencia demográfica podrian 

tener influencia sobre Jos resultados de una evaluación. 

Con estos puntos de vista coinciden las observaciones hechas por Reis, Guerrero 

y Castro-Caldas ( 1994) quienes realizaron un estudio de denominación de sustantivos 

en personas no lesionadas con dilerentc grado escolar (analfabetas funcionales, 

personas que solo asistieron hasta el cuarto al1o de instrucción primaria, y personas con 

más de cuatro años de escolaridad). 1\ dichos participantes se les asignó la tarea de 

denominar primeramente un conjunto de imágenes consistentes en dibujos lineales de 

objetos en blanco y negro, enseguida les fueron presentadas las fotogra11as en color de 

Jos mismos objetos y. linalmente, se presentaron los propios objetos reales. Esto es, 

representaron Jos mismos estímulos solo que de dilercntes formas. Se encontró que en 

ninguno de los tres grupos presentaron errores al nombrar los objetos reales, sin 

embargo ante las fotografias a color y mús aún, ante Jos dibltios en blanco y negro, las 

personas de bajo nivel escolar (analfabetas funcionales) presentaron un desempeflo muy 

inferior en relación a los otros grupos. Por esta razón concluyen estos autores que para 

lograr denominar dibujos lineales en forma correcta se requiere de un entrenamiento 

c~colar. 

Farah, McMullen y ~eycr ( 1991) evaluaron el desempeflo de dos pacientes con 

agnosia visual en tareas de denominación de imúgenes de Cosas vivas y no vivas, 
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encontrando que tanto lajámiliaridad como la similitud en la mayoría de los estímulos 

influyeron en el desempelio de ambos pacientes, presentando mayor dificultad en la 

categoría de Cosas vivas. Cabe selialar que aunque sus pacientes presentaban errores de 

tipo visual, también presentaron errores de tipo visual-semúntico (de acuerdo a su 

propia clasificación de respuestas). Los autores concluyen que es difícil precisar la etapa 

de procesamiento en que subyace dicho impedimento, ya que esta puede localizarse en 

nlgún nivel de lu reprcsenwciún perccptunl-visunl o en k1 representación visual

scmilntica. 

Capitani, Laiacona,Barbarotto y Trivelli ( 1 994) afirman que el conocimiento de 

Cosas vivas es estructurulmcntc mús complejo qLrc el conocimiento de cosas no-vivas 

ya que estas últimas ditieren amplinmente en sus propiedades cinestésicas, funcionales 

y visuales, mientras que en las Cosas vivas muchas de estas propiedades son 

compartidas por la mayoría de sus miembros. Por esta razón, el conocimiento de las 

Cosas vivas es menos compacto y requiere de más espacio de almacenaje, así como de 

un mayor esfuerzo para la recuperuciún de k1 palabra. 

También debe prestarse atención al efecto que ejercen las diferentes 

modalidades de entrada/salida sobre el desempelio de las personas en las diferentes 

tareas involucradas en la investigación. Para estudiar la modalidad auditiva se han 

hecho investigaciones acerca de las úreas cerebrales que se activan cuando las personas 

escuchan tonos puros, fonemas, pseudopalabras, palabras o frases. Ante la estimulación 

de tonos puros se ha observndo nctivnciún en In corteza auditiva primaria de ambos 

hemisferios cerebrales. asi como una activación en el úrea del giro temporal (mayor en 

el hemisterio derecho, que en el izquierdo) y en los giros frontal interior y frontal medio 

izquierdos. Asimismo, en ditercntcs estlldios del procesamiento fonológico, se ha 

observado inicialmente unn nctivaci(>n nuditivn bilateral primaria después, ésta 

activaciún se muestra de timna m(rs unilaten1l hacia el hemislerio izquierdo en las 

personas diestras, siendo las úreas de mayor actividad en este hemisferio el giro 

temporal superior, las áreas trontales 44 y 45 de Brodmann con una activación menor en 

el lóbulo temporal derecho. l.as rseudopalabras activan el úrea perisilviana anterior 

izquierda y observándose una baja activaci(>n de sus úreas homotópicas en el hemisferio 

derecho. Cuando las personas escuchan palabras. ocurre una mayor activación en el 

hemisterio izquierdo, principalmente en la corteza temporal antero-superior, los giros 

temporales superior, interior y medio, la corteza cingulada antero-inferior y el giro 
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fusiforme izquierdo al cual se k hu atribuido tarnbi(·n un papel importante en la 

recuperación semántica visual de cosas no vivas. Asimismo ante estímulos de palabras, 

se observa activación cerebral l'll lus regiones térnporo-purietal y ventral-occípito

ternporul. el giro supra marginal y el giro angular del hemisferio izquierdo. (?etersen, 

Fox. Posner. mintun y Raichle. 19S8: Demonet et ul.. 1992; Burton et al. 2006; Van 

Sehie. Toni y Bekkering. 2006; Thornpson-Schilll•t ul .• 1999). También se ha reportado 

que lus áreas frontales 44 y 45 de Brodmann tienen una participación importante en el 

proccsumiento secuencial de la acción y del lengut;ie. así como un involucramiento en 

el significado de las acciones de las manos. boca, gestos fonoarticulatorios y acciones 

con significado que conllevan a las palabras (Van Schie et al., 2006; Thompson-Schill, 

Aguirre, D'Espósito y Farah. 1999; Fiebach y Schubotz. 2006: Fadiga y Craighero, 

2006). El ültimo de éstos autores postula la hipótesis de que el área de Broca en el 

humano homóloga a las áreas neurales de espejo F5 en el mono. abren la posibilidad de 

que el lenguaje humano pueda estar involucrado desde una habilidad ancestral para 

interpretar acciones desempeñadas por otros que se han percibido visual o 

acüsticamente. 

Se ha criticado la suposición de atribuir al área de Broca y al surco precentral 

ventral un papel exclusivamente lingliístico. ya que algunas funciones no-lingUísticas 

potencialmente motoras estarían representadas en esa misma región, por lo que 

Grodzinsky (2006) afirma que c'ns rcgiorK'S son multiflmcionalcs. Sin embargo, Kaplan 

(2006) afirma que varios aspectos del lenguaje son diferentes de otros dominios 

cognitivos, y que las bases neurales de las operaciones asociadas con las características 

del lenguaje son muy especializadas. 

La exploruciún del sistema semúntico trtravés de la vía visual puede efectuarse a 

través de pruebas en las que se muestran n las personas letreros de palabras e imágenes 

de diferentes categorías gramaticales y scmúnticas. 

l'iilvermuller y Hauk (:~006) en un estudio de eventos relacionados mediante la 

técnica de Resonancia Magn(·tic:l Funcional (RMI). evaluaron el desempel'lo de 

personas no lesionadas en tareas de lecttrr:1 de palabras, las cuales estaban relacionadas 

semúnticamente con su forma y la información relativa a su color. Con relación a estos 

estímulos se detl'Ctó activaciún en las úreas temporal infi:rior y frontal inferior del 

hemisferio izquierdo. Cabe indicar que el color y la forma del estímulo facilitaron la 

activación cortical de categoría específica: las áreas parahipocampal, cerebelo, giro 
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fusiforme y úrea 20 de Brodmann fueron mayormente activadas por palabras mas 

relacionadas al color que a la forma. en tanto que los estímulos mas relacionados con la 

forma en comparación al color activaron el giro fusiforme (área 20 de Brodmann), el 

giro temporal medio (áreas 19. 21 y 39 de Brodmann). el giro frontal inferior (área 47 

de Brodmann). el giro precentral (úrea 6 de Brodmann). el giro frontal medio (área 46 

de Brodmann), el giro frontal medio e inlerior (úrea 9 de Brodmann). el giro precentral 

(úrea 4 de Brodmann) así corno el núcleo lentii(Jrmc y el putamen. Los autores 

co1icluyen :tlirmando que los sistemas de modalid:td especílica pueden estar 

representados en el lóbulo temporal inlerior. en el giro temporal medio y 

parahipocampal las cuales procesan características distinl:ls para la lorma visual y la 

inlormación del color. 

Otros estudios de tareas de decisión léxica con letreros en población no 

lesionada por medio de Tomogralla por Emisión de Positrones (PET por sus siglas en 

inglés) mostraron activación en las úreas visuales occipitales ( 17 y 18 de Brodmann), 

corteza estriada y pre-estriada. J\lgunos autores seoalan que la corteza visual extra

estriada tiene un papel importante en la red que codilica la forma visual de la palabra. 

En el hemisferio izquierdo la mayor activación se presentó en los giros fusiforme y 

lingual. Asimismo. se ha observ:rdo una mayor activación del giro fusiforme izquierdo 

ante palabras de seres vivos. mientras que el giro fusiforme medial muestra mayor 

activación ante cosas no vivas. Otras (treas que se activan durante la lectura de palabras 

son el úrea témpora-occipital. la región témporo-paricto-occipital conocida como giro 

angular. el surco temporal superior y el g.iro temporal anterior y medio; también se 

observa activación medial y l:lteral del lóblilo temporal que incluye el uncus y la 

amígdala: cabe indicar que la mayor activ:tción del giro temporal medio izquierdo ha 
' sido asociada con la lectura de nombres de objetos hechos por el hombre, así como una 

mayor activación en las {trens anterior y media del lóbulo temporal hu sido asociada con 

la lectura de verbos. Otras de las úreas que muestran activación durante In lectura de 

verbos son la corteza Jhmtal dorsolateral izquierda y el úrea parietal superior. Otras 

úreus involucradas si se requiere de una respuesta hablada son: el surco li·ontal inlerior 

izquierdo. el lóbulo frontal inferior. las úreas premotora y motora suplementaria y la 

cortez~l motora primaria. J\ntc t~tre~JS de palabras. la activación en el hemisferio derecho 

fue observada en el giro J'usiJ(>rme. el c(meo y los roJos anterior y medio. (Pctersen et 



al.. 19HS: Pcmni el al.. 1995: Vlenard et al.. 1996: Vandenberghe. Price. Wise,Josephs 

& Frackowiak. 1996: Dcvlin et al.. :200:2. Devlin. Rushworth & Vlatthews. 2005). 

Devlin el al. (2002) realizaron dos estudios I'I:T con personas no lesionadas. En 

uno de ellos se propuso a los participantes una tarea de decisión léxica en la cual se 

requería que decidieran si el estímulo presentado en una pantalla era una palabra o una 

no-p:dahrn. Se evnlunron t:Jmhién dill:rentes categorías semúnticns como: animales, 

frutas. herramientas y vehículos comprendiendo los dominios de Cosas vivas y no 

vivas. Los autores observaron activación tanto en el hemisferio izquierdo como en el 

derecho: en el izquierdo se registró activación medial y lateral del lóbulo temporal 

incluyendo ademús el uncus. la amígdala y el hipocampo con una extensión hacia el 

lóbulo frontal inferior: en el hemisferio derecho observaron activación en el polo 

temporal anterior y medio. Se observó en los participantes una baja tasa de errores y el 

análisis estadístico no mostró datos significativos de electos de categoría gramatical. En 

un segundo estudio se usaron los mismos estímulos que en el anterior, pero ahora ante 

una tarea de categorización semúntica en la cual los participantes tenían que decidir si 

todos los estímulos eran de la misma o de diferente categoría semántica, (p.e: delfín· 

foca-morsa-plátano). Se observó una mayor activación cerebral en las superficies 

medial y lateral del lóbulo temporal y en el lóbulo frontal inferior del hemisferio 

izquierdo. así como una activación focal en el polo temporal anterior y medial del 

hemisferio derecho. Si bien los autores reportan una activación del giro precentral 

inferior derecho ante ítems de clases naturales y activación del giro temporal medio 

izquierdo ante ítems de objetos hechos por el hombre, no concluyen afirmando que 

existan diferencias a través de las categorías o dominios, ya que las diferencias que 

observaron no fueron significativas. Finalmente, estos investigadores realizaron otro 

estudio de RMf en donde se usaron los mismos estímulos argumentando que esta 

técnica tiene mayor grado de resolución que la PET. De esta manera registraron una 

activación bilateral en el giro frontal inferior, así como en la superficie medial del giro 

frontal superior y en la unión de los lóoulos témporo-paricto-occipital y en la parte 

posterior medial del cerebelo. En el hemisferio izquierdo se observó una mayor 

activación en la región póstero-superior del surco temporal. el giro frontal medio, el giro 

frontal superior, el prec(meo y el tálamo. Sin embargo. con esta técnica de estudio 

tampoco encontraron diferencias confiaoles entre clases nuturalcs y artefactos. Si bien 

estos autores observaron mayor activación en pequeñas regiones del precúneo izquierdo 
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y el giro lingual izquierdo ante categorías vivas y del precúneo izquierdo para los 

artefactos. en sus consideraciones finales afirman que esos efectos son debidos a que 

dichas regiones forman parte del procesamiento visual. Proponen también que la mejor 
' 

forma de encontrar efectos de categoría gramatical o semántica es a través de la 

comprensión de frases y no de palabras aisladas. Con este enfoque Sahin, Pinker & 

Halgrcn (2006) cvalunron In lectura de frases en silencio por medio de RMf, 

encontrando que el área prefrontal izquierda juega un papel importante en el 

procesamiento gramatical abstr:1eto: lu ínsulu anterior se mostró más selectiva parr. la 

manipulación del material fonológico junto con el ürca motom suplementaria (úreas de 

Brodmann 44, 45 y 47). Cabe indicar que en !u comprensión de características 

gramaticales más abstractas la activación principal se observó en el área 44 de 

Brodmann. más ventral. y en el área 47 de Brodmann. más dorsal. Aunque los patrones 

de actividad fueron muy similares para sustantivos y verbos, los autores encontraron 

que el área motora suplementaria y el área cingLIIada anterior presentaron mayor 

activación para verbos irreguláres que para verbos regulares. 

Heim Opitz y Friederici (2003). usando técnicas de RMf en personas no 

lesionadas. sugieren la existencia de dos sistemas ncurales para el procesamiento de la 

información sintáctica en el área de Broca. Contrastando los tiempos de reacción 

observados entre tareas de decisión de categoría semántica (sustantivos vs. 

preposiciones) y de decisión de género (masculino vs. neutro) con estimulas 

presentados en forma escrita en el idioma alemún. los autores encuentran tiempos de 

respuesta más rápidos en las tareas de categoría que en las de género. Se observó, 

además, que el área 45 de Brodmann presentó mayor activación en la tarea de decisión 

de género. mientras que el área 47 de Brodmann mostró mayor actividad en la tarea de 

decisión de categoría gramaticnl. Cube indic:1r que el üren 44 de 13rodmann participó en 

ambas tareas por lo que dichos autores llegaron a la conclusión de que esta última área 

interviene en el procesamiento de diversos tipos de información sintáctica durante la 

comprensión del lenguaje. 

Otra forma de explorar el sistemn scmúntico desde f¡¡ modalidad visual es a 

través de imágenes que representan ítems de las diferentes categorías gramaticales y 

semánticas. Estudios de PETen pohlación no lesionada ante este tipo de estímulos han 

mostrado activución en el surC(\ tcmr(\nll ínlcro-roste.ri0r izquierdo. Algunos autores 

afirman que ante imágenes de seres vivos las úreas cerebrales más activadas son el área 
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occípito-temporal inferior. los giros fusiforme y lingual izquierdo y la corteza frontal 

dorsolateral, mientras que para imúgenes de objetos no vivos las áreas cerebrales más 

activad:ts fueron los giros hirocnmp:tl y medial. el giro occipitul medial y la corteza 

frontal dorsolateral (Perani et al.. 1995: Vandenberghe et al.. 1996). 

Por otra parte, la activación cerebral por imúgenes a través de magnetoencefalografia 

fue estudiada por Salme! in, Harl. Lounasmas y Sams ( 1994 ). en personas no lesionadas. 

Estos autores encontraron una activación temprana en la corteza occipital posterior, 

contralateral al campo visual estimulado. dentro de los primeros 200 mseg., 

involucrando la corteza cercana a la unión témporo-parieto-occipital en ambos 

hemisferios. Esto su¡,dere una contribuciún del {tren de Wernicke. el giro angular y su 

contraparte del hemisferio derecho. /\!rededor del mismo tiempo. señales distintas 

emergen hacia la corteza auditiva izquierda. así como respuestas desde el área 

homóloga en el hemisferio derecho en el pico de los 100-200 mseg. posteriores, 

independientemente del lado de la estimulación. /\!rededor de los 0.5 seg. la activación 

se incrementa en el Ctrea de 13rocu y su homóloga en el hemisferio derecho. 

Durante la vocalización surge una activación del área motora suplementaria y 

activación frontal posterior bilateral dentro de los 400 mseg;, más consistente en el 

hemisferio izquierdo que en el derecho. presumiblemente asociada con la preparación 

motora para los movimientos de la boca. La región tronto-temporal generó señales a los 

400-600 mseg. después del inicio del estímulo. en cada una de las personas y el 

comienzo del habla ocurrió de 750-975 mseg. después del inicio de la presentación de la 

imagen. 

Tyler, et al. (2004) evaluaron la actividad cerebral en el procesamiento de los 

objetos en la categoría de nivel bl!sico p.e (mono) así como en el nivel de dominio 

(Cosas •·ivas) en población no lesionada. Los autores encuentran que la activación en el 

nivel básico fue principalmente en el giro fusiforme izquierdo (área 37 de Brodmann), 

giro occipital inferior izquierdo (úrea 18 de Brodmann). giro occipital inferior derecho 

(área 19 de Brodmann). giro occipital inferior derecho (área 17 de Brodmann) y en la 

corteza entorrinal (úrea 28 de 13rodmann). Mientras que la activación para el nivel de 

dominio ocurrió en el giro occipital inferior izquil'l'do (área 18 de Brodmann), giro 

fusiforme izquierdo (úrea 19 de Brodmann). giro fltsiforme derecho (áreas 19 y 37 de 

Brodmann), giro fusiforme derecho (área 37 de Brodmann), giro occipital medio 

derecho (ürca 18 de Brodmnnn). Los autores afirman que In corteza rerirrinal se activa. 
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unicamente cuando se requiere de una discriminación mas fina. aspecto que es más 

importante en la identificación de palabras de nivel básico. 

reterscn et al .. ( 19SS) usando tomografía de emisión de positrones (PET) evaluó 

la activación cerebral de sustnntivos en personas sin lesión cerebral en las modalidades 

de entrada visual y auditiva y en las modalidades de salida con la articulación de las 

palabras y tareas de asociación scmúnticu (p.c. al decirle pas/el. la persona tenía que 

cvoc:tr un verbo correspondiente. p.c. comer). Los autores encuentran que en la 

modalidad de entrada visual la activación principal fue en la corteza estriada y un 

pequeño conjunto de úreas pre-cstriadas alcanzó los límites anteriores témpora

occipitales. rara el procesamiento auditivo. encontraron actividad bilateral en la cortez.a 

auditiva primaria y una lateralización hacia el hemisferio izquierdo en la corteza 

témpora-parietal. la corteza temporal anterior superior y la corteza cingulada anterior 

inferior. Las áreas relacionadas u la salida motora y a la codificación de la articulación 

activaron regiones que incluían la C<'rtcza primaria sensorio-motora de la boca. así como 

estructuras premotoras incluyendo el úrea motora suplementaria y una pequeña 

activación alrededor de la fisura perisilviana. La región pcrisilviana izquie~da, cercana 

al úrea de Rroca se activaba dumntc la salida del lenguaje junto con algunas áreas del 

hemisferio derecho. l'inalmentc. en las tareas de asociación sem6ntica se activaron dos 

áreas de la corteza cercbml para ambas presentaciones auditiva y visual: el area frontal 

inferior izquierda y el giro cingulado anterior: consideran a este ültimo como una parte 

del sistema atencional anterior encargado de la selección de las acciones. 

Vandcnberghc ct al. ( 1996) a firman que ambas modalidades de presentación de 

estímulos: imágenes y letreros comparten un sistema de procesamiento semántico 

común distribuido hacia el giro occipital superior izquierdo a través de la cortez.a 

temporal media e inferior hacia el giro frontal inferior. 

1.3 <;Cómo seftJrman lo.~ conceplos? 

Desde el punto de vista lilosMico. la teoría de !\rist6teles (citado en Caplan, 

!999) trata de cxrlicar In rcrrcscntaciún de los conceptos f'undúndosc en tres supuestos: 

l. Los diversos ejemplares de un concerto se describen en términos de una lista de 

rropiedades que se aplican a todos sus miembros: p.c. la descripción de la 

categoría AVHS es idéntica rnra todos I<>S tiros del concepto: petirrojo. búho, 

pingliino. cte. 
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2. El significado de un objeto estú representado en términos de sus características 

(p.e.: pico. alas. plumas. etc.): para el concepto de A VES. esas características 

están presentes en cada uno de los ejemplos del concepto (características 

necesarias) y pueden ser usadas para clasificar inequívocamente cualquier 

ejemplo del concepto (características suficientes). Estas afirmaciones son 

dirigidas hacia el reclamo de que los conceptos de los objetos no pueden ser 

disyuntivos en su forma. no se pueden definir como ejemplo las características 

que tienen unicamentc 11. B. C. D.'' /1. ll. E. F. debido a que todos los ejemplos 

deben de tener las mismas características búsicas en comlln. 

3. Finalmente si el concepto ll (p.e "húho ") es representado como un subconjunto 

del concepto /1 (p.e "al'es ") entonces todas las características de A deben 

emerger en la descripciém de B. Las características definitorias de AVE deben de 

estar dentro de la definición de BÚ/10 debido a que los bllhos son un 

subconjunto de un concepto mús general. 

Si bien. muchos modelos comparten algunos puntos con ésta teoría. un aspecto 

muy importante es la experiencia histórica de cualquier comunidad lingüística, ya que 

esta constituye una parte importante del conocimiento verbal. destacando las 

características más importantes de los objetos. los cuáles formarán el concepto, Lara 

(2006 ). 

Denes y Dalla Barba ( 1998) hacen notar que el primer reporte conocido con 

respecto a la organización cerebral del lenguaje. fue hecho por su compatriota 

Giambattista Vico. En su obra Principi di Scien=a N1wva ( 1744/2002), con un enfoque 

filosófico. pero apoyado en la observación de una persona afásica que mostraba un caso 

de preservación selectiva de sustantivos y pérdida de verbos. intenta explicar el 

fenómeno del lenguaje humano como resultado de una secuencia evolutiva ideal en la 

que distingue tres etapas. Propone que el primer lenguaje. que no era articulado, fue 

usado por los dioses. tomando la form:1 de jeroglíficos: el segundo lenguaje. el de los 

h~roes. ocupa una posición intermedia. siendo este mí1s metafórico. mientras que el 

tercero. el del hombre. fue finalmente el lenguaje articulado. De acuerdo a Vico, el 

lenguaje humano fue primero onomatopéyico y solamente en la etapa final de su 

evolución culmina con la aparición de las palabrus. De entre las palabras, los sustantivos 

se formaron antes que los verbos ya que. de acuerdo con este autor. los sustantivos y las 

palabras función (p.e. pronombres) son mús importantes desde el punto de vista léxico y 
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semúntico. Denes y Dalla 13arba setlalan que aunque el enloque propuesto por Vico no 

poseía un punto de vista biológico del lenguaje. sin embargo, fue el primero en indicar 

la relación entre la condición a!Ytsica y los trastornos del lenguaje, se~alando a la vez la 

utilidad de estudiar los procesos de adquisición y pérdida del lenguaje como un recurso 

para comprender la estructura del sistema lingliístico mostrando la relación entre un 

déficit af{tsico de categoría específica y la adquisición del léxico. De esta manera, Vico 

sienta las bases para la alirmación de que ciertas funciones de la mente tienen su asiento 

en el cerebro. 

Lissauer (citado en Warrrington y ~cCarthy. 19R7) fue el primero en exponer 

con detalle el modelo clúsico de la agnosia asociativa. Su concepto medular consiste en 

proponer que el significado de las cosas es adquirido mediante el enlace de las salidas 

de los sistemas de procesamiento perceptual con "imúgenes" de la memoria 

almacenadas en el cerebro a través de otras modalidades sensoriales. Así, Lissauer 

ejemplifica el reconocimiento de un violín cuyu imagen estú vinculada a un cierto 

número de correlatos que atníkn a su nombre. su sonido peculiar. tal vez la imagen 

típica de un violinista. la sensación de palpar el instrumento, etc. Cuando todos estos 

recuerdos son reunidos rapidamente en la conciencia. el individuo estará capacitado 

para reconocer dicho objeto diferenciúndolo de otros instrumentos y construyendo, 

junto con ellos, una categoría csfll'cial. De acuerdo a este modelo. si en algún momento 

se interrumpen o retardan los mcc:mismos de asociación por efecto de alg(m daño 

cerebral. resultará imposible reunir los correlatos necesarios para una correcta 

identilicacíón del objeto o imagen percibidos. 

Caramazza y Shelton ( 199R) proponen que como resultado de una presión 

evolutiva, el hombre se vió precisado a distinguir entre los diferentes tipos de plantas y 

animales que representaban su sustento. o que podían rcpresenwr un peligro potencial, 

al igual que los tipos de utensilios de que se valía para sus diferentes tareas, elaborando 

así una agrupación categorial de estos objetos como parte de un bagaje cultural 

almacenado en la corteza cerebral. 

Vygotsky ( 1931. 1995) huce una analogía entre el empleo de las herramientas y 

el uso de los signos (palabras). La similitud entre el signo y las herramientas se basa en 

la función mediadora comün entre ambos aunque actuando en líneas divergentes: 

mientras que el uso de herrnm ientns modilicn los objetos. el uso del signo no lo hace, 
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pero sí puede innuir para modilicar tanto la conducta de una persona como la de la 

sociedad a que pertenece. 

Vygotsky afirma que la imposición de nombres a los objetos nuevos tiene como 

base las semejanzas visuales y funcionales sobre la base de los vínculos concretos 

típic<" del pensamiento. Sc~ala también que para llegar a formar un concepto se 

necesita extraer de la cxperiem:ia un cierto nllmero de elementos característicos de un 

conjunto para luego hacer una abstracción de los mismos en el constructo del concepto. 

Paivio ( 1991) propuso una 1i!oría de Codi/if'llci<Ín Dual donde afirma que las 

diferencias entre las palabras concretas y las abstractas se dan a partir de las distintas 

maneras en que éstas se encuentran codificadas en la memoria: las palabras concretas 

estún representadas en dos tipos de códigos: uno verbal (logogen) y otro no verbal 

(imagen), en tanto que las palabras abstractas únicamente están representadas en el 

código verbal. 

Dentro de la escuela rusa. Tsvétkova ( 1977) señala que la palabra no solo sirve 

para nombrar a los objetos. sin0 que también indica rasgos y fenómenos que son parte 

importante de la misma (como los adjetivos y verbos). Asimismo, la palabra puede 

indicar las relaciones que existen entre los objetos y los fenómenos mediante el uso de 

un lenguaje evolucionado con en el surgimiento del uso de palabras especializadas en 

dicha función (preposiciones. conjunciones. etc.) Sugiere que el significado de una 

palabra depende de los conocimientos y experiencia acumulados por una persona a lo 

largo de su vida. siendo también importante su idioma ya que. por sus características 

propias. este innuirá en su memoria fonológica y en la formación de sistemas de los 

rasgos semántico-discriminativos que le ayudarán a la percepción y comprensión de los 

sonidos de su propio lenguaje. 

Rosch y Mervis ( 1975) proponen tres niveles de jerarquía en la organización 

conceptual: el nivel básico donde las personas tienen un acceso rápido, aprenden 

tacilmente los nombres y su recuperación es inmediata debido a que los elementos de 

este nivel conceptual comparten muchas similitudes funcionales y rasgos perceptuales; 

los conceptos "perro·· y "gato·· se encontrarían ubicados en este nivel. El segundo 

nivel, llamado supraordenado, tiene un reducido acceso de entrada en comparación con 

el b{tSico debido a que se han reducido los atributos comunes ("muebles", "vehículos", 

etc.) El tercer nivel, que corresponde a las categorías subordinadas, tiene también un 

acceso restringido en comparación . al nivel básico debido a que sus miembros 
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comparten la mayoría de sus atributos con otros elementos contrastantes de la misma 

categoría subordinada ("silla de cocina" 1 "silla de sala"). También proponen una 

"Teoría del Prototipo", El prototipo representa a un elemento de una determinada 

categoría que posee varios atributos en común con otros miembros de la misma 

categoría teniendo. en cambio. muy pocos atributos en común con elementos 

pertenecientes a otras categorías. El grado de parecido familiar predice la centralidad de 

un ítem con respecto al prototipo en el sistema semántico. Así. en la categoría de las 

"aves", un petirrojo es un elemento mús prototípico que un pingliino y se reconoce más 

rápidamente como parte del grupo. ademús de que no se confunde facilmente con un 

mamífero. Entonces. las diferencias de tipicidad en las palabras pueden deberse al 

hecho de que existen características en la descripción de un objeto que no son tan 

necesarias para su categorización. Tvcrsky ( 1 977) confirma la presencia de 

características no necesarias para la descripciún de diferentes objetos. 

Garrard. Lambon-Ralph. Hodges y Patterson (200 1 ). basándose en los 

parúmetros de los estudios de Rosch y Mervis ( 1975). sugieren qLie el sistema semántico 

estú organizado en tres dominios supraordenados: frutas, seres animados y objetos 

inanimados. 

Lara (2006). refiriéndose a los ejemplos propuestos por Rosch y Mervis en su 

teoría del prototipo. sugiere que los esquemas de conocimiento de las acciones también 

influyen en las con1iguraciones perceptuales similares a lo qLie hace el prototipo, estos 

esquemas. grucias a la inteligencia. contribuyen a la formación del significado. 

Basándose en Putnam (citado en Lara. 2006). Lara utiliza también el término 

estereotipo y lo considera importante en la construcción del significado. Afirma que 

tiene tres características: se construye de manera colectiva y determina la pertinencia 

social en el significado. es temp()l'almente verdadero y determina las formas correctas 

de muchas expresiones. Este autor cita el ejemplo de la palabra "gato", refiriendo que 

es mas conocido porque caza rawnes. maúlla. tiene siete vidas. etc., pero resulta más 

difícil distinguirlo por su form:1 ya que es muy rarecid:1 a la de un tigre, un perro, etc. 

Oc este modo. la cultura influye en el signilicm.lo aunque tambi~n las palabras 

requieren de definiciones t~cnicas. 

Rosch, '-'lervis. Gray. Johnson y 8oycs-Brahem (1976) definen una categoría 

como el conjunto de objetos que se wnsidcran equivalentes. Definen la taxonomía 

como un sistema mediante el cual k1s categorías se relacionan entre si por medio de 
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inclusión de clases. A mayor !(rado de inclusividad de una categoría dentro de una 

taxonomía, mas alto será su nivel de abstracción. Así el término nivel de abstracción 

dentro de una taxonomía se refiere a un particular nivel de inclusión. El nivel básico de 

abstracción en una taxonomía es el nivel en el cual las categorías portan la mayor 

cantidad de información caracteristica siendo, de este modo. las mús diferenciadas entre 

sí. !.a~ categorías a un nivel mús abstracto podrían ser las categorías .I'Upraordenada.l' 

(mueh!e.l', vehículo.\', cte.) cuyos miembros comparten solo unos cuantos atributos. Las 

categorías por debajo del nivel búsico podrían ser las .I'Uhordinada.l' (.l'il/a de cocina, 

awo deportivo) que también son paquetes de atributos y funciones predecibles, pero 

contienen muchos atribut<" que se traslapan con los de otras categorías (una silla de 

cocina comparte la mayoría de sus atributos con otras clases de sillas). De este modo, 

las categorías de objetos búsicos son las que mejor reflejan la estructura correlaciona! 

del medio ambiente. Se observa también que ciertos grupos de objetos pertenecientes a 

una cultura determinada requieren para su uso de patrones motores altamente similares 

y esos mismos patrones motores sirven como atributos comunes para la construcción de 

categorías. Concluyen estos autores que la estructura correlaciona! del medio ambiente, 

modificada por una selectiva ignorancia y exageración de los atributos así como la 

estructura de dicho entorno se reflejan en los sistemas de categorización. Se produce 

una segmentación de la experiencia para formar los niveles básicos con el propósito de 

maximizar las diferencias entre categorías. Para las categorías de objetos concretos son 

las clases mas generales en las que los atributos son predecibles, los objetos de la clase 

son usados de la misma manera. pueden ser rapidamcnte identificados por la forma y 

son facilmente representables. 

Gafe, Done y Frank (200 1) trab¡tiaron en un modelo computacional de la 

organización semántica con categorías de palabras supraordenadas y de nivel básico. 

Refiriéndose al modelo de Rosch ct al. ( 1976) señalan que no todas las categorías de 

nivel básico retl~jan una máxima similitud dentro de los miembros de una misma 

categoría ni tampoco una máxima desigualdad entre las distintas categorías ya que, de 

acuerdo a su propio modelo. estn or!(anización depende de la interacción que se dé entre 

el módulo de procesamiento visual y el módulo de categorización. Los autores afirman 

que las categorfas de animales e instrumentos musicales tienden a generar mapas de 

contorno muy similares debido a la aglomeración de su forma visual, esto hace que la 

identificación a nivel supraordenado (p.c. A.VtMAt.r:s) sea mas fácil que a nivel básico 
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(p.c. ligre) en comparación con otras categorías como RO!' A y Mu,BWS donde por tener 

bajos nivdes de traslape visual scrú mús IYicillll identificación en el nivel básico. Así, en 

presencia de una lesión cerebral que alcctc el nivel semántico. se producirá un 

impedimento en la activación de la inl(mnación correcta para las categorías de animales 

e instrumentos musicales ya que debido a su aglomeración visual, estos concurren en la 

dificultad de la representación perCL'ptual necesaria paru su reconocimiento individual. 

Rogers et al. (2004) mediante simulaciones en un modelo computacional de 

mapco scmúntico, proponen que por medio del aprendizaje el mapco entre las 

representaciones perceptualcs de dilercntcs modalidades junto con la interacción 

posterior de estas con las representaciones de las pulahras que se rclieren a, o describen 

dichos objetos, el sistema scmúntico adquiere representaciones abstractas y distribuidas 

que codifican las relaciones de similitud semántica entre dilercntes ítems. Por ello, para 

estos autores, no es una coincidencia que las lesiones bilaterales de la corteza temporal 

anterior produzcan el tipo de impedimento semántico general que se observa en Jos 

casos de demencia semántica dado que. en razón de su densa red de interconexiones con 
¡"; 

las cortezas de asociación situadas en la parte mas posterior de los lóbulos, temporales, 

estas regiones reciben entrada de todas las modalidades sensoriales. Para ello resulta 

razonable suponer que estas regiones J<xmun el sustrato neural dentro del .cual surgen 

las representaciones semánticas amodales. Estas representaciones subsirven, a su vez, a 

una función clave de la memoria semántica cuando el sistema está intacto: la 

generalización de la informaciún almacenada hacia ítems nuevos en el mundo y la de la 

información recientemente adquir·idu h:1ciu "" ítcms t:uniliarcs. 

Humphreys y Fordc (2005) presentan el caso de un paciente con una severa 

dificultad en el manejo de categorías supraordenadas en comparación con las palabras 

de nivel básico. Dicho paciente mostró un adecuado desempeño en pruebas de 

percepción visual. En tareas de denominación de imúgcnes lu mayoría de los errores 

observados fueron de tipo coordinado (mono x ralrín), sobre todo en la categoría de 

CosAS V/I'AS. Con base en los rL'sultados obtenidos en la categoría de 1\~IMAI.ES, los 

autores sostienen que el tamai1<' y la dllmcstic:1ciún son propiedades universales que 

subyacen a la organización de estos ejemplares dentro de su categoría. y que éstas 

etiquetas se encuentran juntas en un mismo espacio interno del sistema semántico. 

Dichos autores postulan la existencia de sistemas separados para irnúgenes y palabras 

así como diferentes sistemas de acceso a tmvés de las distintas modalidades sensoriales. 



Farah, Meyer y McMullen (1996) evaluaron las teorías propuestas para la 

disociación entre los conceptos de COSAS 1'/I'AS y No VIVAS. Estos autores sostienen que 

el conocimiento semántico estú organizado en varios subsistemas semánticos de 

modalidad específica. 

Caramazza y Mahon (2006) proponen un modelo para explicar los déficit 

semánticos de categoría específica según el cual, las características conceptuales 

correspondientes a propiedades de los objetos que concurren frecuentemente, estarán 

almacenadas juntas en el espacio semúntico. /\sí. un daño focal en una región cerebral 

dada podría producir déficit semánticos que afecten a una categoría específica, ya sea 

porque el conocimiento conceptual correspondiente a los objetos con propiedades 

sionilares está almacenado en úreas neurales adyacentes, o porque el daño a una 

propiedad dada podría propagarse hacia propiedades altamente correlacionadas. 

Crutch y Warrington (2005) setialan que a pesar de que en diversas ocasiones se 

han reportado casos de doble disociación entre palabras concretas y abstractas, existen 

muy pocos estudios relativos al estudio de este último tipo de palabras en comparación 

a la copiosa literatura para los conceptos de objetos concretos. Con base en el estudio de 

un paciente que mostró efectos diferentes para ambos tipos de palabras, estos autores 

proponen que debe existir un tipo de organización cerebral diferente para ambos tipos 

de palabras en virtud de las diferencias cualitativas existentes entre ellos. Primeramente 

hacen notar que las palabras concretas son adquiridas en el contexto de percepciones 

sensoriales de cada uno de los cinco canales disponibles, en tanto que las palabras y 

conceptos abstractos son adquiridos solamente dentro de un contexto de lenguaje 

carente de otro tipo de percepciones. Asimismo, hacen notar que por lo general las 

palabras concretas tienen un número pequeño de significados normalmente invariables 

y bien definidos, mientras que las palabras abstractas poseen por lo general una mayor 

cantidad de significados que varían de acuerdo al contexto del lenguaje en que se 

encuentran inmersas. /\sí. la palabra "tomate·· aparece en los diccionarios unicamente 

dentro de los contextos de comida o agricultura, en tanto que "bueno" tiene numerosas 

acepciones mas o menos relacionadas entre sí, pero diferentes según el contexto de la 

frase en que se utilice. Debe hacerse aquí la distinción entre las palabras homónimas 

que tienen distintos significados no relacionados entre sí (p.e. banco) y las palabras 

verdaderamente polisémicas que tienen muchos significados relacionados entre si (p.e. 

pena). Con base en lo anterior, estos investigadores proponen que las palabras concretas 
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tienden a estar representadas en el sistema semúntico dentro de un marco con una 

estructura de categorías supraordcnadas y subordinadas, en tanto que para las palabras 

abstractas una red de tipo asociativo tendría mayor capacidad de representar sus 

múltiples significados. dado que dicho tipo de represenwción también posee la 

capacidad para captar la natuml tlex'1bilidad tanto de las palabras con significados no 

relacionados, como de aquellas con sentidos relacionados. 

En un estudio de PET. Tyler. Russell. Fadili y Moss (200 1) evaluaron en 

población no lesionada la activación cerebral ante estímulos de las categorías de 

sustantivos y verbos (concretos y abstractos) en tareas de decisión léxica y 

categorización sem{mtica. Estos investigadores observaron una fuerte activación a Jo 

largo de una red scmúntica que se extendía desde la corteza frontal inferior izquierda 

hasta el lóbulo temporal inferior. ~o se encontró evidencia de regiones específicas para 

el procesamiento de nombres o de verbos ni para abstracto vs. concreto. Los autores 

sugieren que los significados de sustantivos y verbos est{m representados en una red 

cortical no diferenciada que no estú dividida por categoría o dominio. Sin embargo, 

afirman que la falta de especialización regional no excluye la posibilidad de que ciertas 

regiones corticales específicas puedan involucrarse. en diferentes grados, en el 

procesamiento de.Jos subgrupos de conceptos. Enfatizan la necesidad de evaluar éstos 

en la función sintúctica. 

En otro estudio cuya finalidad era evaluar la importancia relativa de la 

información perceptual y la ltmcional en el sistema de representación semántica de las 

CO.\'AS 1'/l'..t.\' y N0-/'/1'./S, Tylcr y Moss (1997h) destacan la importancia de la 

inlormación funcional h:\io el reclamo de que est:1 información es l:1 primera que recibe 

el inlante antes que otro tipo de inf'onmlciiln scmúntica y le sirve para construir el marco 

de distinción entre las C'O.I'.·IS 1'11'.·1.1' (se muel'<'n solas) y las 1\'IJ 1'/1'!1.1' (no se mueven 

solas). Enlatizan estos aut(ll'<'s la ~lcrenci:1 entre dos tiros de características funcionales 

de Jos seres vivos. las biolúg.h:~1s lalc" (.:omo: come. re.v1iru. ''"· cte. y las de tipo 

funcional-asociativas o enciclor~dic:Js t:Jics como: ,:drínde viw un mono?, ,:qué come 

un cocodrilo?, ilJII<; vegelales so11 nwulos pora co<·inar 1 comer crudo.\·~ Por su parte, 

Jos atributos rcrccrtuaJ" in<·Juyen C:ll'acterísticas taJes COmO color. textura, fi>rma y 

tamwlo. Sostienen estos autores que el tiro de nrgunización scmúntica de los conceptos 

de las Co.l/1.1' I'/I'AS y No I'WI.I' no es distinto en razón a las dilcrentcs proporciones de 

atributos scmúnticos rerceptualc-; o funcionales observadas entre ambas categorías, sino 
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al tipo de relación que guardan entre si dichos atributos. !>ara las cosas No V/I"AS existe 

una fuerte relación forma-función. a grado tal que muchas veces la función restringe la 

forma de una manera definitiva. como en el caso de un cuchillo que sirve para cortar y 

debe tener un mango y una hoja delgada. En los seres vivos tnmbién existe una fuerte 

relación forma-función pero solamente en aquell~1s características funcionales de tipo 

hiológico: ojo-ve. on:jas-oye. ¡m!mones-respira. etc .. no así para las características 

f"lmcionales de tipo enciclopédico. i\sí. estas relaciones forma-f"lmción pueden ser 

capturadas como correlaciones semúnticas en una red distribuida donde la activación de 

las características f"lmcionalcs puede apoyar la activación de las características relativas 

a la forma y viceversa. pudiendo predecirse que ser!tn relativamente resistentes al datio 

cerebral. Sin embargo. la relativa preservación de las características biológico

funcionales tendrá una utilidad relativa para mantener el conocimiento de las Cosas 

vivas individuales ya que se trata de información general que se cumple para todos los 

miembros de una categoría (se mueve, respira, come. etc.) pero que no permite la 

distinción individual entre ellos. i\sí. los pacientes serán capaces de categorizar 

adecuadamente las Cosas vivas pero tcnddn dificultades en su identificación particular. 

Posteriormente. Tyler. Vloss. Durrant-Peatfi¡;id y Lcvy (2000) y Tyler et al. 

(2003). con base en observaciones de pacientes lesionados y no lesionados así como de 

estudios categoriales. construyeron un modelo de red conexionista computacional de la 

organización del sistema scmúntico. al cual se impusieron los supuestos siguientes: 

l. Los conceptos están representados en la memoria semúntica como patrones 

distribuidos de activación sobre un conjunto de unidades. Los artefactos y las 

Cosas vivas son representados como conjuntos de características perceptuales 

y f"lmcionalcs. 

2. La información funcional siempre esta asociada/correlacionada con la 

información pcrccptual. pero no necesariamente a la inversa. 

~- La distintividad de la organización funcional es variable entre los dominios 

semúnticos. 1'~1rn las ( 'ns-1.1' 1'11'.·1.1'. las funciones biológicas (comer. moverse, 

etc.) son compartidas. mientras que los A 1/TU·IICTOS tienden a tener funciones 

distintivas (aserrar. cortar). 

4. Como consecuencia del supuesto ~. la información perceptual que está 

correlacionada con la información funcional también variará en distintividad a 

través de los dominios semánticos: para las COSAS VIVAS, las propiedades 
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pcrceptualcs compartidas estún correlacionadas con funciones biológicas 

compartidas. mientras que para los Alln:t·ACTOS son las propiedades 

perceptuales distintivas las que estún correlacionadas con propiedades 

funcionales distintivas. Las propiedades perccptuales distintivas de las COSAS 

1'/I'AS y las propiedades perceptuales compartidas de los AIITf:fACTOS, en 

contraste no estún lt1ertemente correlacionadas con la información funcional. 

5. Las propiedades que estún correlacionadas en el hecho de que concurren 

conliablemente en la entrada al modelo se apoyarán entre sí con activación 

mutua. 

6. Las Cos.~s 1'/I'AS tienen mús propiedudes funcionales que los All'l'lii·AC'lV.\' y 

esto ocurre sencillamente porque las COSii.\'1'/1'¡/S tienden a involucrarse en una 

gama más amplia de actividades que los AIITU·IICTOS. 

lJna vez construido el modelo hajo estos lineamientos. se procedió a investigar 

en el mismo los efectos de una serie de simulaciones para distintos grados de daño 

cerebral. Como resultado de las mismas se obtuvieron las siguientes conclusiones: 

1 .- Las propiedades correlacionadas serún mús resistentes a las lesiBnes debido a 

que la activación mutu:1 compé•nsa la degradación de las propiedades. 

2.- La información funcional tanto para C0.\11.\' 1'/I'AS como para arte'i'actos tenderá 

a ser preservada después de un daño cerebral debido a que 'siempre está 

correlacionada con la inl(mnación perceptual. 1\demús. se espera que la 

información biológico-ltmcional sea mús resistente que la información 

funcional para artefactos debido a que las características biológico-funcionales 

están correlacionadas entre ellas mismas (moverse, comer y caminar ocurren 

todas juntas en varios ítems). 

3.- La preservación de las propiedades perceptuales variará dependiendo de si 

están intercorrelacionadas entre sí y/o correlacionadas con propiedades 

funcionales. Las propiedades perceptualcs distintivas de las cosas vivas no 

estún ni intercorrelacionad:¡s entre sí ni correlacionadas con la información 

ftmciona/ y por ello podriun ser ultamcntc susccptihles a un daño. Las 

propiedades perceptuales distintivas de los arte/actos estfln correlacionadas 

con las características funcionales distintivas y por esto podrían ser 

relativamente resistente> :11 d:u1o. l.us propiedudes perceptuales compartidas de 

las CO.\'AS 1'/I'A.I' podrí:m también ser muy robustas. dado que están 
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correlacionadas con propiedades funcionales y también están 

intcrcorrelacionadus entre sí. (p.c. tiene ojm. tiene hoca. tiene piernas, 

concurren todas frecuentemente). Duda la aparente convergencia de los 

resultados observados tanto en el modelo computacional como en los 

derivados de estudios con pacientes afectados de daño general (encefalitis por 

herpes simples) 1<" autores especulan que la representación mental de los 

objetos estarú de hecho organizada de acuerdo a esquemas similares a los del 

modelo. La función de un ítem en el mundo está íntimamente correlacionada 

con sus atributos pcrceptualcs. Así. estos autores consideran el aparato 

cognitivo humano como un sistema adaptado para codilicar la signilicatividad 

funcional y la regularidad cstudística de todo lo que percibe. 

Siguiendo la línea de varios autores que proponen la existencia de dos procesos 

para el acceso léxico. Levelt ( 1992) indica que el primero de ellos consiste en una 

selección léxica. o sea la recuperación de la palabra apropiada (lema) de entre miles de 

alternativas. El segundo de estos procesos consistiría en una codijicaciónfonolóKica, la 

cual calcula la forma fonética a partir del código tono lógico del ítem seleccionado o de 

su espcciticación de tbrma tal como estú almacenado en el léxico mental (lexema, como 

lo denominan Kempen y Huijbers. citado en Levelt 1992). Propone este autor en su 

modelo posibles soluciones a varios problemas que atañen al proceso de selección 

léxica señalando entre ellos los problemas del hiperónimo, la disección de las ideas en 

los conceptos léxicos que la integran. la tendencia a la selección de las palabras usadas 

mas recientemente y el hecho de que la selección de ciertas palabras puede depender, a 

su vez. de la selección de otras palabras. En la etapa de la codificación fonológica 

sugiere el autor que el hablante produce esquemas para las palabras fonológicas, 

hasmlos en unidades métricas (sílahas) y no en unidades léxicas. 

C'ohen. Verstichel y Dchacne ( 1997) encontraron dificil aplicar el modelo de 

Levelt a un paciente con una lesión de la parte posterior del giro temporal medio y 

superior del hemisferio izquierdo que presentaba jerga neologística en su lenguaje 

observándose que los neologismos resultaban muy frecuentemente de la substitución de 

tbnemas respetando la estructura silábica global con una correcta alternancia de CV, 

CVC y CVCC. Se encontró que la lectura tanto de palabras como de no palabras lo 

mismo que la denominación de imágenes estaban igualmente afectadas sin observarse 

diferencias significativas debidas a la frecuencia, imaginabilidad o clase gramatical de 



las palabras. Sin embargo. el p:Kiente prúcticmnente no cometió errores fonológicos en 

la lectura en voz alta o en el deletreo de números arábigos aunque sf se observaron 

errores en la selección de palabras (250 - cuatrocientos sesenta). Afirman los autores 

que sus resultados pueden explicarse mejor mediante la hipótesis de un impedimento en 

la activación de fonemas. ya que los impedimentos fonológicos que presentó su paciente 

consistían de la interacción de un !(mema dado y no de silabas. además de que la 

activación de los fonemas a partir de los lexemas de palabras para números se preservó 

intacta. mientras que la activación del mismo fonema desde el lexema para otras 

palabras se encontraba impedida. 

Posteriormente. Lewlt. l'raamstra. \1eyer. llelen ius y Salmelin ( 1998) 

intentaron relacionar llll modelo psicológico detallado de generación de la palabra 

hablada con la dinámica de la activación cortical durante la denominación de imágenes 

mediante un estudio de magnetoencefalografla (\1EG). Como resultado de sus 

observaciones postulan que para nombrar un objeto en forma adecuada se desarrollan en 

la mente una serie de etapas sucesivas: 

f. Procesamiento visual y acceso al concepto léxico (0-150 mseg): corteza 

occipital con preponderancia del hemisferio derecho. 

2. Selección del lema ( 150-275 mseg): itrea occipital principalmente, área 

parietal y ocasionalmente úreas temporales. :-.Jotable agrupamiento de señales 

en la corteza pariellll derecha a lo largo del surco temporal superior. 

3. Codificación fonológica (275-400 mseg): úrea cercana al tercio posterior del 

giro temporal superior y a la confluencia témporo-parietal izquierda en 

concordancia con la ubicación clüsica del itrea de Wernicke. Otras áreas en el 

Hemisferio derecho (l-ID) sin fuentes homólogas al área de Wernicke. 

4. Procesamiento f(mético y articulatorio potencialmente intercalado con cierta 

actividad de auto-monitoreo (400-600 mseg): áreas dispersas con cierta 

concentración en la corteza motora (particularmente en las cercanías del área 

facial) y en los lóbulos parietal y occipital. 

Carnmazza. ( 1997) hace una crítica al nwdelo de l.ewlt ( 1992) debido a que los 

déficit que encuentra en sus pacientes :1fY1sicos ante tareas de denominación en 

diferentes modalidades de entrada y salida (p.e oral 1 escrita) no pueden ser explicados a 

través de dicho modelo. El au).0r reporta que los pacientes RGB y HW mostraron 

impedimentos en una modalidad especílica ya que eran capaces de recuperar la forma 
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léxica correcta de las palabras a partir la forma escrita pero no de la forma oral. En base 

a eso y a otros hallazgos en diferentes pacientes Caramazza propone un modelo de red 

independiente cuyos supuestos. centrales son: 

l. Las rcprcscntncioncs de las turmas léxi.co-scmúntica, sintáctica y modal

específica de una palabra están almacenadas de manera independiente en 

redes ncurales separadas. 

Las represent:tcioncs de los lexemas l"t>nológicos F- y ortogr{tficos 0- son 

activadas independientemente por las representaciones semánticas. 

3. La léxico-semántica es compositiva y activa en paralelo los nodos sintácticos 

y los lexemas F- y 0-. pero mientras que Jos primeros nodos solamente 

reciben activación sulicicntc para prepararse. los nodos de lexema pueden 

recibir activación suliciente para una selección independiente. 

4. La representación léxico-semúntica seleccionada activa en paralelo todos los 

lexemas de las palnhras que comparten características semánticas con el lema 

seleccionado. 

5. La activación a partir del lexema seleccionado converge en las características 

gramaticales previamente preparadas por activación desde la red léxico

semántica. 

1.4 Modelos de proces11miento dell!!n!(UIIje 

Se han propuesto diferentes modelos de procesamiento del lenguaje desde la 

entrada del estímulo hasta la producción de la respuesta. En la década de Jos 1960s 

surgieron varias investigaciones en la Psicología en relación a la organización del 

sistema semántico proponiéndose dilerentes hipótesis, üna de ellas, la "Hipótesis de 

Imaginería" (McGuirc, 1961) señala que el proceso estímulo-respuesta tiene tres 

diferentes etapas. La primera que conecta el estímulo (S) con una entidad mediadora (r) 

intermedia que se caracteriza por contemplar aquellos aspectos parciales del estímulo 

que Jo distinguen de manera unívoca de \as entidades semejantes asociadas a otros 

estímulos. A su vez. estas entidades (r) establecen un nuevo vínculo con otras entidades 

mediadoras (s) capaces de producir una respuesta burda (Ra) que representa aspectos 

gruesos de la respuesta linal (R). Dependiendo de la complejidad de la respuesta cada 

entidad. (Ra) podrá vincularse mediante otra (sf con otra respuesta menos burda (Rb), y 

así sucesivamente. en una serie de pasos que tienden a refinar la naturaleza de la 



respuesta hasta producir la (R) finaL Paivio y Madigan ( 1968) trataron de comprobar la 

hipótesis anteriormente explicada en un estudio de 68 estudiantes con edades desde 18 a 

24 años. Dentro de los estímulos que usaron, doce sustantivos fueron de alta imaginería 

p.e. "pianista", "harhilla ", etc. y doce sustantivos fueron de baja imaginería, p.e. 

"anécdota", "género", cte. Asimismo. se Llsaron doce trigramas de sílabas con alto 

valor asociativo (CVC) y doce tri gramas de bajo valor asociativo (CCC). Los resultados 

mostraron que el electo de llidlit:lcil>n dt• In imngincrín sobre los rarcs de estímulos era 

mayor cuando los nombres eran apareados con sílabas de alto valor asociativo, en 

comparación con las sílabas de bajo valor asociativo. Los autores concluyen que la 

imaginabilidad en los sustantivos parece contribuir a respuestas disponibles en el 

aprendizaje de pares asociativos. y esto hace que en el recuerdo libre los sustantivos de 

alta imaginabilidad puedan ser codificados y almacenados tanto como imágenes 

concretas como en la forma de sus nombres. de ese modo intercambian la probabilidad 

de su recuerdo. 

En otro estudio. Paivio y YL¡illc (1969) evaluaron la forma en que 144 personas 

usaban diferentes estrategias para recordar palabras concretas vs. abstractas a partir de 

las cinco técnicas proporcionadas (a) Mediador verbal: palabra o frase conectada al 

miembro de un par, (b) lmaginabilidad (una imagen mental o dibujo). (e) Otro mediador 

(letra o sonido similar etc.). (d) Ruta de repetición y (e) Ninguna estrategia en 

particular. Sus resultados mostraron que las palabras que usaron la imaginería como 

recurso. tuvieron mayor éxito al ser recordarlas. Estas estuvieron más relacionadas con 

pares de palabras en el siguiente orden: concreto-concreto, concreto-abstracto, 

abstracto-concreto y abstracto-abstracto. Los autores señalan que los efectos de la 

imaginabilidad en los nombres, influyen en la capacidad de una persona para evocar 

imágenes perceptuales (mentoles) y su significado. esto se refleja en la capacidad de la 

evocación verbal. aún en las palabras abstractas. Señalan también que la imaginabilidad 

es importante en el concepto y en las áreas cerebrales que están involucradas en los 

mecanismos verbales. Los sustantivos con alta imaginabilidad pueden ser transformados 

dentro de imágenes no verbales aunadas al comienzo del almacenaje de las palabras, 
. -

mientras que las palabras de haj:1 imaginabilidad son probablemente almacenadas 

únicamente en su forma verbal. 

Estudios más recientes demuestran la importancia de la imaginabilidad dentro de 

los procesos cognitivos haciendo uso ahora de nuevas técnicas de neuroimagen que 
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muestran las áreas cerebrales involucradas en dichos procesos, encontrándose que tanto 

la recuperación del conocimiento visual como la imaginabilidad involucran los mismos 

procesos cognitivos con una destacada participación del giro fusiforme (Thompson

Sch ill et al., 1999). Sobre esta 1 ínea de pcnsam iento, Kan. Barsalou, Solomon, Minory 

Thompson-Schill (2003) observaron también activación del giro fusiforme izquierdo 

cuando los ensayos de pares asociados (<'ngrapadora-pap~l), fueron entremezclados con 

ensayos de pares no asociados (<'ngrapadora-vegelal). Los autores afirman que el 

conocimiento conceptual estú Nganizado visualmente y que éste está agrupado en el 

sistema visual. 

Norman ( 1968) propuso la "'lc'oría ti~ M~moria y Al~nciún" la cuál se basa en 

tres etapas: 1) Selección y atención, 2) Almacenaje. en donde la interacción de la 

memoria inmediata (memoria primaria) y las huellas de memoria cambian 

continuamente con la memoria de largo plazo (memoria secundaria): las huellas de 

memoria son pasivas y permanentes y juegan un papel importante. En cada interfase se 

necesitan pequeños huffi>rs de memoria para mejorar In clicicncia de la operación. 3) La 

recuperación ocurre a través de las repetidas dudas de los sistemas de almacenaje hasta 

que se obtiene una salida satisfactoria. 

Morton ( !969) propuso la "Teoría de Logogen" que comparte varios aspectos de 

la Teoría de la memoria y la atenciún de ~arman. La teoría de Morton, ha sido 

aceptada tanto por 1 ingliistns como Levelt ( 1992) como por otros investigadores. Esa 

teoría propone que el logogénico es un recurso por el cual se capta la información desde 

mecanismos de análisis sensoriales que conciernen a las propiedades del estímulo 

lingliístico y de mecanismos de sistemas-contextos. Cuando un logogen ha acumulado 

una gran cantidad de cierta información, se hace disponible una respuesta (en el 

presente caso la respuesta de una sola palabra). Cada uno de los logogene.1· tiene un 

efecto delinido por In infl.>rmación ror el cual este p~de ser aceptado, y por su propia 

disponibilidad. La información relevante puede ser descrita como los elementos de un 

conjunto de atributos que fbrman dcspL1.:s los grupos semímticos visuales y acústicos 

respectivamente. La información entrante tiene solamente efectos numéricos sobre 

cualquier /ogogen en el cual meramente se incluye el número de miembros de los 

conjuntos definidos que ocurren sin considerur su origen. Cuando el número es mayor 

que el valor del umbral, la correspondiente respuesta se hace disponible, las respuestas 

disponibles van hacia el buffer de salida (en donde se encuentra la memoria primaria 
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propuesta por Norman) así. estas pueden emerger como respuestas actuales o ser 

recirculadas hacia el sistema logogen en algunos ·'ciclos de ensayo". Este sistema opera 

durante la lectura y en la producción del habla. Asimismo, señala que el grado de 

umbral de un logogen depende de la frecuencia de uso de la palabra. Así los logogenes 

que corresponden a palabras de alta frecuencia podrían requerir menos información de 

estímulos para el escrutinio que asciende por arriba del umbral. Las huellas permanentes 

en ellogogen. ya sean en los valores del escrutinio o del umbral. podrían entonces ser 

consideradas como dos posibles fu<:ntl'S de información (con diferentes tiempos 

característicos) para la memoria secundaria. propuesta por Norrnan. 

Dentro de la escuela rusa una importante aportación fue la de Luria (1980) quien 

afirmó que una palabra no solo designa llna imagen sino qu<: inserta al objeto en un 

riquísimo sistema de nexos y relaciones al que pertenece. basúndose en la teoría 

filosófica del "concepto concreto". la estructura semántica contiene tanto imágenes 

coordinadas. como imúgencs subordinadas a la palabra. Luria afirma que cuanto más 

amplio es el concepto del que dispone una persona mayor será el nllmero de 

representaciones coordinad:ts r .... ant<: la palabra ""perro .. tenernos "'loho ... "'gato ... 

"oveja". "'=orro .. en categorías coordinadas. La palabra perro se inserta también dentro 

de un sistema de categorías mús generales: "animal"', "ser vivo", etc. y "al mismo 

tiempo se presentan imágenes parciales subordinadas a éste concepto, p.e. "'mastín", 

"'dálmata", cte. 

Luria señala que cada palabra provoca diferentes tipos de procesos mentales, ya 

que estas poseen mllltiples significados potenciales dependiendo de su uso. Así, en un 

sentido concreto la palabrn "'mrl"ín .. s<: asociur{t con un el<:mento para cocinar, en otros 

sistemas abstractos de conexiones lógicas s<: asoeiarú con el elemento químico C o, en 

reacciones de tipo emocional qLtizit con el ~arh(m que ha manchado el vestido. 

Riddoch y Humphreys (2004) presentaron dos casos de pacientes con 

simultagnosia. entre otras alteruciones. Dichos pacientes presentaron mayor dificultad 

en el reconocimiento de cos~ts :\"n 1"/I".·IS que de Cli.IAS l"ll'AS. Estos autores concluyen 

que los objetos animados dependen raru su reconocimiento de una forma global, y que 

esta percepción global estú relativamente preservada en pacientes que presentan 

simultagnosia. mientras que l<>s objetos inanimados dependen de características 

distintivas que no pueden ser discriminadas de forma adecuada. afectando el desempeño 

de estos pacientes. 
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Warrington y McCarthy ( 19R3) reportaron a una paciente que, subsecuentemente 

a una afasia global. presentó un déficit en la comprensión verbal, mostrando mayor 

dificultad en tareas de igualación palabra hablada-objeto en comparación con tareas de 

igualación imagen-letrero. encontrúndose también un déficit de categoría específica para 

ARTU·>ICTOS en comparación a COSAS I'II'AS. Los autores seiialan que los AIITr:FACTOS 

son predominantemente definidos en términos de su uso, mientras que las COSAS VIVAS 

son discriminadas principalmente en términos de sus características sensoriales. 

Aunque estos autores ya habían realizado investigaciónes en la década pasada, Tyler y 

Moss ( 1997b) señalan que Warrington y McCarthy ( 19R3) fueron los primeros en 

reportar un paciente que mostraba un conocimiento relativamente preservado de objetos 

hechos por el hombre junto con un impedimento para el conocimiento de las Cosas 

vivas. 

Warrington y McCarthy ( !9R7), basúndose en la teoría de Lissauer (citado en 

Warrin¡,t,ton y McCarthy, 19R7) llevaron a cabo un refinamiento de la teoría 

Animado/Inanimado. Publicaron el caso de un paciente con afasia global cuya 

comprensión de 0/JJD'OS 1•\'ii.I'/.\-IA/JOS estuvo significativamente más impedida que en 

los ítems de COMIDA y COSAS 1'/1 'AS. Estos autores basúndose en un marco asociacionista 

formularon la Hipó1esi.1· Sensorio!Mo!ora. la primera, según dichos autores, que trata de 

establecer las bases de un déficit de categoría específica en el cerebro que ejemplifican 

de esta forma: considerando la diferencias entre dos animales (oveja y cabra) en 

comparación con dos alimentos (ma/1/equi//a y queso), la información visual, en el 

sentido de modalidad, es mas importante en el primer caso, sin embargo, en el segundo 

la información táctil podría ser más importante que la información visual. No obstante, 

la importancia de los canales sensorio-motores puede ser significativa en la 

diferenciación de dos objet<1S similares hechos por el hombre. Por ejemplo, la 

información visual es claramente relevante para la diferenciación entre una silla y un 

taburete pero lo es mucho menos en el caso de una camisa y un saco. Desde luego, el 

conocimiento de la función en sí mismu puede ser el producto de una representación 

más abstracta o esquemática basada. al menos durante la adquisición, sobre la 

información sensorio/motora. Esta explicación establece una amplia distinción entre la 

predominancia de atributos fisicos o funcionales para la comprensión del significado. 

Como ejemplo de función visual, se sabe que el color, la forma. el movimiento y la 

localización están separados tanto fisiológicamente como anatómica y psicológicamente 

-36 ,, . 

. ' 

"i 



en diferentes etapas del procesamiento de información. Por otra parte, las diferencias 

entre objetos manipulables pcquelíos y objetos grandes hechos por el hombre tienen un 

núcleo de significado funcional en el peso sensorio/motor. p.e. una pluma en contraste 

con un avión o un l1<•lic1Ípt~ro. requieren de contribuciones muy diferentes a partir de 

cada uno de los principales canales de información. Lo más relevante para distinguir 

entre objetos hechos por el hombre es la importancia de la información somatosensorial 

y de la información derivada a partir de las acciones. Para los objetos manipulables 

pequeños, la información se deriva a partir de finos movimientos distales del brazo, 

pero es menos clara para objetos grandes hechos por el hombre. 

Por otra parte. algunos estudios recientes han reportado que las palabras que son 

primariamente visuales facilitan algunas asociaciones de acción (p.c. martillo) y. a la 

inversa. una palabra relacionali:l a la acción conlleva algunas asociaciones visuales (p.e. 

volar) (Pulvermliller. ~00 1 ). 

Garrard et al.. (200 1) critican el modc•lo de Warrington y "-1cCarthy en el sentido 

de que éstos se basaron únicamente en las "características distintivas" de cada dominio 

(sensorial/funcional) y no se hizo un anúlisis completo de todas las características, 

ademús de que la información enc·,clopédica no se aplicó a ambos dominios. por esta 

razón. Garrard y colaboradores in el uyeron en su estudio las características 

enciclopédicas en el conjunto de atributos no sensoriales. incrementando el número de 

características funcionales en el dominio de C0.\:4.1' 1'/1';1.\' e igualando así la proporción 

entre los dos dominios. Estos autores no apoyan la idea de que se requieran mecanismos 

de códigos separados para los miembros de ciertas categorías y dominios, ya que sus 

sujetos usaron tanto información distintiva como información compartida. 

Gainotti y Silveri (1996). basúndose en el modelo de Warrigntong y McCarthy 

propusieron la existencia de una conectividad J'uncionul de las estructuras témporo

Jímbicas con el lóbulo temporal inferior que desempel1a un papel crítico en el 

procesamiento. almacenaje y recuperación de la categoría de ANIMAU:~ y otras 

categorías de Sr,·tuc:\· nms cuyo conocimiento esta rrelercntemente basado en 

información sensorial. 

Farah et al., (1991) evaluaron el desempeiio de dos pacientes con agnosia visual 

en tareas de denominación de imágenes de CO.I'A.I' 1'1/'A.I' y No 1'1/'A.I', encontrando que 

tanto la Jamiliaridad como la 'imilitud. en la mayoría de Jos objetos. influyeron en el 

desempcl1o de ambos pacientes. rrcscntando mayor dificultad en las COSAS VIVAS. Cabe 
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señalar que aunque sus pacientes presentaron errores de tipo visual, también presentaron 

errores de tipo visual-semúntico (de acuerdo a su clasilicación). Estos autores concluyen 

que es dificil precisar la etapa en que subyace dicho impedimento, ya que este puede 

localizarse en algún nivel de la rcpresenl<!ción pcrceptual visual o en la representación 

visual semántica. 

Thompson-Schill et al. ( 1999) propusieron que la información visual es 

importante tanto para el conocimiento visual corno para el no-visual en el caso de las 

CosAS 1'1/'AS f¿Tiene rm~ja.1· un pato> vs. ¡, Vil'en los pandas en China?); y para el 

cunocirniento visual en el caso de las :Vn 1'1/'.·IS. Estos autores usando RMf señalan que 

el giro fusiforme juega un papel irnporwnte en la inl(mnación visual. 

Estudios rnús recientes. usando tarnhi(·n RMI: alirnwn que el giro fusiforme 

izquierdo es importante en la identificación de palabras de COSA.\' /'!VAS, mientras que la 

activación bilateral del giro fusil(mne medial es importante para la identificación de 

cosas no vivas (Devlin et al .. 2005). 

Gerlach et al. (2006) señalan que la conliguración de la lorrna tiene un efecto 

importante sobre las categorías específicas de C0.\;1.\' /'1/'A.\' y No 1'/I';IS en el desempeño, 

tanto de población lesionada corno no lesionada. ante tareas de denominación de 

imágenes con el uso de contornos y de dibujos fragmentados. Los autores sugieren que 

el reconocimiento normal de un objeto requiere de dos procesos: 1) Configuración de la 

forma. 2) Selección. Estos procesos pueden verse afectados de manera diferente por la 

similitud estructural del objeto al ser reconocido. Una alta similitud estructural beneficia 

a la etapa de conliguración de la lorrna. presentando aquí los objetos naturales una 

ventaja cuando el estímulo es degradado: pero si el daño es en la etapa de selección, se 

observará una desventaja para los objetos naturales cuando los estímulos son 

presentados corno contornos. Usando RMf los autores concluyen que la configuración 

de la forma tanto en los dibujos li'agmcntados como en los contornos es mediada por el 

giro occipital inferior y las partes media y posterior del giro fusiforme, mientras que el 

ítrea importante para el almacenaje del conocimiento estructural fue la parte anterior del 

giro fusiforme. 

Crutch. Ridha y Warrington (2006) evaluaron a una paciente bilingUe (inglés

árabe) con afasia global seeundttria a un extenso infarto isquémico en la arteria cerebral 

media izquierda. Estos autores encontraron que las palabras concretas y abstractas se 

afectan de manera diferente ante tareas de igualación palabra hablada-palabra escrita y 
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de palabras escritas entre sí. Los autores encuentran que la comprensión para palabras 

abstractas no fue afectada cuando la palabra blanco mostraba una similitud semántica 

(engmio, trampa. robo, esta/á). sin embargo la comprensión de palabras abstractas se 

afectó cuando la palabra blanco estaba relacionada con otra semánticamente asociada 

(granja. granero. tractor, estahlo). Por el contrario, las palabras concretas se vieron más 

afectadas cuando la palabra blanco tenía similitud semántica con las otras palabras en 

comparación con las asociaciones semúnticas. Un aspecto interesante en este estudio fue 

que la paciente presentó los mismos tipos de error en ambos idiomas (inglés y árabe) 

aunque los autores señalan que es dificil de explicar si todos los aspectos de 

identificación de palabras árabes en su paciente proceden de un acceso directo hacia el 

conocimiento conceptual. o son mediados por el apoyo del lenguaje inglés en el que era 

más experta. 

Farah y Rabinowitz (2003). basúndose en un modelo computacional (O'Reilly y 

Munakata. citado en Farah y Rabinowitz 2003). exploraron la estructura del sistema 

semántico en un joven de 16 años que presentó un in fitrto en la arteria cerebral posterior 

izquierda un día después de su nucimiento. Encontraron un déficit selectivo para COSAS 

1'/1";1.1' en comparación a cosas .Vo J'/1".·1.1', Los <tutores señalan que las modalidades de 

CoSAS 1'//AS y /Vo 1'/I'AS son independientes de la experiencia y que ciertos aspectos 

genéticos y del medio ambiente influyen en la organización del sistema semántico. Su 

modelo postula la necesidad de m(Jitiples capas de unidades neuronales para el 

delineamiento de mapas entre diferentes dominios representativos. El mapeo entre las 

representaciones pcrceptualcs y semúnticas. por ejemplo. se logra mejor por medio de 

incrementos sucesivos de transformación de las representaciones a través de una o más 

capas intermedias de unidades. en lugar de en un solo paso implementado mediante 

conexiones directas entre las unidades pcrccptuales y sem(tnticas. Las redes multicapa, o 

"proflmdas" permiten marcos más complejos que los posibles con redes de dos capas 

tipo perceptrón en las cuales las entradas y salidas están asociadas a través de una sola 

serie de conexiones contrnpcsachs. 

l..'i Alteracione.\' tfel.\·i.\·tema .\·enuíntico en paciente.\· ajiísicos. 

Se han propuesto diferentes modelos de organización del sistema semántico con 

base en observaciones clínicas de pacientes atrtsicos con alteraciones en el lenguaje. El 

modelo locali=tlcionista asume que existen centros especializados para la función del 
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lcngu<\ie. Basso (2003) afirma que el primero que propuso esta teoría fue Paul Broca -

siendo aún un joven cirujano - quien motivado por una presentación de Auburtin, 

presentó a éste el caso de Mr. Leborgne. un paciente con hemiplejia y pérdida del habla. 

Dicho paciente fue admitido por primera vez en el hospital de Bicctre a la edad de 21 

años. Al paso del tiempo perdió el uso de la palabra y sus habilidades intelectuales se 

fueron deteriorando. No podía pronunciar mús que una sílaba que, ordinariamente, 

repetía dos veces en forma consecutiva. Cualquiera que fuera la pregunta que se le 

dirigiera respondía siempre: "1{m-tan .. _ por ello el hombre era conocido con el apodo 

de "Tan'". Dadas las condiciones de la época. no se pudo evaluar el estado de 

inteligencia de ésta persona. Cuando falleció a los 51 años de edad, en la autopsia se 

encontró una destrucción de la masa cerebral que iba desde el pliegue ascendente del 

lóbulo parietal hasta la parte baja del pliegue marginal del lóbulo témporo-esfenoidal y, 

finalmente. en la parte profunda. incluía el lóbulo de la ínsula y el núcleo 

extraventricular del cuerpo estriado. A la lesión de éste último órgano se atribuyó la 

parúlisis de los dos miembros del lado derecho que presentaba el paciente. 

Al reconocer que el loco principal del daño era la parte media del lóbulo frontal 

del hemisferio izquierdo. Broca concluyó que dicha lesión había sido la causa de la 

pérdida de la palabra. La presentación de este caso (Abril de 1861) ante la Sociedad de 

Antropología no encontró el eco suficiente. y no fue sino hasta la presentación de un 

segundo caso (Noviembre de 1861) con una lcsiún similar. acompañada también de 

pérdida del habla, que los hallazgos de Broca tuvieron el debido reconocimiento (Broca, 

1 861 a y 1 86 1 b ). 

En un principio Broca. con cierta cautela. ubicaba el centro del habla en la 

región frontal de ambos lmnisferios. sin hacer precisión del lado izquierdo. 

Posteriormente, el estudio de un mayor nllmcro de casos le permitió encontrar la 

rclaciún entre la pérdida del habla y las lesiones de una cierta región del lóbulo frontal 

izquierdo que posteriormente. en su honor. se denominó Área de Broca. 

El propio Broca hizo distinción entre la parúlisis de los músculos necesarios para 

la fonación y la verdadera pérdida del habla, a la cual se refería con el término de 

afemia. mismo que. en terrenos puramente etimológicos, fue rebatido por Trousseau, 

uno de sus críticos. quien para tal electo acurió el término afásia que es el que prevalece 

hasta nuestros días. 
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Esta teoría localizacionista sigue hasta la fecha siendo apoyada por varios 

autores en los casos de pacientes con lesiones cerebrales en las que se ven afectadas 

diferentes categorías gramaticales y semánticas: Dennis, 1976, "PARTF:S DF:L CUF:RPO" 

por resección en el lóbulo temporal anterior izquierdo: Ojemann y Whitaker, 1978; 

Ojemann, Fried y Lettich, 1989: Ojemann y Schoentield-McNeil, 1999, "SUSTANTIVOS y 

V!:'llllos" por estimulación en las regiones frontal interior, parietal y temporal: Hillis y 

Caramazza, 1991, "P!.AN'lil.l' y AMHAI.F.\'" con lesión en el lóbulo temporal: Daniele, 

Giustolisi & Silveri, 1994, "SI '.1'/·IIT/1'/J.I' y V!:'/1110.1'" con lesión del lóbulo temporal y de 

la región frontal interior: 1\rdila y Rosclli. 1994, "Vr.'!IIIOS" por lesión en la región 

frontal: Damasio. H .. Grabowski, Tranel, Hichwa & Damasio, 1\.R. 1996 encuentran 

que una recuperación anormal rara NOM/111/o'.l' o¡,· 1'/JI.I'O.V;I.\' se asoció con una lesión en el 

polo temporal del hemisferio izquierdo, en dificultad para nombrar A:VIMAI.F:S se asoció 

con una lesión ínfero-temporal izquierda y para fii·.'IIIIAMIJ:S'lA.I' con una lesión en la 

región posterolateral del lóbulo temporal inferior: Caramazza y Shelton, 1998, 

"A.I'IIt .. l!.!o:l·, P!.A.\"l,l\' y fi!:'/111 .. 1\III:'\TI\'": Hillis. Tuffiash, Wityk y Barker, 2002: Shapiro 

y Caramazza, 2003: Kay y H:mlcy. 2002: Caramazza y Mahon .. 2006. "Sus·'"'srwos y 

VDI/!0.1'"). 

Dentro de los localizacionistas. Caramazza y Hillis ( 1991) propusieron la 

hipótesis de q11e las representaciones de las s~1lidas fonológica y ortográfica están 

organizadas por categorías gramaticales, esto en base al desempeño de dos pacientes: 

uno de ellos con lesión parietal en el hemislerio izquierdo el cual presentaba dificultad 

en la producción de verbos en la forma oral pero no en la escrita. el otro con un daño en 

la región fi·onto-temporal izquierda que presentaba errores en verbos únicamente en la 

modalidad escrita pero no en la oral. 

Basso (2003) señala que para poder afirmar que existe algún impedimento en 

cualquier categoría o dominio específico en el sistema semántico, es preciso evaluar el 

desempeño de los sujetos a travé' de l:1s distintus modalidades sensoriales (visual, 

auditiva, táctil, etc.),' de manera que si la dificultad en el acceso al sistema semántico 

solo se presenta selectivamente en alguna(s) de las rnod:tlidades (p.c. auditiva), pero no 

en las restantes, quedarú demostrado que la alteración se debe a un problema de acceso 

a la información y no en el almacenamiento de la misma. 

Hillis y Caramazza ( !991 ). con base en el examen de dos pacientes afásicos que 

presentaron una doble disociación para categorías específicas, sugieren que la 
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información en el componente semúntico estn organizada por categorías tales como 

AI•:IMA!.J:S y VJ:G/:7/11.1:".1'. 

Rapp y Caramazza ( 1997) reportaron un paciente que presentaba dificultad para 

evocar en forma oral palabras de clase abierta, con una preservación de palabras de 

clase cerrada, sin embargo. en la escritura de frases mostraba el patrón opuesto. Los 

autores sugieren que la arquitectum para la comprensión de frases es internamente 

compleja y su organización permite una independencia en la representación y 

procesamiento de las formas ortogrúlica y lonol(>gica de ítems de diferentes categorías 

gramat icnlcs. 

En otro estudio en el que se evaluó el descmperio de personas afásicas 

contrastando las categorías gramaticales de sustantivos y verbos a través de imágenes, 

escenas videograbadas, completamiento de frases y escritura de palabras, los autores 

encontraron que de los 11 pacientes evaluados, 5 pacientes (3 aiY!sicos de Broca y 2 de 

Wernicke) tuvieron mejor desempcrio con SUSI/1.\'l'IÍV.\' que con VJ!/1/JOS. Dos pacientes 

anómicos presentaron el desempeño inverso, o sea. mejor en VJ:JIJJOS que en 

SUS'!A.IT!I'OS. En los 4 restantes (2 ali:!sicos de Broca. uno con afasia transcortical 

sensorial y un anómico leve). el dcsempeíio fue similar en ambas categorías 

gramaticales. Los autores seíialan que la presentación de un video no mejoró el 

desempeíio de los pacientes con dificultades para nombrar Vumos, por lo que sugieren 

que los impedimentos selectivos para éstos no son atribuibles a un déficit conceptual en 

la identificación de acciones a r~mir de imúgcnes estúticas y enfatizan que los errores 

que presentan los pacientes reflejan más la organización de la clase gramatical que la de 

la categoría semántica. (Sioan Berndt. ~ itchum, Hacndiges & San son, 1997). 

Corina et al.. (2005). por medio de estimulaci(ln eléctrica cortical en pacientes 

epilépticos, encontraron que una incapacidad para nombrar Vuwo.1· estaba asociada con 

perturbaciones en las áreas del giro temporal ántero-superior y el giro temporal medio, 

mientras que otra inhabilidad para nombrar V!!/1110.\' estuvo asociada con la actividad del 

giro temporal medio superior y el giro temporal medio posterior. Cabe indicar que el 

área que presentó mayor activación en la categoría de los VElillOS fue el giro 

supramnrginal del hemisferio izquierdo. 

Curumuzzu y Shelton ( 199X) busudos en estudios de inlltntcs y unimulcs, upoyun 

una forma de teoría localizacion ista a la que llaman "Hipótesis del Dominio E.1pecíjico" 

la cua) asume que las restricciones de d01r¡inio específico sobre la organización del 
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conocimiento conceptual estún innatamente determinadas. También el dominio de los 

objetos es un par{unctro innmo determinado por In organización neural en ambos 

niveles: conceptual y perceptual: por ejemplo, las etapas perceptuales (preconceptuales) 

del reconocimiento de un objeto pueden estar funcionalmente organizadas por 

restricciones de dominio cspecílico. Scg(m estos autores existen dominios para 

ASIMAUS 1'/I'OS, /,\'A.\'1.\·M/)().\'1'/I'IJS fP/...IX!AS) y posiblemente para /i~RRAMI~NTAS. 

En contraste, los modelos de tipo nsociacionista proponen que no existen 

dominios de categoría específica dentro de In organización cerebral del sistema 

semúntico. sino que el conocimienw estú representado en forma de redes distribuidas 

que representan asociaciones de mributos. El primero en proponer un modelo lingOístico 

asociacionista fue Carl Wernicke (citado en Basso. 2003). A partir de ese modelo se han 

propuesto otros con menos inclinación hacia el localizacionismo (Warrington y 

McCarthy .. 19S3. 19S7: Farah et al.. 1996: Tyler y \1oss. 1997n, 199S: Small, 1997: 

Tyler et al. 2000, 200 l. 2003: Devl in et al. 2002. 2005). 

Small ( 1997). mediante Lm modelo computacional de redes conexionistas, 

postula que la organización categorial del significado puede emerger a partir de dos 

requerimientos para el procesamiento de información: 1) El sistema de lenguaje 

mantiene información acerca de las características funcionales. asociativas y otras 

características generales de los objetos. 2) Tal información está distribuida 

espacialmente en el cerebro. 

l'ulvermüller (2002) propone que l:1 percep<:iún de los objetos y las acciones 

produce asociaciones entre l:1s neuronas que se cncuentmn en el úrea del lenguaje con 

neuronas de procesamiento de información aceren de los referentes de la palabra. 

Basúndose en el principio de aprendizaje de c<'rrelación y en las conexiones de largo 

alcance en la <:orteza cerebral <:ntr<: los sist<:mas motor y sensorial. propone l:t existencia 

de redes funcionales que podrían proporcionar las bases para la asociación, en el sentido 

psicológico. entre el nombre de Jl!1 animal y su imagen visual y esto relacionarse a un 

verbo de acción en 1:t lbrma en (JUC normalmente se k asocia. Los fuertes enlaces entre 

redes pueden hacer que de la imag<:n st11:ja el nombre y viceversa dentro de una 

memoria activa. Los ensambles de neuronas que enlazan la información fonológica y la 

inf(mnnciún aeerc:t de las acciPnes y l:t rer.:epciún a que se refiere In palabra están 

condicionados a estas redes de ralabras. Asimismo. afirma que para hacer conclusiones 

firmes sobre los atributos pcr<:eptualcs y funcionaks de la palabm y su categoría 

-43-



conceptual, éstas deberán ser evaluadas empíricamente (Pulvermnller et al., 1999). 

Propone también que las neuronas relacionadas a la forma de la palabra se activan, a la 

vez, con las neuronas relacionadas ti los aspectos de percepción y acción de su propio 

significado: por lo tanto, la coactivación podría ser variable de acuerdo a la 

representación de la palabra. Las categorías tales como "NOMII/1/;s DF. ANIMA/.F.S", en 

donde no está hien ddinid:1 la modalidad ram la cual el enluce asociativo ha sido 

reportado (palabras como "ha/lena", "lilnmín ". etc.), producen primariamente 

asociaciones visuales, pero la palabra "galo" es menos definida. El autor seflala que 

teorías tales como las de "Ohjelo.v animados vs. Objelos inanimado.~", "TI!oría 

jimcionall.ven.I'Oria/" ( Warringt(Hl y \1cCarthy, ( 19X7) tienen como base un enfoque 

tilosófico mas que empírico. Seíiala adcmús este autor que el significado de las palabras 

concretas (SUSTANTII'OS, AIJJFTII'OS r VUIIIOS) estú almacenado en ambos hemisferios, 

pero que la representación de la forma léxica de la palabra está almacenada en el 

hemislcrio izquierdo en el úrea pcrisilviana. En contmste, las palabras función 

(AIIt/Ct.'I.OS. Pf/0,\'0MIIIII::\', etc.). que contribuyen al significado de las frases y 

(micamente pueden ser aprendidas en contextos lingliísticos y no lingliísticos, tendrán 

ensambles neuronales mas lateralizados hacia el hemisferio izquierdo en el área 

perisilviana. Por otra parte. se pueden tener palabras contenido abstractas, (p.e. 

"ji/osofia "), que pueden compartir ensambles de palabra contenido con otros de 

p~labras función, Estas pueden mostrar un grado intermedio de lateralización 

representado principalmente por neuronas perisilvianas pero incluyendo también 

algunas pocas neuronas f'uem del úrea perisilviana. Las palabras abstractas reterentes a 

estados emocionales ( "anguslia ") implican neuronas corticales para la representación 

de su lorma: durante su aprendizaje, pueden adquirir un enlace adicional a neuronas 

suhcortic:Jie~ en c'tructurns ¡kl 'istcmn límhico. 

Por otra parte. los V!-:!IIIOS que se refieren a movimientos del propio cuerpo del 

hablante, activarían un ensamble pcrisilviano para la representación de la forma de la 

palabra, nsí como un en luce con neuronas de las cortezas motor,\, prcmotora y prefrontal 

relacionadas al programa motor asociado: los ensambles que representan esta categoría 

están distribuidos en las corteza perisilviana y visual en los lóbulos parietal, temporal 

y/o occipital. Aquí se deben distinguir los verbos que implican movimientos de nuestro 

propio cuerpo de aquellos que únicamente son percibidos visualmente ("volar"); estos 

Llltimos podrían ser clasificadas no como PAI.;IIUIAS /JI' ACCIÓN, sino como una clase de 
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palabras referidas a movimientos. percibidos en forma visual. De esta forma, los 

ensambles neuronales. ante este tipo de estímulos. pueden incluir neuronas de la corteza 

visual (movimiento). Por otra parte. las ralahras homónimas podrán estar representadas 

por translapcs de ensambles celulares: así. dos ensambles de palabras contenido podrán 

compartir una parte fonológica pcrisilviana. De acuerdo a Millar y Wickens (citado en 

Pulvermiiller. 1999). la inhibición entre los traslapes de las palabras homónimas para 

efectos de una determinada selección es realizada por las conexiones del estriado. 

1.6 Alter11ciones tle/ sisten¡11 .\·emtíntico por le.~ione.\· en el ltemi.~{'erio tlereclw. 

En comparación con el hemisferio cerebral izquierdo. pocos estudios se han 

dedicado a investigar la participación del hemisferio derecho en la organización del 

sistema semántico explorando diferentes modalidades de entrada/salida, evaluando el 

desempeño de pacientes con lesiones de diversas etiologías en tareas de lenguaje 

relativas a las diversas categorías gramaticales y semúnticas. o estudiando los efectos 

que tiene sobre dicha organización el tipo y nivel de educación del individuo a lo largo 

de su vida. La mayoría de esos estudios han sido realizados con población alfabetizada. 

Es un hecho generalmente reconocido que existe un grado muy importante de 

lateralización de las funcíones del lenguaje hacia el hemisferio izquierdo de Jos 

individuos diestros, pero por otra parte, los estudios de pacientes con padecimientos 

tumorales del hemisferio izquierdo que afectan las áreas del lenguaje así como de 

individuos tratados quirllrgicamentc con hemisfercctomía izquierda. muestran que ante 

el daño sufrido por las regiones esenciales del lenguaje en el hemisferio izquierdo, las 

regiones homólogas del hemisferio derecho tienen la capacidad de compensar, hasta 

cierto punto. la funcionalidad perdida a causa de las lesiones izquierdas. Se ha 

observado. en general, que aquellos pacientes que han sufrido enfermedades progresivas 

que afecten las í1rcas esenciales del lenguaje en el hemisferio izquierdo tienden a 

mostrar un desplazamiento de la lateralización del lenguaje. incorporando dentro de la 

red funcional del mismo a las {1reas homólogas del hemi,lerio derecho. 

Bogen ( 1997) y llurklund y Smith ( 1997) reportan que algunos pacientes 

decomisurados logran rccupcmr cierto vocabulario receptivo, presentan expresiones 

estereotipadas y ecolalia y pueden cantar. pero sin embargo SLI recuperación de la 

capacidad morfológica y sintáctica es casi nula: se observa en ellos una superioridad 

práxica o manipulativa del hemisferio derecho y también una superioridad perceptual. 
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De acuerdo a lo anterior se puede concluir que la especialización pr{lxica, perceptual y 

conceptual del hemisferio derecho puede funcionar independientemente del significado 

fonológico y morfológico o de·ia competencia sintitctica, estando éstos acompañados de 

una habilidad simbólica y léxica. 

Dentro de este enfoque se ha propuesto (Code, !997) que el hemisferio derecho 

participa en la iniciación y el control del lenguaje oral. Los pacientes con 

hemisl'crectomía izquierda conservan los aspectos autom{tticos del lenguaje, por 

ejemplo, son capaces de contar. recitar. nombrar Jos días de la semana o los meses del 

año y realizar expresiones rutinarias tales como "Buenos días", "Que estés bien", etc. 

Sin cmhargo. son incapaces de genemr nuevas ideas en la conversación y no logran 

producir expresiones originales. Por lo anterior. se concluye que la participación del 

hemisferio derecho no es del todo no-propositiv<l. ya que las expresiones espontáneas, 

como el saludo, tienen un cierto componente pragmático y una forma intencional. 

Un enfoque diferente al anterior. nos muestra que un factor importante que hace 

relevante la función del hemisferio derecho en tareas lingiiísticas es la edad a la que se 

sufre la lesión, en donde la plasticidad cerebral juega un papel importante. Vanlancker

Sidtis (2004) evaluó el desempeño Jingliístico y cognitivo de un paciente adulto, a 

quien. por presentar epilepsia intratahle desde la edad de 5 años, se practicó una 

hemisfcrcctomía izquierda. incluyendo la materia blanca y preservando únicamente los 

ganglios basales y parte del cuerno temporal. Se aplicaron en este estudio diversas 

pruebas de denominación. grnmútica. prosodia. etc .. encontrando que el paciente tuvo 

un desempeño adecuado en la mayoría de las tareas. Sin embargo, presentó un 

desempeño por dcb<üo del rango de normalidad en tareas ·que requerían de prosodia 

afectiva, reconocimiento de rostros y en la comprensión de frases activas/pasivas. 

ConciL1ye la autora enfatizando que la "localización de una función" ha sido usada en 

muchos estudios para explicar la organización cerebral. sin embargo, los factores que 

contribuyen a la plasticidad ccrchral son aün mús complejos y poco conocidos. 

Asimismo, se ha visto que el tiempo de evolución de un padecimiento en el 

hemisferio izquierdo determina. en parte. la reorganización de las funciones del 

lenguaje en el hemisferio derecho. Thicl et al. (2006) usando técnicas de estimulación 

magnética transcraneal (EMT) en conjunto con técnicas de neuroimagen, compararon el 

grado de lateralización del lenguaje en controles y pacientes diestros que presentaban 

tumoración cerebral en el hemisferio izquierdo a través de tareas en las que se les 
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presentó en forma escrita un sustantivo y se pidió a los pacientes asociarlo a un verbo. 

Los investigadores encontraron en algunos de los pacientes una activación del giro 

frontal inferior en el hemisferio derecho homóloga a la presentada por los controles en 

el hemisferio izquierdo y afirman que este dcsrlazamiento de la función del lenguaje 

hacia el hemisferio derecho estú correlacionado directamente con la duración de la 

enfermedad. Así. en los casos de datlo cerebral lentamente progresivo y larga duración 

de la enfermedad. el hemisferio derecho podr{, ser integrado en la red del lenguaje y 

compensar la perdida de la función del lenguaje del hemisferio izquierdo, en tanto que 

en padecimientos de rápida evolución. como en el caso de la afasia subsecuente a 

infartos cerebrales, la función del hemisferio derecho puede ser esencial para conservar 

un dcscmpetlo del lcngu~jc de ha.io nivel rcro. a diferencia de los radentes tumorales, 

esta no llegará a compensar la pérdida de la función del lenguaje ocasionada por la 

lesión. 

En otros estudios de pacientes diestros con lesión cerebral en el hemisferio 

derecho de etiología vascular. se ha visto que el hemisferio derecho tiene una 

participación importante en diversas funciones. Se han reportado pacientes que 

presentaban alteración en la prosodia. la interpretación de emociones, dificultades en el 

manejo espacial. defectos articulatorios leves. agnosia topográfica. apraxia constructiva, 

agnosia espacial unilateral, agnosia visual. dificultad en repetición de sílabas, lenguaje 

monótono. ligera tendencia a la entonación silúbica y deshinibición (Ardila y Ostrosky

Solís, 1993: Ardila 1994: Shah.llaum & Dwivedi. 2006). 

También se ha visto que el hemisferio derecho tiene una rarticipación activa en 

la rotación mental de objetos e imúgcncs. lo cual incide en el manejo correcto de la 

manipulación mental de imúgcncs (Corballis. 1997). 

Se ha rrorucsto también que el hemisferio derecho particira en el 

reconocimiento de rostros, así como en la percepción musical. relaciones espaciales, 

funciones no lógicas y procesum icnto globul (flradshuw y ~cttlcton. 1981 ). 

En estudios en los que se hu inyectado :1 los pacientes mnital sódico parti inhibir 

la función del hemisferio derecho. se han obscrvadt' también alteraciones tales como la 

incurucidud de solucionur tarc:ts csrncinks y de reconocer rostros y melodías (Ardila, 

1982). 

En lo que rcspcctn n ln..s,:onductn crnocion:d. se ha visto que los pacientes que 

tienen una lesión en el hemisferio derecho. pueden presentar trastornos psiquiátricos 
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tales como depresión. manía. rsicosis y ansiedad. aunque también se ha sena lado que en 

pacientes con lesiones centrales el índice de alteraciones psiquiátricas es bajo 

(Cummings. 1997). Kotz et al. (2003). mediante un estudio de RMf, afirman que la 

comprensión de la prosodia emocional no es ünicamcnte atribuible a una función del 

hemisferio derecho. ya que ohscrvaron activaci('-'> cerebral en ambos hemisferios 

cerebrales en las regiones ii·ontal y temporal. Sin embargo. la activación más importante 

fue observada en los ganglios basales durante el procesamiento del habla emocional. 

Varias investigaciones han mostrado que el hemisferio derecho tiene también 

una participación activa en el campo de la pragmútica. o sea en la capacidad de inferir 

significados a partir de unu conversación, intcrpn:tur ironías. de reconocimiento de 

metúforas y comprensión del discurso y de resolución de problemas usando adjetivos 

comparativos apoyados en la imaginería (Caramazza, Gordon. Zurif y De Luca, 1976; 

Van Lancker 1997). Browncll. Pottcr y Bihrlc (1986) en un estudio de pacientes con 

lesión en el hemisferio derecho evaluaron a través de palabras escritas la capacidad de 

juicios de similitud scm{mtica. p.c. antónimos (profundo-.wper:ficial), metáforas (frío

odio) y dominios (frío-profimdo) entre otros. Estos investigadores encontraron que los 

pacientes con lesiones en el hemisferio derecho basan sus juicios en mayor cantidad 

sobre la relación denotativa, especialmente en antonimia y de dominio, y evitan más el 

significado conativo. Afirman que estos pacientes presentan dificultad en comprender 

metáforas u otros aspectos conativos de palabras individuales debido a su rigidez para 

los elementos lingliísticos. 

Richards y Chiarello ( 1997) senalan que tanto el lenguaje como la programación 

motora dependen de la informaci(>n en la memoria a largo plazo. que ambos hemisferios 

cerebrales tienen acceso al sistema scmúntico. pero que cada uno puede activar y 

manejar diferentes tipos de significado. Según éstos autores. los mecanismos de 

selección de lenguaje y de la programación motora dependen más del hemisferio 

izquierdo. sin embargo. el hemisferio d~recho pu~de mantener la activación de la 

información de acción sin selección y. por ello. puede aumentar la comprensión y la 

producción de movimientos intencionales complejos, por lo que la representación 

conceptual puede ser parte del lenguaje y de un sistema de movimiento intencional. El 

hemisferio derecho puede estar involucrado en algunos, pero no en todos, de los 

procesos de planeación de la acción. 
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Hemos encontrado en In literatura pocos estudios de denominación de imágenes 

realizados en pacientes con lesiones en el hemisferio derecho. A este respecto, 

Ostrosky-Solís y Ardi la ( 19R6) señalan que. ante tareas de denom inacíón de imágenes, 

los pacientes con lesión en el hemisferio derecho presentaban perífrasis funcionales: p.e. 

al querer nombrar la imagen de la palabra .. /ápi:: ··. el paciente puede responder .. al!{o 

que sirve para escrihir ... señalando que los cambios que ocurren en la denominación no 

son errores conceptuales. ya que hacen uso de descripciones funcionales o neologismos 

derivado~ correctamente desde 1.'1 punto de vista de la morfología. 

Otros autores han señaladli.que la frecuencia del uso de la palabra juega un papel 

importante en la determinación de las regiones ccrebrules que habritn de participur en su 

proccsamíento. observando que ante estímulos de alta frecuencia, el hemisferio derecho 

tiene una participación m(¡s importante. siendo menor en las palabras de baja frecuencia. 

(Searleman. citado en Caney y Aberncthy. 1994). 

Menard et al. ( 1996) presentaron imtígenes representando palabras de alta 

frecuencia a un conjunto de personas no lesionadas y observaron zonas de activación en 

ambos hemisferios cerebrales. reportando que las úreas 17 y 1 R de Brodmann en ambos 

hemisferios estún más involucradas en la organización perceptual indicando, por tanto, 

que dichas áreas descmpeilan un papel importante en las actividades que requieren 

identificación de imágenes. Asimismo. se activaron también la corteza prefrontal 

dorsolateral izquierda y el úre:1 19 de Brodmann en el hemisferio derecho. 

Cedilla y Meneses (2004) en otro estudio de tareas de denominación de 

categorías gramaticales Sn.W.·I.\..,.1/"IIS vs. Vuwos de Au:.1 y BAJA 1'11/X'UI:'NCIA de uso, 

encontraron que la categoría gr;unatical mits afectada en los pacientes con lesión en el 

hemisferio derecho fue la de los VFUIIOS en relación al desempel1o del grupo control, 

presentándose con mayor frecuencia errores de tipo coordinado (40% de los pacientes 

presentaron errores en Vr:RIIOS m: .·liJA Flii:'CI."F.\l!A y 66.66% en los de BAJA). perífrasis 

(20% en los Vumos IJF Ai.'l>l /·RI-.'1"1"1-.'.\"C/.of y 46.66% en los de BAJA) e identificación 

irrelevante ( 13.33% en los Vr.RI!OS IJF .·1/T·I NI/TI F.\1 .,__, y 46.66% en los VF.R!IOS DF. /lAJA 

FRIX'/!I·.'XC!A). Los ~1utores ulinmtn que el hemisferio derecho no solamente participa en 

el nivel perceptual. sino también en el nivel semúntico ya que esta clase de errores, p.e 

perífrasis. no se originan plausiblemente en el nivel rerccrtual sino a nivel del sistema 

semúntico. 
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Pilgrim, Moss y Tyler (2005) evaluaron la participación de los hemisferios 

cerebrales a través de palabras que representaban Co.\',1.1' 1'/1'11.1' vs. No VIVAS, presentadas 

en una pantalla en el campo visual izquierdo y lo derecho. Los participantes tenían que 

decidir si la palabra presentada pertenecítl :!1 concepto de "Vfi'O/No vtvo". Los 

investigadores ·encontraron respuestas mús lentas y mús errores en relación a objetos 

No 1·n·o.\· en comparación con Vn'li.\' en el hemislcrio derecho. Cabe indicar que las 

respuestas para la condición de 0/i.Jic"f'U.I' 1'/I'!J.\' no mostraron dilcrencias significativas a 

través de los hemisferios cerebrales. 

Brownell et al. ( 1986) evaluaron la capacidad inferencia! en pacientes con lesión 

en el hemisli:rio derecho por medio de la comprensión de lormas simples de discurso 

conectado por pares de frases en la cuales se les presentaban· inferencias correctas así 

como inferencias incorrectas acerca de una historia. Sus resultados muestran que Jos 

pacientes con lesión en el hcmislcrio derecho en relación con el grupo control 

presentaron dificultad para responder a las inJerencias relativas basadas en los hechos, 

sobre todo en las inferencias incorrectas. Esto sugiere que las lesiones el hemisferio 

derecho afectan el procesamiento normal del discurso. 

Por otra parte Surian y Sic~al (200 1) evaluaron en pacientes con lesión en el 

hemisferio derecho el procesamiento del discurso a través de tareas de "Teoría de la 

Me me" en una de ellas se les mostraron viñetas que incluían condiciones de preguntas 

implícitas o explícitas de una historia falsa o verdadera. Un aspecto muy importante fue 

que usaron en esta tarea claves visuales. empleando una imagen de un animal (gato) y 

dos tablas a color (representando el lugar). También se emplearon Tareas de Violación 

Pragmática que contenían frases con inlormación insuliciente o excesiva, irrelevante 

hacia el tema o aparentemente lblsa o no adecuada. Los investigadores encontraron que 

las claves visuales ayudaron al desempeño de los pacientes en la tarea "Teoría de la 

menle" y, en la segunda tarea. los pacientes presentaron más errores en relación a la 

población control. Los autores alirman que los délicit observados en la competencia 

pragmática de los individuos lesionados son atribuibles a impedimentos de buffer.• más 

que a déficit fundamentales de represent:lción. 

Alcaraz, Martínez-Casas, Gómez y De la Mora (2003). en infantes que 

presentaban agramatismo, observaron que éstos mostraban un empleo reducido de las 

preposiciones que denotan relaciones espaciales. así como un b{\jo desempeno en otras 
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pruebas de habilidad visuoespacial (Bender). lo cual se ha correlacionado con ondas 

theta en las respuestas cerebrales de la región témpora-parietal del hemisferio derecho. 

Schneiderman y :vturasugi (2003) efectuaron un análisis de dos estudios de 

pacientes de habla inglesa con lesión en el hemisferio derecho en donde se afirma la 

dificultad que presentaban los pacientes con lesión en el hemisferio derecho ante tareas 

de inserción de palabras y !'rases dentro de una frase bien estructurada cuando se 

modifica la versión gram(!tica original. p.c. la frase estímulo: "The man ale /he rice and 

/he chicken" la palabra inserción usada l'uc 'jéd" y la respuesta correcta "The man ale 

the rice and .fi•d the chiken ". L'n estudio semejante con personas italianas que 

presentaban dano cerebral en el hernisll:ril' dereclw m1te la rnis111a tnrc:t de inserción eJe 

palabras y frases. señalaba que el déficit ocurre en un nivel de categoría léxica o 

morfológica. Los autores encuentran que. en los hablantes del inglés lesionados en el 

hemisferio derecho. el cambio del papel sintáctico es suficiente para impedir su 

desempeño. Mientras que en los pacientes de habla italiana. la cual tiene una diferencia 

morfológica con el inglés. no se observaron cambios relacionados al papel sintáctico, 

pero sin embargo. sí se observaron cambios de nivel morfológico en categorías tales 

como Sr 'S7itA"f/ID.I'. AWI·.Tn·os. Aor·uwws r P!I!-.PO.I'ICI!WI·."S (p.c .. ·•un verbo se convertía 

en un sustantivo" o "un sustantivo podía volverse adjetivo"). Los autores señalan que 

los factores estructurales específicos de cada lenguaje pueden tener un profundo efecto 

sobre la formulación de los ítems de estímulos: p.c .. el inglés tiene una mayor sincronía 

a través de las reglas sint(icticas. por ejemplo. el pronombre "her" puede ser un objeto 

directo o un modificador. mientras que el italiano muestra mayor sincronía a través de 

las categorías léxícas. p.c., "meccúnico" puede ser ambos: nombre y adjetivo. 

Marini, Carlomagno. Caltagirone y Nocentini (2005) encontraron que unos 

pacientes con lesiones en el hemisl~rio derecho presentaron un desempeño inferior que 

el grupo control en tareas de descripción de imúgenes cuando se evaluaron en términos 

de contenido de información o aspectos coherente y cohesivo de la producción narrativa 

lo cual. según los autores. apoya 1>1 hipótesis de que los individuos con lesión en el 

hcmisf~rio derecho estún impedidlls en la derivuei(ln del modelo mcntul de una historia 

a partir de la información visual. 

Cutica. Bucciarelli y flara (2006) compararon la habilidad pragmática en 

pacientes con lesión cerebral del hemisferio izquierdo y /o derecho. evaluando 

comunicación extralingliística usando solamente gestos. Los resultados muestran que el 



desempeño pragmático estuvo mejor preservado en los pacientes con lesión cerebral del 

hemisferio izquierdo en comparación con las personas con daño cerebral en el 

hemisferio derecho. 

La mayoría de las investigaciones recientes parecen apoyar la idea de que la 

organización del . SS depende de redes ampliamente distribuidas entre ambos 

hemisferios ccrehrales. y no unicamente ¡¡ nivel cortical, sino también a nivel 

subcortical (Brown .. 1975. relaci<)n cortico-tal(unica en el lenguaje: Ojemann, 1975, 

cstimulación del tálamo vcntrolatcral izquierdo y su relación con la memoria a corto y 

largo plazo y el lenguaje; Fedio y Van Buren, 1975: Perani, Vallar, Cappa, Messa & 

Fazio, 1987); Crosson et ni. ( 1997) reportaron un paciente con un déficit de categoría 

específica para términos médicos sccund¡lrio a una hemorragia en el núcleo pulvinar del 

tálamo izquierdo y cápsula interna. Por otra parte, en un estudio de los núcleos 

subtalámicos mediante registros con microelectrodos, se ha propuesto que la 

arquitectura sensorio-motora de los ganglios basales contribuye a una posible 

participación en la genernciún de la estructura sintüctica del lenguaje (Watson y 

Montgomery, 2006). 

Una de las interrogantes que aún ha sido dificil de responder es: ¿Por qué 

algunos pacientes que presentan lesiones semejantes, muestran doble disociación en las 

alteraciones lingliísticas? Basso (2003) propone que, si bien existen áreas primarias 

visual, auditiva y motora que se encuentran representadas anatómicamente en sitios 

definidos de la corteza cerebral y no cambian de ubicación de una persona a otra, sin 

embargo. probablemente es posible que lo que cambie sea la organización de las áreas 

de asociación, ya que si éstas son susceptibles de diferentes formas de organización, 

entonces esta dependería del tipo de información y experiencias que almacenan los 

individuos a lo largo de su vida. 

De los tiempos de Vico y de Broca hasta los actuales. han transcurrido ya mas de 

dos siglos y medio cuando se sentaron las primeras bases cientfficas para el 

conocimiento de las funciones cerebrales. Desde entonces, el desarrollo y la 

concurrencia de muchas disciplinas científicas han hecho posibles grandes avances en el 

entendimiento de estos procc~os. ~in embargo rarccc ¡¡(¡n muy distante una comprensión 

integral de las capacidades cerebrales en toda su gama de asombrosas posibilidades. 

Parece ser que, pese a los grandes adelantos obtenidos, como bien lo señalan 

algunos autores (Basso. 2003: Crosson et al.. 1997: Watson y Mongomery, 2006, por 
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solo citar algunos), tendríamos la impresión de qLie más allá de las áreas sensoriales 

primarias persiste en gran parte una especie de niebla que impide una visión precisa del 

contenido, vínculos y funciones del resto de las estructuras corticales y subcortícales en 

toda la complejidad de sus interrelaciones. Resulta paradójico que conozcamos con 

cicrtu precisión los mecanismos moleculares que determinan. el comportamiento 

individual de las neuronas. e incluso detalles de su vida íntima a nivel molecular y 

lisi()lúgic(), pcn1 sin embargo. no hemos acertado a dcvclar los mecanismos de relojería 

capaces de orquestar la gran sinfonía del pensamiento. Cuando Vico y Broca, todo el 

cerebro parecía unu gran caja __!legra LJlll.' SL' alimentaba de información y produdu 

respuestas. La evolución de los modelos teóricos ha ido transformando esta visión 

subdividiendo el cerebro en un sinnúmero de cajas negras cada vez más pequeñas con 

funciones menos amplias e interconectadas entre sí como partes de un mismo 

mecanismo. Esta tendencia tendría su límite en la propia individualidad de una neurona, 

entonces, por esta línea de pensamiento. llegaríamos a la conclusión de que la 

subdivisión del cerebro linalmcntc no arrojar{! los resultados esperados: no es la 

neurona individual la que ejecuta la función. es la manera como se construyen Jos 

circuitos neuronales la que Jos cupacita para dicha función y. a la inversa, es la 

necesidad de que existan dichos circuitos la que, a su vez. condiciona la manera en que 

las neuronas se asocian para formarlos. 

Las investigaciones futuras dcbcriln dirigirse hacia esa meta, no solo en personas 

con cierta escolaridad. sino tumbién con personas mas próximas al extremo bajo de 

instrucción (anallabct:ls). cuya udquisición de conocimientos ha transcurrido fuera de 

ambientes académicos. ya que la comparación de desempeños entre estas poblaciones y 

las mas académicas constituye también un recurso de suma utilidad para comprender los 

mecanismos que subyacen a la organización del SS. 



2. Trabajo Experimental 

2.1 Planteamiento tlel problema. 

Como resultado de la revisión bibliogrúficn que se hizo sobre el tema de la 

organización del sistema semántico y sus alteraciones. se encontró que existe muy poca 

literatura referente ni comportamiento de la población hispanohablante en general y más 

particularmente. en el lunbho de tu t\nr~rku Lutirw. lu litcnrturu e~ toduvlu mós ~~cnsn 

cuando se busca infonnación acerca de ciertos grupos de población entre los que 

pondríamos a los analfabetas funcionales que. en términos estadísticos, suelen ser más 

numerosos en los paises de esa región que en los países desarrollados. Para poner un 

ejemplo, en México en el Estado de Jalisco. alcanzan el 5.9% (México, INEGI2005). 

Si se pretende estudiar In naturaleza de las perturbaciones semlrnticas en nuestro medio, 

tanto con fines de investigación neuropsieológica como en lo relativo a la práctica 

clínica. se hace necesario recolectar J;¡ información pertinente tomando en cuenta los 

diferentes factores que atañen a esta labor. Por ello se planteó que el desempeño de 

grupos de diferente escolaridad podría proporcionar información valiosa acerca de la 

organización semántica. la cual no necesariamente tendría el mismo tipo de integración, 

sino que variaría según la escolaridad. rues ya desde los estudios de Luria ( 1994) se 

señalaba que en la formación de los conceptos la integración se hacía, en una forma, 

para los conceptos científicos aprcnd"rdos en la escuela y en otra. para los conceptos que 

se elaboraban en la vida diaria. de alrí que el sistema semúntico. particularmente de los 

analfabetas funcionales. sin las aportaciones de la experiencia no vivida proporcionada 

por la lectura. tendrían una integrnción diferente y se expresarían. en caso de lesión 

cerebral. de manera distinta que en los sujetos con húbitos de lectura bien implantados. 

2.2 Objetivo.\~ 

En el presente trnbajo se pretende como rrincipal objetivo establecer un marco 

inicial para el estudio sisternútico de las alteraciones léxico-semánticas en nuestra 

población hispanohablante que contemple los siguientes aspectos: 

l. Estudiar el descrnreiln de 1<" pucientes cerchrolesionados con distinto nivel 

escolar, en diversus tareus que permitan trazar un perfil del tipo de 

alteraciones en el terreno léxico-semántico. explorando la afectación de 

diferentes vías de entradu/salida. categorías gramaticales y semánticas y 

caracterizando los dilcrentcs tipos de errores óhscrvados. 
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2. Establecer los parúmctros compamtivos adecuados tomando en cuenta la 

variación existente en cuanto al contexto idiomático y socio-cultural así 

como los distintos niveles y formas de educación de Jos individuos. 

3. Recabar los datos clínicos pertinentes a la etiología. locali7.ación y extensión 

de las lesiones cerebrales. etc. que se consideran relevantes para los fines del 

presente estudio. 

4. Determinar si en los pacientes observados es o no posible establecer alguna 

correlación entre un cierto tipo de alteración particular y un área específica 

del cerebro. 

5. Tmt:lr de est:lblecer si los datos encontmdos se adaptan - o no- a alguno(s) 

de Jos marcos teóricos ya propuestos en la literatura y mencionados aquí 

anteriormente. 

6. Tratar de afirmar/desmentir algunas hipótesis propuestas en el presente 

trabajo. 

2.3 lfiptítesi.\·, 

-De existir diferentes mecanismos cerebrales para la ejecución de distintos tipos 

de tareas léxico-semánticas con la activación de diferentes áreas ·neurales 

cruciales específicas. entonces. toda lesión que afecte de manera diferencial 

alguna de estas estructuras causará un impedimento específico de la función 

desempeñada por la zona afectada. Así. si los sustanlivos, verbos y adjelivos 

requieren para su procesamienlo de la aclivación de eslrucluras específicas 

para cada uno. enlonces. dichas calegorías se verán diferencia!menle 

ajec1ada.1· por las lesiones que involucren a la/es eslrucmras. De otra manera, 

no se encontrarán dilcrencias entre esas diversas categorías. 

Si las pa!ahras per1enecieme.1· a calegorías gramalica/es la/es como los 

adjelivos y adverhios. en ra=ón de su fimción /ingiiíslica, se pueden 

relacionar con un gran número de olras pa/ahras d!fi!renles, enlonces, 

lenderán a verse menos impedidas por las lesiones en vinud de que disponen 

de un mayor número de ligas asocia1i1•as capaces de evocar aclividad en 

olras regiones cerehrales. por lo cual se plan/ea que podrán ser más 

fáci/menle recuperadas. 

- Si la vulnerabilidad de un conceplo depende del número y lipo de correlatos 

que componen su eslruclura semánlica, emonces, los individuos de mayor 

nivel escolar. en neón a la ma;ViJr ampli11td de .1·us conceplos lendrán 
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comparativameme mejor desempeiio que /os de menor nivel escolar en caso 

de lesiones equipurahles. 

2.4 Método. 

2.-1./ HA TENÍA JJ/;"/1RI.'f:IIA 

Se ha comentado yn en los capítulos anteriores acerca de la diversidad de 

factores que intervienen en el desempeño de los individuos en las diferentes pruebas que 

se aplican con el propósito de investigar determinadas funciones del sistema semántico 

o con el objeto de evaluar In naturnlezn y :1lcnnce de los impedimentos provocados por 

las lesiones cerebrales. De hecho, se han diseñado numerosas pruebas que analizan en 

detalle un gran número de funciones cerebrales o aspectos específicos de las mismas, 

dentro del campo de interés de cada investigador. Sin embargo, precisamente por el 

hecho de ser pruebas en ocasiones demasiado específicas, concebidas para individuos de 

diferentes idiomas y contextos étnico-culturales. resulta difícil reunirlas en una batería 

capaz de proporcionar el perfil neuropsicológico de un paciente que no concuerde con 

uno o varios de los grupos de población para las que fueron concebidas. 

Tomando en cuenta lo nnterior. al plantearse la necesidad de delinear las 

características generales del desempeíio semúntico de pacientes cerebrolesionados de 

población hispanohablante, pertenecientes a diferentes grupos en cuanto a nivel de 

escolaridad. contexto sociocultural. etc .. nos percatamos de la dificultad para conjuntar 

una batería de prueba. con base en las ya existentes. o las necesarias adaptaciones de 

ellas para los contextos mencionados. que nos permitiera reunir la información 

necesaria para los fines del presente trabajo. Por esta razón. se diseñó una batería de 

prueba capaz de establecer el mnrco común parn In recolección de los datos 

experimentales tomando en cuenta los siguientes requerimientos: 

Petjl/ de la población. Se adecuó la prueba para ser empleada en el estudio de 

población hispanohablante procedente tanto de áreas urbanas como rurales, 

considerando cuatro grup<" de pohlaciún: 

1\nallhbetas ltlll<:iorwl<:s (!\) 

Educación Primaria completa (P) 

Educación Secundaria completa (S) 

Estudios de Li<:enciatura {1~) 

Condicione.,· de aplicachín. Se adoptó un compromiso entre la extensión de bs 

subpruebas. que redunda en el grado de habilidad diagnóstica diferencial y la 
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necesidad de limitar dicha cxtensiún en virtud de que la población de sujetos 

lesionados se derivó de instituciones pllblicas de salud en donde en muchas 

ocasiones prevalecen condiciones de estudios de cabecera o en otras se 

requiere del traslado del investigador hacia localidades foráneas, condiciones 

ambas que restringen el nllmcro y duraciún de las sesiones requeridas para la 

tarea de evaluación. 

Alcance de la prueha. Se decidió incluir en la hatería de prueba un cierto número 

de tareas atendiendo a dos clases de aspectos: 

Pedil l~xico-semúntico. Se pretendió estudiar el desempeño de los 

pacientes en una gama de turcas que permitan hacer contrastes entre: 

a) Categorías gramaticales: sus/anlivos-verbos-adjelivos. 

b) Diferentes clases de palabras de acuerdo a su frecuencia de uso: 

alfa y haja. 

e) Dominios semánticos: eslímulos vivos vs. no-vivos. 

d) Diferentes habilidades léxico-semánticas: denominación de 

imágenes. h•ctura. designacián de imúgene.'l, confrontación 

imagen-lelrero. confrontación verhal y prayias ideomotoras 

(gestos expre.,·ivo.\'). 

Vías de entrada!.mlida. Se incluyeron tareas que, en razón al tipo de 

estímulos/respuestas requeridos permiten evaluar diferentes 

modalidades de entrada/salida par_a_ facilitar la discriminación entre 

distintos problemas de almacenamiento/acceso a la vez que permitan 

determinar el grado de deterioro de las posil>ilidades comunicativas de 

los pacientes para una eventual planeación de estrategias de 

rchahilitaciún. 

La hatería de prueba incluye las siguientes suhprucbas: 

P 1 Denominación de imñgcncs. 

P2 Lectura de palabras correspondientes a las imñgenes anteriores. 

P 3 Lectura de letras. 

P4 Lectura de nllmeros. 

P 5 Confrontación imagen-letrero. 

P6 Confrontación verbal. 

P7 Designación de imágenes. 

P8 Ejecución de praxias ideomotoras (g~~tos expresivos). 
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Pl DE~0\11~/\CIÓ~ DE I\11ÍGI'~I'S. 

Estfmulos. Se diseñó una prueba de denominación de imágenes incluyendo 10 

estímulos de cada una de las siguientes categorías gramaticales/semánticas. 

e alegorías grama/ icales: 

Sustantivos de Alta frecuencia de uso (SA) 

Sustontivos de Raja lrecuencia de uso (SB) 

Verbos de Alta lrecuencia de uso (VA). 

Verbos de Baja lrecuencia de uso (VIl). 

Adjetivos 

Categorías SC!múnticas: 

Vivos fAnimales/vegl'/ales) 

Partes del cuerpo humano. 

Animales del mismo orden (Aves). 

Animales de dilcrentes órdenes. 

Frutas. 

No-•·ivos (()hjelo.l) 

Prendas de vestir 

Medios de transporte 

Herramientas 

Colores 

Todos los estímulos consisten en dibLtios de línea en blanco y negro presentados 
' 

en tarjetas de 8" x 5" retenidas mediante una espiral metálica para conformar un 

cuaderno con un orden lijo de presentación por categorías. 

Las palabras correspondientes a las categorías de sustantivos y verbos de alta y 

baja frecuencia de uso (SA. SR. VA y VR) se seleccionaron a partir del Corpus del 

espmiol mexicano comemporáneo fl92/-/9~4) recopilado por Lara et al. (Lara, (Dir.), 

1996) compuesto de un total de aproximadamente dos millones de palabras observadas 

en una muestra de '"todo tipo de textos hablados y escritos en la República Mexicana ... 

provenientes de todas las regiones del país, de toda clase de hablantes y de una amplia 

variedad de géneros". Las subcntegorías de alta y baja lrccuencia se establecieron de 

acuerdo a los criterios de ocurrencia: 

Alta frecuencia> 163 apariciones en los textos revisados. 

Baja lrecuencia <4 :1poricioncs en los textos revisados. 

Una vez seleccionodos todas las palabras correspondh:ntes a cada estímulo, se 

procedió a elaborar los dibujos representativos de las mismas tratando de conservar la 

mayor economía de trazos y elementos distractores pero haciendo énfasis en las 

características distintivas de los mismos. llesrués de una eliminación previa de posibles 

estímulos con baja concordancia (<SO"!,,) en la denomin:1ción entre voluntarios no 



lesionados se hizo la selección delinitiva de los mismos (ver Apéndice A) (Snodgrass y 

Vanderwart. 1980: De loche el al .. 1996. Cedillo v \1enescs. 2004). 

Datos tle referencia. En concordancia con los cuatro grupos de población estudiados, se 

aplicó la prueba de denominación PI a cuatro grupos compuestos, cada uno, por quince 

inaividuos no lesionados, sin antecedentes de problemas visuales, padecimientos 

neurológicos. Se determinaron en cada caso los rromedios de aciertos, desviación 

estúndar y clasilicación de los tipos de errores encontrados. 

Procedimiento tle ap/i('(lcitin. El procedimiento de aplicación de la prueba se inició 

dando al sujeto una breve descripción de la misma en donde se le indicó que le serían 

presentados en sucesión una serie de dihujos individuales que pretendían representar 

diversos objetos, en cuyo caso se oralmente se le preguntó: ",:Qué es?", a lo cual debía 

responder con el nombre del objeto representado, o bien, se presentaron imágenes que 

representaban acciones (verbos). en cuyo caso la pregunta fue: "¿Qué hace?", a la cual 

debía responderse mediante la etiqueta de la acción. De esta manera queda claramente 

señalado el tipo de respuesta que se esperaba ante cada uno de los estímulos. Cabe aquí 

señalar que se guardó particular cuidado en la constancia de la forma de inquirir, con el 

objeto de no introducir confusiones. tanto en la naturaleza de la respuesta esperada, 

como por el hecho de evitar el privilegiar de alguna manera el tiempo o modo verbal a 

utilizar en la misma. Por ejemplo, si se hubiera preguntado "¿Qué está haciendo?", es 

muy probable que esto marcara. de una manera implícita. que se esperaba una respuesta 

expresada también en la lbnn:1 de un gerundio. En el caso de algunas imágenes que 

representan verbos en los cuales aparecen dos personajes, se señaló con el dedo índice 

al individuo que ejecuta la acción blanco (ver los estímulos "comprar", "dirigir", 

"castigar" y ''jiJsilar"). Si bien, esto constituye. de alguna manera, una estrategia 

ll1cilitadorn que contribuye a la correcta interpretación del estímulo tendiente a evitar la 

ambigüedad intrínseca del mismo. al aplicarse de modo sistemático, tanto en los 

individuos de control como en los afectados, se pretendió con ello anular cualquier 

privilegio que se manilicste en detrimento de un grupo en particular. 

Una vez instruidos, se procedió a presentar a los pacientes. de manera individual 

y observando en todos los casos la misma secuencia. el conjunto de est!mulos 

anteriormente descrito haciendo. en cada caso. la pregunta correspondiente. Las 

respuestas obtenidas fueron grabadas en un registro magnético para luego transcribirlas 

/it<'l'a/m('/11<' en unn h<\in de regi~tro rr••rarada par:1 el .-1\:cto. N<> se dió tiemro Hmitc 

para .la respuesta. Este fue manejado a juicio ócl observador. Se estimó conveniente 
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anotar cualquier observación considerada relevante en el contexto de las respuestas 

(actitudes. gestos u otro tipo de expresiones tanto verbales como no verbales) como un 

criterio adicional para juzgar la capacidad de respuesta del individuo que. en algunos 

casos. resulta una herramienta útil en el eventual diseño de técnicas de rehabilitación de 

los pacientes afásicos. 

En el caso de los adjetivos. los estímulos presentan dibujos de pares de 

condiciones antonímicas (p.c. fi'íolcaliente. /impiol.,ucio): el investigador. señalando la 

parte del estímulo que corresponde. preguntó: "En la relaciún de uno con el otro, este 

está __ }'este otro es/á •) .. 

Finalmente. los estímulos correspondientes a la categoría de los colores 

consisten también en ta,ictas de X" x :"" cuya superficie total muestra el color 

correspondiente. El investigador preguntó simplemente ",:De ql/(: color es la tarjeta?". 

P2 LECTt.:RA DE PALABRAS. 

P3 LECTURA DE LETRAS. 

P4 LJ·:l"l'l:RA DI' :-.J¡':\<II'.IWS. 

Estímulo.~. Se imprimieron en ta,jetas de :;·· x r los letreros correspondientes a cada 

una de las palabras representadas en los dibujos de la prueba de denominación PI 

presentados en orden aleatorio. En todos los casos se emplearon exclusivamente letras 

mayúsculas en tipo Times :-.Jcw Roman de 36 pts. 

Datos de referencia. Se procedió de manera similar a la prueba PI. 

Procedimiento de aplicacián. Como ya se dijo. se mostraron al paciente los letreros en 

orden aleatorio y se le pidió que los leyera. Solamente en el caso de la lectura de 

números se preservó siempre el mismo orden de presentación siendo éste el de 

estímulos de dificultad creciente (número de dígitos creciente). Para el registro de 

respuestas se procedió de manera·-":emejante a la prueba anterior. 

PS co-.:FRo-.:TAcJú'\ 1 'v!A<w-.:-LJ·:nmw. 

Tare11. En esta sección. que consta de 1 O intentos semejantes. se presentaron al paciente 

diferentes grupos de cuatro estímulos: el primero de ellos. una imagen seleccionada 

dentro de cada una de las categorías gramaticalcs/scm{mticas utilizadas en la prueba 1'1 

y los otros tres consistentes en letreros de los utilizados en la prueba P2. uno de ellos 

tenía escrita la palabra correspondiente a la ima~cn presentada. los restantes contenían 

otras palabras al azar. Verbalmente se ridiú al paciente que indicara en forma manual el 

letrero correspondiente a la etiqueta correcta. Los resultados de los 1 O intentos 

diferentes se anotaron en la hoja de rc~istro. 



P6 CO~r-RO~Ti\CIÓ~ VERBAL. 

Tarett. Se presentó verbalmente a los pacientes un cuestionario consistente en 10 

preguntas del tipo cierr<: gramatical expresand0 relaciones de tipo funcional/perceptual 

(¿Qué sirve para sentarse'?. ¿,De qué color es la sangre'?) a las cuales el paciente 

respondió también en forma verbal. De manera semejante. se anotaron en la hoja de 

registro las respuestas obtenidas. 

/'71JJ;SJ(;"i\l'IÚ" IJI'.I\<t,\¡;¡ .. -;¡•s, 

E~·tímulo.~. 18 Tarjetas de 8" x 5" todas ellas divididas en cuatro sectores en cada uno de 

los cuales se reprodujo una versión reducida de alguna de las imágenes anteriormente 

utilizadas en la prueba 1'1. En cada w~ieta se dispusieron cuatro imágenes 

representando. cada una. cuatro distintos miembros de cada una de las categorías 

estudiadas, por lo que el número total de estímulos individuales fue de 72 (Apéndice B). 

Procedimiento de ttplictwitín. En cada intento se mostró al paciente una de las tarjetas 

mencionadas y se le pidió que señalara manualmente cual de las cuatro imágenes 

correspondía a la palabra que se le proporcionaba verbalmente. Las respuestas 

(correctaíincorrecta) se anotaron en la hoja de registro. 

P8 EJECUCIÓ~ DE PRAXIAS IDEO!VtOTORi\S. 

Tarea. Se instruyó verbalmente a los pacientes para interpretar en forma de señas 

expresivas cada uno de los 1 O reactivos seleccionados del tipo "¿Qué seña hace para 

pedir silencio?" A juicio del observador y atendiendo a las formas convencionales del 

uso regional, las respuestas (correctaíincorrecta) se anotaron en la hoja de registro. 

2.4.2 Ci.i\SIFICi\CIÓ" IJF RFSJ>l.TSTi\S, 

Ca/ijicacitín. En primera instancia, las respuestas fueron clasificadas como 

correctas/incorrectas de acuerdo al siguiente criterio. en el caso de las tareas que 

requieren de respuestas verbales consistentes en la denominación de una etiqueta dada, 

son respuestas correctas: 

1. Identidad con la palabra blanco. En el caso de los verbos. aunque el objetivo 

consiste en la denominación en infinitivo. la respuesta se tomó como correcta 

independientemente de la forma de conjugación verbal utilizada (p.c.: si la 

palabra blanco es el verbo "dormir", se aceptaron como correctas respuestas 

tales como "durmiendo", "duerme", "dormido") .. 

2. Los sinónimos tanto de los verbos como de los sustantivos fueron clasificados 

como tales, únicamente con el objeto de distinguirlos de los casos de identidad, 
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pero en términos globales fueron considerados dentro de la categoría de 

respuestas correctas (p.c.: "automóvil" x "carro", "sonreír" x "reír"). 

3. El uso de localismos reconocidos fue aceptado dentro de las respuestas 

correctas siempre que. a juicio del investigador, no existiera duda del 

significado de los mismos (p.c.: ··zancudo·· x ··mosco"'). En este punto reviste 

particular importancia el conocimiento de los usos locales del lenguaje y su 

participación en el procedimiento de normalización de la prueba para un 

determinado grupo de población. habida cuenta de la gran variedad de 

localismos registrados en l:1s diferentes regiones de habla hispana. 

4. La "sustantivización·· (la transformación de verbos a sustantivos), siempre que 

el sustuntivo resultante contengu la misma miz que la pulabra blunco; p.c. 

"director" x "dirigir". ":Jterrizaje·· .x ··aterrizar·. Si bien este recurso constituye 

un error grumatical ya que la respuesta solicitada es un verbo, desde el punto 

de vista del proceso de denominución, resulta claro que la imagen ha sido 

correctamente interpretada. 

En la prueba /' 3 de Lec 111m de l'a/ahras. solo se aceptaron como correctas las 

lecturas que se hicieron respetando la forma literal de la palabra escrita. El resto de las 

respuestas fueron consideradas como erróneas y sujetas a un análisis de tipo de error, 

como en el caso de la denominación. 

En la prueba 1'5 de Confrontacir!n Imagen-Letrero, el sujeto debe formar pares 

correctos de estímulos con la imagen y su letrero correspondiente en forma inequívoca. 

En la prueba /'7 de Designación de Imágenes, el paciente debe también señalar 

de manera inequívoca la imagen correspondiente a la etiqueta que se le proporciona en 

forma verbal. 

Cualquier respuesta que no hubiera sutislccho los criterios anteriormente 

expuestos se consideró como una respuesta incorrecta. 

Tipos de error. Posteriormente. las respuestas consideradas incorrectas (errores) fueron 

subclasilicadas de acuerdo a las deliniciones de relación gramatical-semántica con la 

palabra blanco propuestas por Lesser ( 1978) y Albert, Uoodglass, Helm, Rubens y 

i\lcxander ( 1981 ), a las e un les se agregaron al~unas otras que se estimaron pertinentes 

(Cedilla y Meneses. 2004). wmo fueron las categorías de Identificación irrelevante, 

Asociación libre. Seiías correctos. Seiías inmrrectas y. Onomatopeyas por no haberse 

encontrado en estos autores alguna referencia que se ajustara a la naturaleza de algunas 

de las respuestas observadas y. principalmente, porque consideramos que su inclusión 
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aporta elementos valiosos para el estudio de los procesos léxico-scmúnticos que nos 

ocupan. Se proporcionan enseguida las definiciones de las categorías empleadas en este 

estudio. 

l'arafil.<ia fónémica. Se refiere a la omisión. adición, desplazamiento o 

substitución de uno'' mús fonemas de la ralahra blanco: p.c. '"ábol'" x 

'"árho/"". 

Para/asia mo~fiJ/ógica. Se substituye la palabra blanco por otra palabra de 

forma parecida pero con significado totalmente distinto, p.e. 

""mo¡ado ·· x ··eno¡ado ··. 

Categoría Supraordenada. !\ 1 no poder encontrar la palabra precisa, el 

sujeto recurre a otra palabra dentro del mismo campo semántico pero 

de una categoría mús general por ejemplo: ""insecto·· x ··mosco'". 

Categoría Coordinada. El sujeto utiliza otra palabra que se encuentra dentro 

del mismo campo semántico y en el mismo nivel, por ejemplo 

"jirafa·· x ""camello··. 

Categoría Suhordinada. De modo inverso. el sujeto substituye la palabra 

blanco por otra palabra dentro del mismo campo semántico pero de 

una categoría más específica p.e. ··rosa .. x "flor'". 

Neologismo. Se refiere a la creación de nuevas palabras, existentes 

solamente en el léxico del hablante y que no tienen significado obvio 

para el examinador. 

Perseveración. Es la tendencia continuada a responder en términos de una 

tarea previa ante los requerimientos cambiantes de una nueva tarea. 

Frecuentemente, la pcrscvernción se manifiesta como la repetición de 

un neologismo o de una palabra previamente utilizados. En todo caso, 

la primera ocurrencia será clasificada de acuerdo a la categoría 

correspondiente y en las subsecuentes reiteraciones se clasificarán 

como perseveraciones. siempre que éstas se hayan presentado en 

forma ininterrumpida. 

Perífrasis. /\nte la imposibilidad de recuperar la palabra blanco, el sujeto 

construye frases descriptivas p:trn substituirla: p.c. '"para abrir la 

puerta .. en lugar de ""llave··. 

Confusión visual. El sujeto confunde estímulos visualmente similares: p.e. 

""pelota·· x ··man=ana ··. En este casp. la imagen se interpreta en base a 
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rasgos significativos pero no suficientes para una identificación 

precisa. 

Identificación irrelevante. Se llega a una identificación errónea o parcial 

basada en rasgos del dibujo que no son relevantes o suficientes para 

una interpretación precisa: p.e. en ··muchacha" x "'bailar", el ítem 

muestra, en efecto. una mujer joven. pero se hace caso omiso de la 

dinámica de la posturu y de los signos musicales que constituyen la 

pauta para una interpretación más integral y precisa. 

Setlas correctas. El sujeto no da una respuesta verbal en favor del recurso de 

ejecutar señas o ademanes que corresponden, de manera más o menos 

precisa, con la palabra blanco. 

Set1a.1· incorrectas. i\1 igual que en el caso anterior, el sujeto utiliza el 

recurso de ejecutar señas o ademanes. pero ahora inadecuados para la 

representación de la palabra blanco: p.c. señalar la nariz ante el 

estímulo "ojo". 

Onomatopeya. El SLticto pronuncia sonidos o ruidos convencionales o 

imitntivamentc característicos de los objetos o acciones representadas 

en los ítems que le son presentados: p.c. "¡gua-gua!" x "perro", 

"¡púm! .. x "volcán". 

Respuesta no relacionada. El sujeto produce unu respuesta en forma de 

palabras que no guardan relación alguna con la palabra blanco o con 

los elementos del ítem mostrado: p.c. "elefánle .. x "collar", "e.1pera" 

x "ballena". 

Ausencia de re.1puesta. El sujeto es incapaz de producir respuesta alguna o 

se niega a cooperar como rcsLJitudo de su propia lesión. 

Asociación libre. La persona da una respuesta en base a su propia 

experiencia vivencia! o a situaciones cstcreotípicas (p.e. asociación 

con marcas comerciales). 

l'aralexias. Errores de lcctur:1 en que se distinguen de las correspondientes 

subclases fonológica. morfológica, semántica. neologística, etc. 

2.4.3 GRUPOS Dr·: ESTt:DIO. 

Grupos de conirol. 

Los datos de rcfcrenc ia se obtuvieron entrevistando. segün el caso, personas 

voluntarias sin antecedentes de problemas visuales o neurológicos en la ciudad de 
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Guadalajara, Jalisco, México (población urbana) o en las poblaciones de Atoyac y 

1-luaslla, Jalisco, México (poblaciún rural). Se l(mnaron cuatro grupos de 15 individuos 

cada uno de acuerdo a los cuatro diferentes niveles de educación propuestos cuyos datos 

de edad se expresan en la tabla 2.1. 

'l'nhhl 2,1 (;ru¡)O~ th.• l'IIIIII'Ul: 1~11111.:0, \lt•dill ~· lh.'"\'illdÚn t''ihíndnr th,•l.'dadt'S, 

GRlJI'O EDAD 
Rango Media Den•. Estd. 

A naljithetas jimcionales 1 R-65 51.73 13.18 
Primaria 19-60 ~9.93 12.34 
Secundaria 1 S-53 32.20 9.07 
Licenciatura 22-52 31.33 9.98 

Grupo.\· tle paciente.\' con lesión cerebral. 

Se seleccionaron pacientes con lesiones unilaterales en alguno de los dos 

hemisferios cerebrales, con padecimientos de etiología vascular (isquemia) que fueron 

captados en los servicios de :--:eurología de las siguientes instituciones: Instituto 

Mexicano del Se~uro Social (Centro Médico de Occidente, Clínica Oblatos), JSSTE 

(Clínica Valentín Gómez Farías y Hospital Civil de Guadala¡ara (Torre de 

Especialidades). Participaron pacientes tanto de los servicios de consulta externa de 

Neurología(::: 6 meses después de fase aguda) o pacientes que fueron admitidos durante 

la fase aguda a los cuales se dio seguimiento para lin de practicar las evaluaciones 

correspondientes luego de transcurrido un período mínimo de 3 meses después de la 

fase aguda. Se extr~ieron de los expedientes clínicos los datos relativos a los 

:mtecedentes de padecimientos visuales y neurológicos para descartar posibles defectos 

de l:t visión y otros impedimentos cognitivos anteriores a la lesión. Se tomaron como 

bPse para la caracterización de las lesiones los estudios de neuroimagen disponibles para 

cada caso, así como los reportes de diagnóstico correspondientes. 

También se aplicó a los pacientes el Test de /Joston Para el Dia~nóstico de la 

Afasia (Goodglass y Kaplan, 1998) adaptado al espat1ol. Para la clasificación de los 

tipos de afasia se adoptaron en principio los criterios propuestos por Albert et al. (1981) 

que se reproducen en la Tabla 2.2. 



Tabla 2.2 Característil:us dislintivus de los tipos m1ís frecuentes de ufa!lia, 

TIPO DE APASIA FLUIDEZ REI'ETICIÓN COMPRENSIÓN DENOMINACIÓN 

AFASIA GLOBAL 

APASIA DE BROCA 
APASIA DE WERNICKE 
M ASIA DE CONDUCCIÓN 

AFASIA \-tOTORA TRANSCORTICAI. 

~o lluida 

~o !luida 
Fluida 

Fluida 
~o !luida + 

M ASIA SENSORIAL TRANSCORTICAI. Fluida + 
M ASIA TRA"CORTICAI. \-IIXTA 
1\FI\SIA !\~0\111CA 

+ ~orm:1l o n:lutJvamc:nt~· rrcs~·rvada 
-lm[ll.'du.lu 

:\o !luidu 
Fluida 

+ 
+ 

+ 

+ 
+ 

+ 
Adartud~ de Aib.~rt e1 al:-('i'9K1) 

Con los pacientes así reunidos se conformaron dos grupos de acuerdo a la 

localización de la lesión: el de Lesión en el 1-lcmislcrio Izquierdo (LHI) y el de Lesión 

en el Hemisferio Derecho (LH D). Dentro de estos grupos se encontraron pacientes de 

diversos niveles de escolaridad como se muestra en la Tabla 2.3. 

Tnhlu 2.3 Grupo" de paciente~ t•un le~i6n t'ert•hrul: n, rungo, mt•dia y desvhu•ilm eshíndar de edad. 

LESIÓN HEMISFERIO IZ<)UIUWO LESIÓN F'N 1-IEMISPERIO DERECHO 

Grupo N Rango :\'ledia Desv. Estd. Crurm N Rango :\'ledia Desv. Estd. 

Ll-11 15 20·1>4 46.7 1::!.91 l.llll 5 ::!~-65 52.6 17.99 

A 5 25-60 4lJJ~ 14.4X A 65 

r ) 40-64 52J 12.01 

S 1 44 S 65 

L 6 25-61) 41.X 1~.5:'1 l. ) 2)-62 44JJ 19.76 

Se diseñaron hojas de registro individuales para cada paciente correspondienteS 

a los datos clínicos y u los datos obtenidos durante In evaluación léxico-semántica. (Ver 

Apéndice C). 

2.4.4 A~ÁLISIS DI' RJ:SUI.TAilOS. 

Se reportan los resultados obtenidos para cada uno de los casos de pacientes 

individuales, haciendo una simple comparación con el grupo de control correspondiente 

de acuerdo a su grado de escolaridad tomando en cuenta la media y desviación estándar 

del mismo con el objeto de estimar el nivel de desempeOo en cada una de las tareas 

ejecutadas. 

Los resultados de los 60 sujetos de control (4 grupos con N= 15 cada uno) se 

compararon en cada una de las 19 categorías gramatical/semánticas mediante un análisis 

de varianza no paramétrico (Kruskai-Wallis. a= 0.05) para determinar el efecto de la 
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escolaridad sobre las variables dependientes de interés (Df,\'OMIXII('JÓN or: IMÁGF:NF:S y 

Ü'CTL'IIA /Jf I'AI.A/11/AS). 

Los efectos simples de las ctltegorías de interés entre los grupos de lesionados y 

los de control fueron comparados mediante una Prueba de :'vlann-Whitney (a = 0.05) 

para evaluar su nivel de significación. 

Con hase en ill ohscrvaciún del descmpeno de controles y pacientes, se diseñó 

una escala de comparución con el propósito de establecer el marco de referencia mas 

pertinente para la estimación del alcance de las perturbaciones sufridas a causa de las 

lesiones en equidad de circunstancias. En dicha escala se establecieron seis diferentes 

grudos de perturbación delinidos de la maneru siguiente: 

No impedido: el número de aciertos del paciente (i\r) supera a la media del 

grupo control (M,). cae dentro de 1 desviación estúndar (DvSt,) por debajo 

de la misma o solamente es una unidad menor al techo de desempeño (lO). 

Límile de impedimemo: Ar se encuentra muy cercanamente próximo al valor 

correspondiente a :'vl,- DvSt, 

/mpedimen/0 !l!ve: (M,- DvSt.:) > Ar ::0: (M,.- 2DvSt...) 

lmpedimenJo moderado: (M,- 2DvSt,) > Ar ::0: (M,- 3DvSt,) 

Impedimen/o Sewro: (:'vl,- JDvSt,) > Ar 

Cero acierto.\': Ar =O por fracaso o ausencia de respuesta totales como resultado 

del padecimiento. 

Estimamos que con este tipo de enfoque comparativo se hace posible una mejor 

valoración de los casos individuales ya que. al colocarlos en el contexto de un conjunto 

de pacientes con diferentes ubicaciones y extensión de lesiones, dentro de ciertos límites 

es mas fácil apreciar el grado y naturaleza de los impedimentos observados en relación 

con la gumtt total encontrada. 

Juzgamos además que esta perspectiva de conjunto, aunque basada en criterios 

no rigurosos, tampoco resulta del todo arbitruriu ya que, dentro de los propios alcances 

de la prueba, se siguen. por lo menos, criterios semi-cuantitativos que, en el peor de los 

casos. pudieran servir, al menos. para normar las apreciaciones de cada individuo en un 

marco común de referencia. 
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3. Resultados 

3.1 DenominacMn ele Imágenes. 

En las tablas 3.1 a 3.3 se presentan los datos de desempeño de los grupos de 

Conrrol, Lesionados en el Hemisferio l=quierdo (LH 1) y Lesionados en el Hemisforio 

Derc'cho (LHD) de los distintos niveles de escolaridad (Analfabetas funcionales A, 

Primaria P, Secundaria S y Lic·enciatura L) en las tareas de Denominación de Imágenes 

representativas de las diferentes categorlas gramaticales y semánticas. La categorla 

supraordenada de Sustanrivos se formó agrupando juntos los Sustanrivos de Alta (SA) y 

Baja Frecuencia (SB) de LISO. Asimismo, la categoría de Verbos comprende juntos a los 

Verbos de Alta (VA) y Buja Frecuencia de uso (VB). La categoría de Alta Frecuenciu 

incluye Sustanlivos y Verbos de Afia Frecuencia de uso y. a su vez, la categoría de Baja 

Frecuencia conjunta los Sustantivos y Verbos de Buja Frecuencia de uso. Por otra 

parte. la categoría de "Vivos" se formó conjuntando las categorías de Animales de 

Diferenre Orden (ADO). Animales (aves) del Mismo Orden (AMO). Parles del Cuerpo 

humano (PCU) y Fruta.< (FRU). en tanto que la categoría de "No vivos" comprende a 

las categorías de Herramientas (HER). Medios de Transporte (TRA), Prendas de Ves/ir 

(VES) y Colores (COL). 

Tabla 3.1 Grupos d'' ~;ontrul. Desempeño en dl'nominación de imágl'Rl'S. 
\'lcdilt de ad,•rtos y des\'im:i(m l'tthínthtr. 

CATEG(JI{IA 
Al~"' l'i) P IN"' 15) S (N= 15) L (N= 15) 

\h•dhl Dt''i\', Jo:o¡td. \h•din Ut''i\', 1-:'ild. \h•din Ot•sv. l·:std. .\1edbt l>t"w. •:~ud. 

S!J'iTA>t,:TIVOS ALTA 9.1-!7 o J'i 10 tHI ()()() IU.UO 000 10.00 0.00 

VERFJO<; ALTA 9.00 1 07 9.'i.l () 74 I)_X7 O . .l:'i 10.00 0.00 

ADJETIVOS 9_47 ()_1)9 9.H7 fU:'i '" 0_41 9.67 O.M2 

Sl!STI\'>:TlVOS BAJA 7_60 I_X4 l)_f¡{) O.:'il 9.K7 0.35 10.00 0.00 

Vmmm BAJA 7 !(() ~ 70 !( 1,7 090 9 3:\ 0.72 9,67 0.62 

/\~1\11\l.I:S 1>11' ORillO'>: 9.07 1 ~~~ I!J.(I() {I()(J 10{1{) 0.00 9.93 0.:!6 

/\VES K.S7 1 (¡{) l)7J (1 :'9 9_9] 0.26 9.47 0.92 

PARTI:S OI:L CUERPO M.27 1 9S ~U!7 OJ.'i 9.93 0.26 9.RO 0.41 

FRUTAS R.67 1 (¡!( 10_00 000 l) 93 0.26 9.93 0.26 

Hr:RRA\IIIE'>:TAS 9.47 0.!!3 10.00 0.00 10_00 0.00 9.93 0.26 

TRI\ 'IISI•ORTF R 33 1 ~4 993 02() 1000 000 9.R7 OJ:\ 

VFSTIIlO 9 73 1) 4(, IOCIO OliO ~) 93 O.:!fl 993 0.26 
COL.OIU:s S r,7 (ll)!( 10.00 1)01) 10_()0 0.00 10.00 0.00 

SUSTA~TIVOS 17.47 2.03 19.60 0.51 19 K7 0.35 20.00 0.00 

VERBOS 16.RO :!.7R llt:!O l. OS 19.:!0 0.77 19.67 0.62 
1\LTA FREC'UE"'lC'IA 1 S.M7 1 30 19.53 0.74 19.S7 0.35 20.00 0.00 

RAJA FREC'Vf:'llC'IA 15.40 3.5fl IR.:!7 1.10 19.20 0.6R 19.67 0.62 
VIVO"i 34 S7 ~ (¡{) 3960 () 63 39 xo 0.56 39.13 1.36 

~O VIVO"i 36 ~() .1 ~ 1 J9.93 fl.:!fl JI.) 9] 0.26 39.73 0.46 
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Tabln3.2 Lc~iún en llemi~rel'io Izquierdo (IJ 11), Hl·~empeiio l'D denominación de imágenes • 
. \1ediu de adertus ~· des\'illd(m (•srimdar. 

CA'IH¡OI{iA 
/\(\: .. 5J l' ("' ··l¡ S~~"'! 1 l. (N= 6) 

Mt•dia l>l'SV, l•:sl. \h•dia llt'>iV. Esld, Acierto'i :WI.'dia Desv. F.std. 

SL'STA'IITIVOS ALTA 9.~0 04.'i. 7 !JO J ,,, [1 R.50 3.21 
VEJUIOS ALTA 7.00 ~ 74 ,, JJ J t){> ~ ~U? 4.0::! 
Al>JETIVOS 9.00 0.71 7.67 4_04 ~ f.J.JJ 1.63 
SUSTA'IITIVOS RAJA 4.40 4 !fl 4 ()() .161 [1 7.67 J.RJ 

vnmos 1\IIJA 5 RfJ ~~N 1 ()/) 4 _ll• f) 7JJ J 7R 

Á'lli'AAIJ.Iol IJII ()(()1(''1¡ (,{,[) 1 ,,7 -~ !JtJ •1 ~,11 1) !C .1.1 ::!.4::! 

1\VJ·:S 740 ~ ~ 1 1 '•7 4 6:! (1 7.33 .1.67 
I'Alt'l'l'!l.l>l't.CI'I'.ltl'll 7 so 1 JO ·1 .lJ 4lJ.l [1 7 50 :!.H!C 
FRUTAS 1(.~0 ~- 17 4.117 47) u 7-.!0 J.:! 
1-IFRRA"vlll'.~'lfi'AS 7(1{) :!h! fl()f) J l•l [1 7.50 3.78 
'l'ltA"'ISI'OI{TI: 7.:!0 :! ~-J .'i 1>7 .lüf• () 7.!CJ 2.40 
VF:STJI)O x_oo o 71 "-hi 379 [1 7.67 JJ 
CtlJ.(lftES S:!O 1lJ~ 7 00 J Otl o M.ft7 2J4 

Sl'STA"'ITIV()S 1.1.60 4 .'il I)_(J(l 700 [1 16.17 6.97 
VERHOS I:!.RO :U!J 9 JJ 7 (/l} ~ 15.50 7.66 
ALTA PRH'UI''IICJA 16.::!0 JO) 1 J .1:'1 (>.66 ~ hl.67 7.23 
BAJA FRI:C'LII''IICIA 10.20 .'i 76 7.00 7.94 u 15.00 7.46 
VIVOS .10.:!0 7.46 17(17 IK50 () 31.00 12.3R 
!'110 VIVOS .11.00 7 U7 ::!4 . .13 IJ.O.'i u 31.50 12.0R 

T11hla 3.3 Lc11i6n en llemisferio l>ert'l'ho (LIIU). l>t''lt'mrn•iio en dl•nominal•ilm de im1\genes. 
\·Jcdin de 1trierto~o~ y des,·iltt•iém t''ltitndar. 

CATEGORi,\ 
A(~= rr S(~"' 1) L (~ =3) 

¡\l'i('rlo'i i\('Í('rlott .\-INiht Dl'SV. l<:std, 

Sl 'STI\~TlV! )'\ ¡\!_'! ·\ o rll \} fl7 U.5ll 
Vnmos At.-r,, rll .I!JJ O .'M 
1\nwnvus •1 rll ') (•7 0.5M 
SL'STA~TIVOS BAJ,\ 4 ro 9.3.1 r r; 
Vt:FUIO" BAJA " '1 7.00 1_7:\ 
1\~1\-IALES UIF ORlll'"< S o 9,67 05X 
A VI:S ,, ro l)()() 1.00 
I1A!fl'PS DEL C'l'ERI'O 7 '1 9)3 1.15 
1-'l(l'T.o\S rll l) JJ r r; 
!IF.JUt¡\\ollt:O,:TN\ '1 '" l)(){} 000 
Tlt,,-..:.,.110inl' ,, rll lJ JJ 05S 
VFSTif>fJ rll rll 900 r_oo 
l'OtOI{f:S • rll 1(100 uuu 

St'I;TA\'T1\'tJS " ::!() 17:'1 1.71 
Vnmoo,; 7 1•1 1 5J 1.5.1 
1\1.'1" Fltl-f'1'1 \;('!,\ r4 ~~~ t)()() 000 
1\A,IA 1.-1(1·('( '1'\;( 'FA ,, 1'1 ~ ):! :! 5:! 
V!VO"i ::!-"! JX 2 5::! ~.5:! 
~O V! VOS JJ 411 t5J 1 .5J 

Los resultados de los 60 sLüetos controles tlreron comparados- en cada una de 

las 19 diferentes categorías - mediante un an{llisis de varianza no paramétríco 

(Kruskal-Wallis. a = 0.05) para dcterm inar el efecto de la escolaridad sobre la variable 

de interés (DTcNOMINACt6N /JI:' IMÁCiliN/,:\·) y solamente dos de las categorfas: 

SUSTANTIVOS DE ALTA FR!iCU/iNCIA y ADJ/i71VOS no resultaron significativamente 

distintas entre los cuatro grupos de escolaridad. 
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En éstas condiciones, se decidió continuar con análisis estadístico solo en el caso 

de esas dos variables, ya que debido a la distribución tan diferente de los sujetos en los 

grupos LHI y LHD en términos de escolaridad, si los análisis se hicieran agrupando a 

. los sujetos por escolaridad, las comparaciones estadísticas entre sujetos lesionados y 

sujetos control, o entre sujetos con diferente tipo de lesión deberían realizarse con 

tamaños de muestra ínfimos (dos sujetos en muchos de los casos). Agrupando juntos los 

respectivos subgrupos en tres categorías únicas: CONTROl. (CA + CP + CS + CL), 

Lr:s/6:\' !:':\' lflcMI.I'FfiiiOflQL'll.;¡wo (LHI = LHI A+ LHI P + LHI L) (Se omitió LHI S N 

= 1 por tener una distribución -totalmente distinta a la de los restantes subgrupos) y 

Lr:s!ÓN r:N H lfr:MISFr:R/0 Df!IIX'/10 (LHD = LHD A + LHD S + LHD L), se obtienen 

los resultados que aparecen en la Tabla 3.4. 

T11hla 3.4 Crupos Control, Llll y Ull>. l>t'S\'mpeiio en dl'nominaci6n de im1i~enes. 
:\llt•di11 dt• aciertos y des\·hu.·ii1n estllndar. 

------ ---·-- --,-----,--o.=o -o-=-.o-=-=--== 

CATEGOI~IA 
C.'O.,.TROL (!\l::: f10) Ull (!'l"'14) LI-ID (!>.! = 5) 

\'h•dill n .. , .. Std. \h•dhl o .. , .. Std .\1edb1 D<ilv, Std. 

St:ST ALTA \)<Ji 1) ISJ X_.:!J ~.:WJ 960 0.54!! 

VERBOS A!.T.<\ \)(\() tl7fl4 7 J(l J ~49 X.OO 1.!!71 

ADJETIVO<.; l) 70 (J_(¡l)(, !!.!!6 :!.033 9.60 0.548 

SL'ST RAJA q_~; 1 JM .'i 71 <LOOR !!.40 :!.608 

VERBOS llr\JA KR7 1.(..31 .'iJI6 J.óS.'i 6.40 ~.RRI 

A-.:1\-11\I.ES 1>11' 0RIJF" 97.'i O.fl.'i4 7 00 :!.R.'i:'í 9.:!0 O.R37 

AVES lJ:'i(l 1 033 (1.57 3.5!!9 !!,60 1.673 

I•AI(TE<; DEL ("!'I'RI'(l l) 41 1 ~~~ 69) J 07~ !Uta 1.304 

FIWTAS lj fl) 1 oox 7 ::!'-J J ~lO 9.00 1.414 

HmtM.A~r~:-.:TAs lJ S~ 0.4S 1 7.~ 1 J.l67 9.:::!0 0.447 

TI(ASSPOitTf 9 ~J 1 049 7.07 :::!.495 R. RO 1.643 

VESTH>O l)'-)() O.JOJ 7 :16 J.O:::!S 9.40 O.R94 

COI.OM.E<; 967 () 7~:! X 14 :!.:!41<1 9.60 O.R94 

Sl!'óTA\:TIV(l<.; llJ:::!:'\ 1 4N• 14 14 (,(J(l:::! IS.OO J.OK2 

VERIIOS 1~ 47 1 X91 IJ :!1 (¡ :::!71<1 14.40 4.561 

AI.TA FIUTVE~C!A 19.~7 o 1171 1 ~ 79 5.fll 11 17.60 2.191 

r1AJA FM.fCl.'F~CIA 1111:'1 2.4117 11 ~7 7 :!:!9 14.KU 5.H7 

VIVO"i J!D~ J 497 :!7.79 12.571 J5.60 4.615 

NO VIVOS )X 9~ :!.:::!~11 ~9 79 10.)19 :n.oo :::!.739 

Las comparaciones de cada uno de los grupos de sLtietos lesionados (LHI) y 

(LHD) con el grupo CONTROl. se realizaron mediante una Prueba de Mann-Whitney (u= 

0.05), y los resultados. como se muestra en la Tabla 4.5 indicaron que la denominación 

de imágenes correspondientes a Sustantivos de Alta Frecuencia fue significativamente 

menor en ambos grupos de sujetos lesionados, mientras que la menor denominación de 

imágenes correspondientes a Adjetivos no llegó a ser estadísticamente significativa en 

ninguno de los dos grupos de lesionados. con respecto al grupo control. 
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Tuhht J.~ (;rupns Control,l.lll ~· l.lll).l>l'"H.'miJl'ilo l'U dl•nominaei(m de imá~ene11, 
Amllisis Estadístico: r de \ttann-\\'hitney y probabilidad p{r). 

·1.111 vo;Ol~TIHll. LIID V~ CO~rROL 
CAlTGORIA 

ll(t') 1' p(l') 

SL'<;T. ALTA 191 ()() 00000 9~ oo 0.0013 

ADJETIVOS J!~.110 (l 0~47 1:!4 00 0.3R10 

3.2 Lectur11 de Pllfllhrl/.\; 

Las Tablas 3.6. 3.7 y 3.8 a continuación muestran respectivamente los resultados 

del desempeño de los grupos CONTIÚJ!., LHI y LHD en las tareas de LECTURA DE 

PAt.A/IIIAScorrespondientcs a las etiquetas correctas de los ítems de Denominación. 

Tabla3.6 Grupos de control. Desempeño en lectura de palabras. 
Media de aciertos y desviación est:índar. 

¡\ {....: "' 1 ~) Pr\:,.. l.'i) Sr"l"" 1~) L(N= 15) 
cxn:<HlRIA 

\h'tlill l>l''l\', J.:std. \1t•tlin 1), .. ,,., Estd. \h•dh• llt•sv. Estd. \1fdia Oe!~V, F.!ttd. 

SL''iTA"'.TlVOS ALTA l)_(lü o (,J 9.•-n O.:!h IOUU 0.00 10.00 0.00 
VERAO'ii\LTA 9.07 1 ,(17 9 7J u :'il) 1000 0.00 10.00 0.00 
ADJETIVOS 9.H7 o J:'i 9_73 0.46 10.00 0.00 !0.00 0.00 
St'STA~TIVOS BAJA 900 1 :!O 9_(17 tU~:! 1000 0.00 10.00 0.00 
VI'IUlO'i BAJA 9 :!7 I.N l) (•7 o(¡;! ltJOO 0.00 10.00 0.00 
A.._l\olAIJ:'.; 011' OIU>I'\: \) 7J 114r, 1),\f;' o:"~ 11100 ()()/) 10.00 0.00 
/\\'ES X 47 1 .~" l),\(() 0-11 llJil() ()()() 10.00 0.00 
P .. \RTFS DFI. Ct 'EIU•o l)(,() l)lll lfJI)Il (!(1() 1111)(1 000 1000 0.00 
Fltl'TAS l)_;!O 1 :?1 lJ7J 1 1::" ]1)1)() 000 10.00 0.00 
1 IEitRA\>!lF.._TAS X.7J 

1 '" 
l) 1 J 1 :'1 11100 (){)() 10.00 0.00 

TRA"'"I'tli~TI' lJ.JJ 1 J:'i 9.XO O<ll 1000 ()_()() 10.00 0.00 
Vi:STIIliJ ¡.¡ <17 1 ~~ l) 67 (J 4lJ 10fl() 000 10.00 0.00 
COUIJIFS 9:!1) 1 1' l) ,1(7 () .l:'i 1000 000 10.00 0.00 
!.ITI{A'i lJ :!7 (ll)l, 9 X7 () .1~ 100() 000 1000 0.00 
~l"\11't{(l'i ,, l.l 1" '. S ~-:' !.N 1000 000 1000 0.00 

St'<;T/1'\:TIVO<; 19 47 ll";".j ll)(,ll )!)(• ~00{) ()()() ~0.00 0.00 
VI-:I{IIIJI¡ 1 ¡.¡ .ll 1'1'\ llJ,]O ll'JI :o 00 ()()() :!000 0.00 
/\LT/1 Fi{lT\'1'\.l('l,\ 1 X t.7 llJ:' llJ '•7 o 72 ::"000 ()()() :!0.00 0.00 
IIAJA FRI'('UF'Il('IA 1 X.~7 1 49 19 .l.l OlJX ::"000 0.00 :!0.00 0.00 
VIVO" _171)1) ~ ,¡~ .w 40 1 Oh 40 fH) 00() 4000 0.00 
\lo VIVO<.; .1" 7J JAI 3X <17 :! I)J 4000 000 40.00 0.00 

.,_,,, 

-72-



Tahla 3.7 L~~iún en lh•mi~tt·rio lz(JUÍl'l'do (1.111). Dt.·'i~mp~iío f.'n l~t.·rurn de palabras. 
\h•dia d~ adl•rlo~ y dt.'.'i\'inl'i()n l'~llíndar. 

CATEOORiA 
A(N =5) I~(N=J) S(N=I) L(N=6) 

Medbt l>l'SV, Esld. M~di11 l>t•sv. Esld. Al.'iertos \1edia Dnv. F.std. 

SUSTA!'ITIVOS ALTA Y.33 0.:\X !!.67 1 .:'\J H.3J 
""=·'-"-'·.0."'-' o 4.0H 

Vi:lti!OS ALTI\ 9.00 17:'\ K.67 1 15 o fU3 4.0R 
AI>JETIVOS X.ó7 ~.3 1 !UJ ~.OS o 103 4.0H 
St:STA~TIVOS f11\JA 9.00 I.?J 7.00 3 00 o 7.K'I 4.0~ 
VERBOS BAJI\ 7.00 3.61 7.00 3.00 o H.OO 3.95 
A'lrii~ALE!I DI P. ORI>EN 11.00 3.46 7.67 ~.5~ o H.l7 4.02 
1\ V!: S 7.67 ~-5~ 6.3;1 3.::!1 o X.33 4.0H 
PARTES DEL CUERI'O 'Y.67 U.5S 11.33 ::!.UX o H.l7 4.02 
FRUTAS K.OO 1.7;1 R.OO 2.65 o 7.83 3.92 
HERRI\\1JF.'IriTAS 7.fl7 ~.5:! 6.33 4_04 o 7.113 3.92 
TRA 'I:SI10RTf' K.OO :!.00 7.00 :!.65 o R.33 4.0!! 
VESTIDO !U3 ~ x~J 7.J3 ::!.5~ o K.l7 4.02 
COLORES 90{) 1 73 !.) 33 IJ :\X 11 H.l7 4.02 
LETRAS 1000 1)()0 6/17 .n1 11 !!.33 4.0H 
N UMEROS 6.67 3.0(1 fd3 J 21 o 6.00 :!.00 

SUSTASTIVOS I!UJ ~os 15.67 4.51 o 16.67 R.l6 
VERI10S 16.00 5.:!1J 15.67 4.04 o i6.50 R.09 
ALTA FREC'l'ENC'IA 1 X.J3 :!.OK 17 .. 33 :!.52 o 16.67 R.16 
Tli\JA FREC't:E'IIC'IA 16.00 :'i.:!!.J 14 00 6.00 o 16.50 R.09 
VIVOS :n.:u 764 30.33 10.0:! o 32.R3 16.10 
NO VIVOS 33.00 K.!!lJ 30.00 9.54 o 32.50 15.95 

Tabla J.R Lesión ~n Hemisferio Derecho (U·I D). Desempeño en lectura de palabras • 
. \1edia de ueierlos y desviaeiim l'Sh\ndar. 

CATEGORIA 
A(!\l=l) S (\1 = 1) L(N =3) 

Acit•rtoot Adt•rlos \'h•dill D"""· F.std. 
SUSTA~TIVOS ALTA " lO X.67 :!.31 
VERROS ALTA 9 10 9.67 0.5R 
ADJETIVOS " 10 9.67 0.5R 
SL'STA~TIVOS lli\JA ' 10 9.00 1.33 
V!'1Ul0" Bt\M " 10 1000 0.00 
A "'IMAI.I:S DIF O!WI:'\ 10 lO 9(17 0.5X 
AVHS " " 1000 lUJO 
I'Aifl"ES DEl. CI:I:I(I'O 7 111 9.67 0.5!! 
FI(L'TAS 10 10 10.00 000 
1-IERRAMIE'\:TAS ' lO 10.00 0.00 
TRAO,:SI'ORTI' " 10 9.67 0.5K 
ROl' A 7 10 9.67 0.5K 
COI.OI(ES 10 9.3:'1 1 !5 
'\'1 '\1E1WS 111 111 I!J 00 000 
I.ITIMS ' 10 X.J3 1 ~J 

SL' .. TAY!'IVOii 17 :!IJ 17f>7 4 04 
V!:IWO"i 17 20 19 67 O.~X 

ALTA '" 20 1 K.33 :!.K!.J 
BAJA Ir, 20 19.00 1.73 
VIVOS J(l J9 3lJ.33 L15 
'\'o VIVOS 32 411 3K 117 :!.31 

Nuevamente, los resulwdos de los 60 sujetos controles fueron comparados- en 

cada una de las 19 categorías - mediante un análisis de varianza no paramétrico 

(Kruskal-Wallis. u= 0.05) para determinar el efecto de la escolaridad sobre la variable 

de interés (LECTUIIA m: I'AI.AI!IIAS) encontrúndose en este caso, como era de esperarse, 

diferencias significativas entre los diferentes niveles de escolaridad. Con el fin de poder 

comparar los resultados obtenidos en la DJ,'NOM/SACIIJA' DE IMÁGENES de SUSTANTIVOS DE 
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At.l>l Ftu.n·t-:.\'ct.-1 y de AIJ.I/Jfi'IJS (Sección :1.1) se formaron dos grupos de control 

agrupando sendos parl's de subgrupos (/\ y 1'. S y L) que no manifestaron entre sí 

diferencias significativas en las categorías de interés (Sl:S'fiiXT/1'0.\' ot:ALTA FIIF:CUF:NCIA 

y AtJ.I/Jfi'OS). Las categorías resultantes fueron CU.\'T/101. A&P y CONT/101. S&L. Los 

resultndos calculados para dichos grupos y las contrapartes correspondientes que 

pudieron integrarse (LHI /\&1'. LHl L y LI-ID S&L) se muestran en las Tablas 3.9 y 

3.10. 

TahlnJ,t) Grupn"i Control A~.I(:P y 1.111 A .. \:d,,l>l•"iempeño en lecturn de palabras. 
\1t•dia th.• at•it•rto"i ~· de"i\'inl'i<•n eshíndar. 

CATI'GOltiA 
CII'I:Titlll. A&P¡'\; ·=~U) IIIA&P("'4"'f'l 

\1t•tlin l)t''"'· l·:std. \'h•diu l>t"W. Eoctd. 

SL'STA~TIVO..; 1\l.T,\ 9.77 O.:i04 lJ.UO )_()1,)5 

Vmtll<)~ 1\LTA 9,4{) 1 .~7(1 IUO 1_34~ 

AI>JI'TIVI)"i 9!<0 0407 H.50 ~ 04lJ 
St'STA\;TIVO" BAJA 9 JJ 1 Ofll K 00 ::!510 
Vt:ltiiOS I!AM 947 1 07<! 7 (]() :!_KM! 
1\ "'1\-IAI.ES DI!' OIWF<.; 4_!-~1) (14!-14 7.!0 :::!.7o.JJ 
AVES 9D 1 )l.)(, 700 :!.:i!O 
PAifi'ES DEL CL'f'RI'O 9.!<0 O.M4 9.00 LMJ 
FRt'TAS 9.47 1 llJil lUJO 1.9411 
1-IERI~i\~II:NT/\S !<93 1.3:\7 7.00 3.0:)0 
TRA ~'\I'OitTI·: 9.~7 1.006 7.50 :!.000 
Vt:STID(l 9_07 1 11:! 7.!0 :!..510 
COLO!tt:S Y .53 0900 417 1.::!:!5 
Ll"Tit,\S \)57 o 774 ~:n 447::! 
"'L'\II:IHJS 7.20 1 XK1 1•17 2.490 

SL'<;;TANTIVO'\ 19.53 0.900 17.00 3..507 
VERBOS 1 !1.!17 1592 15 !IJ 4.123 
/I.LTA FRE\L'E~C1A 19,17 15JJ 17 !IJ ::!.07:! 
BAJA FRECL1E'I('IA I!UO 1J49 15.00 .5.091.) 
VIVO<; JR.::!(l ::!.77::! 31 !IJ 7_91R 
"'o \-'1 voo,; 37 10 J OX9 JI 50 R_l67 

Tabla 3.10 (;rupos Control S~.!(: L. Lllll. ~· IJII) S~.!(: l.. l>l'"'l'mpeño en lectura de padabrH!ii • 
. \1edia de ul'iertos ~· des\•ial'i{,n e"'tlíndar. 

C,\Tf:(iORli\ 
CO.,.THOI. S&!. ('l""" JO\ !.111 l. ( \1 -= (>) I.IIDS&L(N=4) 

\1t'tlill lll'"'\', Esld. \·h•dia Dl••n·. l·:sld. .\lh•dla l)('liV, F.llld. 

St'i-IA"'!'l\"IJ'i/\l.lt\ 10111) 1)11111! ,o,¡_q .¡ ox 9\J() :!.000 
Vt:lti\IIS ALTA 1()(1() ()()()() X J.1 .¡ ox l) 75 0.500 
/I.!)Jf'T!VIl"i jljl)() ()()()() X 11 4 ox l) 75 0.500 
St'STA ... TIVOS BAJA I!JOIJ 0_(1()(_1 7 XJ 4 O:! 9 25 1.500 
VERBOS BAJA 10_()() ()OOO xoo J 1.)5 10,00 0.000 
A'lt~AI.IO"'r>rF. ormt·:" 10.00 (J()(j() X 17 4.0::! tJ.75 0.500 
AVES 10()(1 ()()(JO X JJ 4 OX 9.75 0.~00 
PA!nro,; DEL Cl '1:1{1'0 ll)(){l {){litO X 17 4 O:! 975 0.500 
FIH"TAS 10 (111 l!(tl!ll 7.X.1 J 9::! 10_00 0.000 
11l:!tltA\-III''lTAS I!JOO llllllll 7 X.1 .11)~ 10_0() 0.000 
TRA!'<:SI'OitTE lO. O() 0.000 X.OO 4_00 tJ.7~ 0.~00 
Vi;STIDO 10.00 0.000 X. 17 4.0::! 9.75 0.~00 
COLORES 10.00 0.000 Kl7 4.0~ 9.50 1.000 
LETRAS 10_00 0.000 X..JJ 4.0H 10.00 0.000 
NúMERO.~ 1000 0.000 6.:"\~ 4.:!7 ~.7$ 1.$00 

SUSTA\lTIVOS :!00(1 0.000 1 (~ 17 X.01 1 ~.:!$ J.500 
VERBOS 2000 0.000 1 (1 J~ X.O:! 1lJ 75 0.500 
/I.LTA FRECL'E'lCIA ~0.00 0.000 l(l 67 ~Ufl 1X.75 ::!.500 
RAJA FRECUE"'CIA ~0.00 0.000 1 5.X:l 7.91 19.75 1.500 
VIVOS 40.00 0.000 :.1:!.50 15.95 J9.:!5 0.957 
Novrvos 40.00 0.000 31.17 15.7K 39.00 2.000 

'.· 
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Las comparaciones entre los grupos de sujetos lesionados LHI A&P vs. Control 

A&P y LHI L y LHD S&L vs. COA'TI/01. S&L se realizaron mediante una Prueba de 

Mann-Whitncy (a= 0.05), y los resultados, que se muestran en la Tabla 3.1 1 indicaron 

que la Lectura de Palabras correspondientes a Sustantivos de Alta Frecuencia fue 

significativamente menor en los tres grupos de sujetos lesionados. Por otra parte, la 

Lectura de Palabras no mostró diferencias significativas para el grupo Hl A&P pero sí 

en los grupos Hl L y HD S& L. 

Tabla 3.11 Grupo" Control, Llll y Llll>. l>t''if.'mpf.'ño en lectura de palabraR, 
Am\lisis Est11di"itirn: r di.' \1amn-Whitm.•y y proh11hilidRd p(lJ), 

CATEGORÍA 
LHI/\&P VS. Co-..:TIWI.I\&Y Llll l. Vs. Co>,;TROL S&L LHD S&L VIO. CONTROL S&L 

l' p(l') l' p(l') ll p(U) 

SUST. ALTA 46.5 0.0197 75.0 0.0307 45.0 O.OORJ 

ADJETIVOS 57.0 0_0679 75.0 0.0307 45.0 O.OORJ 

3.3 Ttlrl!tl.\' Complementaritl.l'. 

Los resultados obtenidos en las tareas complementarias de Confrontación 

Verbal. Designación de lmúgenes, Praxias ldeomotoras (Gestos expresivos) y 

Confrontación Imagen-Letrero para cada uno de los grupos Control, Lesión en el 

Hemisferio Izquierdo y Lesión en el Hemisferio Derecho se muestran en las Tablas 3.12 

a 3.14. 

Tabla 3.12 Grupos de control. Desempeño en tnreas complementarias. 
Media dt.• uciertos y desviación estl\ndar. 

TAREA 
1\ (N= 15) P(~ = l:'il SIN= 15) L(N=J5) 

'\'1l•din l>l'"''· E'itd. \h•dill lh•w. Eo;t, \h•dill f>t•sv, Est. \1t•dia Oesv. F.st. 

(.'()'\;FJUJ'\;TM'I(J'\ 
l} _'iJ () 74 <J X7 ¡¡_1<; 1J X7 (1 J'i 9.H7 O.J5 

VI!RIJAI. 

DESIG'\;A('IO'\; PI 7::!.0(! 0(10 7::!00 ()()(1 7::! !)() ()()() n.oo 0.00 
I\1\AGI:'\ES 

GESTOS () S7 o J'i () 'IJ 
I:XI'I{I"iiV<I<.; 

O::!f• 1(1 (1() ()()() 10.00 0.00 

C<I'\;I'!((J'\;TM'UI"'I 

1\i,\UI""'I·Lf Tltl IW 
PIIIIJ (111/¡ lflfJII f)f)(l !000 000 
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Tabla 3.13 Lesic'ln en Hemisferio Izquierdo (LHI). DL•<iiempeño en tareas ~ornplementarias. 
~edia de ariertos y desvinL·ión est:'mdar. 

A t"' ~ ~l !' 1\1 ., -~) 

TM!:A 
S (\1 '"'1) L(N =h) 

\-h•diu l>l'<ii\', E'ltd. \-h•din nl"n-. 1·:11td. At•irrtu'l \1edla ll~v. •:!ttd. 

CO'IFlUlO.:T¡\('(00.: (,RO 
VFJUI,\1. 

4 (,() r,J~ :1.06 o R.5 3.67 

01:'-'IGO.:M'IÓO.: DI' 

(\1¡\(jf'O.:ES 
,,9 ,, ~ 5X :'i0(•"' :!R 73 () 70.67 2.80 

<lt·<.;"l"fl"i 
!o! ~o 

l.\;1'111 "iiVOI\ 
'IL' 7fl7 ~ ox 1) 9.40 0.55 

(..'{I"''I'IUJO.:TM'IÚ"'' 
7 '•7 :!:'i:! o 1000 0.00 

I\1AtiP..;-LETRI:Ito 
_, ... ,...,. .. -.-. ....,.,_~,.. 

Tabla 3.14 Lesión en Ht-misferio Dere~ho (LHD). Desempeño en tareas eomplementarias. 
Media de ariertos y desviarión estándar. 

Al\1 " TARFA 
<.;( ... " 1.(0.: "'J) 

Adrrtu, Acirrlu~ \1rtlia llr~v. ~:tld, 

('ONI'RCJ"'TA('!ÓN \'I'II.IIAC. '" '" IIUHI ()_1)() 

IJFSC(J"A('ION m: IMA{iF'<F~ "' "' "IJ•" o.~H 

(j¡:~T(lli t·:xr•RE~IVClli '" 'lOO 1 HU 

CO"'FIUliii'I"Al'IÚ"' IMMii'"·I.I'TRI:KO '" '" IU.IJU 0.00 

3.4 Re.mltmlo.~ y Ohsermcione.\' de Paciente.,· lndh•idua/e.\~ 

En el Apéndice C se encontrarún los resúmenes de la Historia Clínica, 

Evaluación de Lenguaje y observaciones particulares de cada paciente. 
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4. Discusión 

4.1 Nivel de escolaridad. 

De los resultados mostrados en la Tabla 3.1 se puede observar que en las tareas de 

DENOMINACIÓN DE tMIÍGt:ARS, el desempeño de los distintos grupos de control va 

incrcmcnt(mdosc en nivel. como ••ra de csr•·rarsc. ck•sdc los i\nalfhbetns funeionnles hasta 

el grupo con estudios de licenciatura. Sin embargo. el grupo de los Analfabetas funcionales 

(CAF) exhibe un grado mucho mayor de dispersión que el del resto de los grupos (CP, CS 

y CL). que de acuerdo a nuestra a¡weciación. es el resultado del contraste entre ambas 

fomias de adquisición del conocimiento. la informal y la formal: por una parte, los 

individuos escolarizados comparten programas. sistemas y contenidos educativos 

semejantes. mientras que en los Analfabetas funcionales existe una gran variabilidad en los 

contextos de adquisición del conocimiento. lo cual como se ve. resulta, en éste último 

grupo. en un mayor grado de dispersión de las medidas de desempeño, lo que se manifiesta 

de manera particularmente acentuada en los estímulos de baja frecuencia de uso, quizá 

debido. en gran parte. a la carencia de ítems léxicos ajenos a su entorno cotidiano que 

únicamente suelen adquirirse a través de una educación formal (Reis et al., 1994; Welch et 

al., 1996). Este mismo efecto. pero aún más acentuado se observa en la Lectura de palabras 

(Tabla 3.6). letras y números. relacionada directamente con la gran variabilidad en los 

hábitos de lectura de los Analiabetas funcionales y la baja proficiencia del grupo de 

Primaria. 

La observación clara de los progresivos niveles de desempeño de los grupos con 

diferentes niveles de escolaridad demuestra. por otra parte. que la batería de prueba que 

desarrollamos. es capaz de discriminar entre los individuos. de acuerdo a su nivel escolar. 

lo cual proporciona un cierto grado de confiabilidad para su aplicación en los grupos de 

pacientes lesionados. 

La ausencia de diferencias entre los cuatro grupos de control en el desempeño de las 

tareas complementarias (Tabla 3.12) demuestra que están al alcance de todos los sujetos y, 

su inclusión en esta batería de prueba sirve unicamente al propósito de evaluar el efecto de 

las lesiones sobre las distintas modalidades de entrada/salida sin que, como resulta 

evidente. exista una necesidad de compensación ,especial para alguno de los grupos. 
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4.2 Modalidades de entrada!wtlida. 

El estudio del desempeño de los pacientes lesionados en las diferentes tareas de la 

batería de prueba permite evaluar el estado que guardan sus habilidades con respecto a toda 

la cadena de procesos necesaria para la ejecución dem[mdada que va desde la percepción 

del estímulo hasta la producción de la respuesta. Dado que en las tareas propuestas se 

presentan estímulos y se requieren de respuestas en las que participan diferentes 

modalidades de entrada/salida. a veces coincidentes y a veces contrastantes, se hace 

posible. en ocasiones. determinar las modalidades que se muestran particularmente 

afectadas. Así, por ejemplo. cuando un paciente tiene un desempeño adecuado en la tarea 

de designación de imágenes. se puede inferir que sus capacidades visuales y auditivas no 

muestran una afectación limitante. Lo mismo se puede afirmar cuando se le demanda que 

lea letn:ros. Por otra parte, lo que no se puede apreciar de forma tan directa, pero 

igualmente se puede inferir, es que en esos casos. no ha sido dañada la capacidad para 

realizar todo el conjunto de procesos requeridos para el manejo de la información en su 

trayecto desde la percepción del estímulo hasta la producción de la respuesta, incluidos los 

dos aspectos fundamentales que se manejan en la estructuración del sistema semántico: los 

datos almacenados en la memoria y la estructura de la red neuronal que los vincula entre sí 

representando la conformación de los conceptos por una parte. y por la otra, las diferentes 

estructuras capaces de realizar el conjunto de operaciones mús o menos de modalidad 

específica. necesarias parn el adecuado mam:jo de la información en el contexto de una 

tarea determinada. Dicho más brevemente: las unidades de información interrelacionadas 

entre sí y los procesos requeridos para cada paso desde la percepción del estímulo hasta la 

producción de la respuesta no se muestran afectados si los pacientes se desempeñan 

adccundamcnte en las tarl'as de denominación. 

Los pacientes de este estudio mostraron tener un problema de acceso a la red 

semántica mús que de almacenamiento. Frecuentemente se encontraron ítems en los que los 

pacientes se veían impedidos en la realización de alguna de las tareas pero no en otras con 

una modalidad diferente de entrada salida. Para poder conjeturar que un ítem ha 

desaparecido de la memoria semúntica. sería necesario por lo menos que dicho ítem no 

pudiese ser recuperado por ninguna de las vías exploradas, lo cual no sucede en la mayoría 

de nuestros pacientes, por tanto concluimos que su problema es de acceso por alguna o 
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algunas vías en particular. encontrándose preservado el almacenamiento. Estos resultados 

van de acuerdo con Warrington y Cipolotti (1996). Un aspecto importante es que este 

problema de acceso hacia el sistema semántico de cualquier categoría gramatical/semántica 

no está similarmente impedido en las diferentes vías de entrada/salida: p.e. mientras que en 

la denominación de imágenes todos los pacientes presentaron dificultad en mayor o menor 

grado. en la lectura de palabras se observó un desempeño más variable, ya que algunos de 

los pacientes conservaron un desempeño adecuado mientras que otros se vieron muy 

afectados. Así, la lectura de palabras en algunos de los pacientes analfabetas funcionales se 

vio severamente afectada, tanto que algunos pacientes reportaron incluso que después de la 

lesión se les había olvidado leer. Los pacientes más afectados hacen referencia al hecho de 

que acostumbraban leer muy poco antes de la lesión cerebral. Esto hace ver, de acuerdo a la 

teoría de Pullvermüller (1999). que la repetición frecuente de un estímulo fortalece las 

redes de ensambles neurales que lo representan. mientras que los de uso infrecuente 

constituyen ensambles más débiles y. por tanto. más vulnerables ante una lesión cerebral. 

La preservación de la lectura de palabras y la pérdida de la denominación de imágenes 

muestra el problema ya señalado de dificultades para el acceso al sistema semántico. Dado 

un cierto estímulo. las posibilidades de encontrar el término que lo designa son mayores 

que las que se encuentran frente a un letrero. en el que el patrón de escudriñamiento visual 

siempre es el mismo. debido a la relación directa establecida entre grafema y fonema 

durante el aprendizaje de la lectura. reafirmada esa relación si la lectura ha sido practicada 

con frecuencia. Con los objetos o las personas se da una mayor variedad de rasgos 

discriminativos y ésto lleva a que el paciente tropiece con dificultades. en virtud de que no 

está presente una sola vía de acceso al sistema de almacenamiento semántico. 

4.3 Efectos de la localización de la-t~.:sión en el sistema semántico. 

Observamos que en las lesiones extensas que afectan las áreas fronto-parieto

temporal incluyendo el área de Wernicke se alteraron de igual manera las categorías 

gramaticales de sustantivos y wrhos. Estos resultados concuerdan con los de Hillis et al. 

(2002). Un aspecto interesante de nuestro estudio es la observación de que en algunos de 

estos pacientes la jerga habitual característica de su habla espontánea desaparece durante la 

lectura. particularmente cuando se leen palabras de alta frecuencia. 
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La categoría de Jos verbos se vio afectada en mayor grado por lesiones en el lóbulo 

parietal anterior, lesiones fronto-parietales del Hemisferio Izquierdo y, en menor grado, 

lesiones en las regiones fronto-parietales o f'ronto-témporo-parietales del Hemisferio 

Derecho. Tal resultado parecería indicar d mayor papel del Hl en la semántica de las 

palabras que implican movimientos realizados por el propio sujeto, como es el caso de 

ulgunos verbos. l'or otro ludo. d h<•cho de que mmque. en menor grado, el HD afecte la 

categoría de los verbos parecería implicar que la función espacio-temporal del HD, tiene 

una participación importante en el proceso de denominación de verbos (Cedillo y Meneses, 

2004). 

Nuestros resultados muestran ademús que, tanto en las tareas de denominación de 

imágenes (Tabla 3.5) como en la lectura de palabras (Tabla 3.11) la categoría de Adjetivos 

fue. en general, la mejor preservada ya que en la mayoría de los casos el desempeño de los 

pacientes con lesiones tanto en el Hemisferio izquierdo como en el Hemisferio Derecho fue 

superior o cuando menos semejante. en comparación a la categoría de los Sustantivos de 

Alta frecuencia de uso. Esto parece dar soporte a nuestra hipótesis en el sentido de que 

siendo el conjunto de adjetivos seleccionados para esta categoría de uso muy frecuente, 

asociables a gran número de sustantivos. deberían. entonces, estar representados por redes 

neuronales muy robustas capaces, como se observa. de permanecer con un menor grado de 

deterioro posterior a la lesión. 

Ciertamente no se pueden general izar estos resultados a toda la categoría gramatical 

de los adjetivos. Obsérvese que dentro del grupo de Adjetivos empleados en nuestra batería 

de prueba solamente se incluyeron adjetivos calilicativos (no determinativos) y dentro de 

éstos. aquellos que resaltan características pcrceptuales de alta familiaridad aplicables a un 

sinnúmero de sujetos, lo cual se hizo pr.:cisam<:nt<: con la intención de asegurar que se 

tratara de estímulos con una representación n..:ural amplia y robusta en razón a sus 

numerosos vínculos y a su devada frecuencia de usoque es la base de nuestro argumento 

en favor de la relativa preservación d.: dicha clase d.: adjetivos. Otra posible razón a favor 

del efecto observado pudiera radicar en el hecho de que dicha clase de adjetivos junto con 

Jos sustantivos. son palabras que aparecen muy vinculadas entre sí en durante las primeras 

etapas de la adquisición del lenguaje (alrededor de 1 S meses a 2 años de edad) p.e. perro 

chico. leche caliente. plato roto. etc. (Hernúndez. 19R4) con uso persistente en el humano 
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desde edades muy tempranas de su desarrollo. lo cual fortalece redes neuronales en las que 

se establecen correlaciones con los distintos sustantivos que comparten características 

similares. 

A este respecto Logothetis y Shcinberg ( 1996). señalan que el hombre 

sistemáticamente tiende a categorizar objetos basándose en grupos naturales de atributos. 

Así mismo. indican que la generalización que permite asignar una palabra a los diferentes 

objetos que componen una categoría. no es únicamente producto del uso del lenguaje, sino, 

también. producto de factores pereeptuales. ya que los miembros de una categoría son más 

similares entre sí que los miembros de otras categorías. 

Lo anterior hace ver que en el sistema semántico es posible plantear que el 

almacenamiento de la información se efectúa en redes muy amplias con participación de 

distintas modalidades. 

Salvo casos muy aislados. la literatura y nuestros propios resultados, parecen dar 

soporte al punto de vista que propone una distribución amplia del conocimiento semántico 

a través de la corteza cerebral y de otras estructuras subcorticales en virtud que la semántica 

de las palabras es resultado de una estructuración de rasgos muy diversos, recogidos por 

distintas modalidades. a los que además se asocian formas amodales de representación 

abstracta y reacciones de tipo emocional. El hecho además de que en una amplia gama de 

lesiones. las afectaciones son generalmente poco cspccílicas, nos hace pensar que en los 

casos reportados de déficit de categoría específica los impedimentos puedan ser mejor 

atribuidos a la interrupción de una cadena de procesos involucrados en el manejo de la 

información de un conjunto de ítems específicos integrados en extensas redes neuronales .. 
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5. Conclusión 

Resulta demasiado complejo analizar en conjunto todos los factores que 

intervienen en la conformación de los conceptos y probar los efectos separados de cada 

uno de los determinantes de las funciones que permiten a los seres humanos designar 

los entes de su entorno y lormar categorías que los reunan en categorías de mayor o 

menor abstracción , por ello serú necesario .en el futuro diseñar pruebas más específicas, 

dado que existen bases firmes para suponer que todas aquellas formas de comportarse 

que se maniliestan con lrecuencia en los dominios perceptuales o del pensar, o en la 

forma de reacciones alcctivas. conducen a que se fortalezcan las redes neurales 

propiciando con ello su preservación después de lesiones que afecten al cerebro. Como 

una constante en nuestro estudio se encontró precisamente que aún después de severas 

afectaciones en la integridad del sistema nervioso central, perdura. desde la niñez, la 

práctica habitual de calificar a los objetos y a las personas a partir de los atributos que 

les son característicos, expresados en la forma de adjetivos. Esta categoría gramatical se 

muestra. así. bastante estable. no observándose pérdidas de su reservorio de términos, 

quiz:.í porque los adjetivos se componen con una carga asociativa muy fuerte, pues se 

vinculan a un gran número de sustantivos, en lo que Alcaraz ( 1 980) denomina campo de 

probabilidades de asociación. en un esquema de cadenas de Markov para la 

construcción de las oraciones. En ese esquema. se determinan las probabilidades más 

altas para el encuentro de una de las palabras que seguirá en la sucesión de vocablos 

constituyentes de una !rase. en buena parte. por la frecuencia de un tipo dado de 

asociación. 

Como un homenaje al hí1hito de la lectura podemos destacar, dentro de lo 

observado en nuestros pacientes, que aquellas personas que lo cultivan con asiduidad 

tienen una mejor probabilidad de conservar can:1les electivos de comunicación por ésa 

via, como lo demuestra la persistencia de las habilidades de lectura que, en el caso de 

nuestros pacientes. por lo general se vieron menos ali.•ctadas que otras como la 

denominación de imúgenes. 

~o se puede soslayar la importancia que reviste el ejercicio cotidiano de las 

facultades intelectuales de todos los órdenes. tanto como medio de construir y fortificar 

las redes neuronales que capacitan las funciones cerebrales superiores. como el recurso 
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prolilúctico para mt::iornr las expectativas de eomunic:1ción que prestan calidad de vida a 
los pacientes en caso de lesiones cerebrales. 
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Apéndice A 

Imágenes Para la Prueba de Denominación 

Suslanlivos de Afia Frecuencia 

Figura A J. Árbol. 

Figura A2. Cruz. 

Figura A3. Perro. 

Figura A4. Rey. 

Figura A5. Fuente. 

Verhos de A /la Frecuencia 

Figura A 11. Bailar. 

Figura A 12. Caminar. 

Figura A 13. Correr. 

Figura A 14. Escribir. 

Figura A 15. Dormir. 

Adjetivos 

Figura A21. Limpio-Sucio. 

Figura A22. Triste-Contento. 

Figura A23. Roto-Entero. 

Figura A24. Viejo-Joven. 

Suslanlivos de Baja Frecuencia 

Figura A29. Ballena. 

Figura A30. Camello. 

Figura A31. Volcán. 

Figura A32. Pié. 

Figura A33. Mosco. 

Verhos de Baja Frecuencia. 

Figura A39. Contar. 

Figura A40. Aterrizar 

Figura A41. Castigar. 

Figura A42. Oír. 

Figura A43. Pensar. 
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Figura A6. Carro. 

Figura A 7. Ojo. 

Figura A8. Pescado. 

Figura A9. Corazón. 

Figura A 1 O. Cama. 

Figura A 16. Comer. 

Figura A 17. Comprar. 

Figura A 18. Bajar. 

Figura A 19. Hablar. 

Figura A20. Reír. 

Figura A25. Alegre-Serio. 
" " 

Figura A26. Frío-Caliente. 

Figura A27. Gordo-Flaco. 

Figura A28. Enojado-Tranquilo. 

Figura A34. Bicicleta. 

Figura A35. Collar. 

Figura A36. Hormiga. 

Figura A37. Pirata. 

Figura A38. Uvas. 

Figura A44. Dirigir. 

Figura A45. Apagar. 

Figura A46. Fusilar. 

Figura A47. Patinar. 

Figura A48. Saludar. 



Animales del Mismo Orden 

Figura A49. Paloma 

Figura ASO. Avestruz. 

Figura AS!. Colibrí. 

Figura AS2. Pavo real. 

J7igurn i\53. Pato. 

Animales de Diferente Orden 

Figura A59. Tiburón. 

J7igura /\60. Gallo. 

Figura /\61. :'vlariposa. 

Figura A62. Araña. 

Figura A63. Pulpo. 

Parles del Cuerpo Humano 

Figura /\69. :'vlano. 

Figura 1\70. Ojo. 

Figura A 71. Nariz. 

Figura A 72. Pié. 

Figura A 73. Cuello. 

Frutas 

Figura A79. Plátano. 

Figura ARO. Uvas. 

Figura AR 1. Piña. 

Figuru /\R2. Cucuhuut~:. 

Figura ARJ. Naranja. 

Herramientas 

Figura A89. Martillo. 

Figuru /\90. S~:rrucho. 

Figura 1\91. Desarmador. 

Figura A 92. Pinzas. 

Figura A93. Llave. 
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Figura A54. Perico 

Figura A5S. Águila. 

Figura A56. Garza. 

Figura 1\57. Pingüino. 

Figura i\58. Búho. 

Figura A64. Gato. 

Figura /\65. Elefante. 

Figura A66. Ratón. 

Figura /\67. Caballo. 

Figura A68. Jirafa. 

Figura 1\74. Pierna. 

Figura A75. Boca. 

Figura A 76. Espalda. 

Figura 1\77. Brazo. 

Figuru 1\78. Cabeza. 

Figura /\84. Sandía. 

Figura ARS. Pera. 

Figura /\86. :'vlanzana. 

Figuru /\87. Melón. 

Fi¡;urn ARR. J7rcsa. 

Figura A94. Tomillo. 

Figura /\95. Clavos. 

Figura A 96. Tijeras. 

Figura A97. Hacha. 

Figura A 98. Machete. 



Medios de Transpor/e 

Figura A99. Carro 

Figura A100. Avión. 

Figura A 1 O l. Camión. 

Figura A 102. Tractor. 

Figura A 103. Submarino. 

Prendas de Ves/ir 

Figura A 109. Blusa. 

Figura A 11 O. Falda. 

Figura A 111. Vestido. 

Figura A 112. Zapatos. 

Figura All3. Pantalón. 
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Figura A 104. Bicicleta. 

Figura A 105. Tren. 

Figura A 1 06. Helicóptero. 

Figura A 107. Barco. 

Figura A 108. Motocicleta. 

Figura A 114. Calcetines. 

Figura A 115. Camisa. 

Figura A 116. Sombrero 

Figura A 117. Short. 

Figura A 118. Cinturón. 



Figura Al. Árbol. Figura A2. Cruz. 

Figura A3. Perro. Figura A4. Rey. 

Figura AS. Fuente. Figura AG. Carro. 

Figura A7. Ojo. Figura AS. Pescado, 
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Figura A9. Corazón. Figura AlO. Cama. 

Figura Al l. Bailar Figura A12.Caminar. 

Figura A13. Correr. Figura A14. Escribir. 

Figura AlS. Dormir. Figura A16. Comer. 
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Figura A17. Comprar. Figura A18. Bajar. 

Figura A19. Hablar. Figura A20. Reír. 

Figura A21. Limpio-Sucio. Figura A22. Triste-Contento. 

Figura A23. Roto-Entero. Figura A24. Viejo-Joven. 
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Figura A25. Alegre-Serio. Figura A26. Frío-Caliente. 

Figura A27. Gordo-Flaco. Figura A28. Enojado-Tranquilo. 

Figura A29. Ballena. Figura A30. Camello. 

Figura A31. Volcán. Figura A32. Pié. 
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Figura A33. Mosco. Figura A34. Bicicleta. 

Figura A35. Collar. Figura A36. Hormiga. 

Figura A37. Pirata. Figura A38. Uvas. 

Figura A39. Contar. Figura A40. Aterrizar. 
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Figura A41. Castigar, Figura A42. Oír, 

Figura A43. Pensar. Figura A44. Dirigir. 

Figura A45. Apagar. Figura A46. Fusilar. 

~ 
1".... --· 

Figura A47. Patinar. Figura A48. Saludar. 
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Figura A49.Paloma. Figura ASO. Avestruz. 

~ 

r
-. 

. 

Figura ASl. Colibrí. Figura A52. Pavo real. 

Figura A53. Pato. Figura A54. Perico. 

Figura ASS. Águila. Figura ASG. Garza. 
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Figura A57. Pingüino. Figura ASB. Búho. 

Figura A59. Tiburón. Figura A60. Gallo. 

Figura A61. Mariposa. Figura A62. Araña. 

Figura A63. Pulpo. Figura A64. Gato. 
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Figura A65. Elefante. Figura A66. Ratón. 

Figura A67. Caballo. Figura A68. Jirafa. 

Figura A69. Mano. Figura A70. Ojo. 

Figura A71. Nariz. Figura A72. Pié. 
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Figura A73. Cuello. 

Figura A75. Boca. 

Figura A77. Brazo. 

Figura A79. Plátano. 
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Figura A74. Pierna. 

' 
1 

1 , , 
' ' 

Figura A76. Espalda. 

Figura A78. Cabeza. 

Figura ASO. Uvas. 



Figura ABl. Piña. Figura A82. Cacahuate. 

Figura A83. Naranja. Figura A84. Sandía. 

Figura ABS. Pera. Figura A86. Manzana. 

Figura A87. Melón. Figura A88. Fresa. 
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Figura A89. Martillo. Figura A90. Serrucho. 

Figura A91. Desarmador. Figura A92. Pinzas. 

Figura A93. Llave. Figura A94. Tornillo. 

üf:· -----

? 
Figura A95. Clavos. Figura A96. Tijeras. 
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Figura 97. Hacha. Figura A98. Machete. 

Figura A99. Carro. Figura AlOO. Avión. 

Figura A101. Camión. Figura A102. Tractor. 

Figura A103. Submarino. Figura Al04. Bicicleta. 
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Figura AlOS. Tren. Figura A106. Helicóptero. 

Figura A107. Barco. Figura A108. Motocicleta. 
<•'·: 

Figura A109. Blusa. Figura AllO. Falda. 

Figura Alll. Vestido. Figura A112. Zapatos. 
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Figura A113. Pantalón. Figura All4. Calcetines. 

Figura AllS. Camisa. Figura All6. Sombrero. 

Figura All7. Short. Figura All8. Cinturón. 
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Apéndice B 

Imágenes Para la Prueba de Designación 

Sustantivos de Alta Frecuencia 

Figura B l. Árbol-Carro-Perro-Cruz. 

Verbos de Alta Frecuencia 

Figura B2. Escribir-Dormir-Hablar-Bailar. 

Sustantivos de Baja Frecuencia 

Figura B3. Pirata-Mosco-Hormiga-Ballena. 

Verbos de Baja Frecuencia 

Figura B4. Castigar-Oír-Pensar-Dirigir. 

Animales del Mismo Orden 

Figura BS. Gallo-Búho-Colibrí-Paloma. 

Figura B6. Avestruz-Pingüino-Garza-Pavo real. 

Animales de Diferentes Órdenes 

Figura B7. Araña-Gato-Tiburón-Mariposa. 

Figura BR. Gallo-Ratón-Caballo-Pulpo. 

Partes del Cuerpo Humano 

Frutas 

Figura B9. Pierna-Espalda-Cabeza-Brazo. 

Figura B 1 O. Mano-Ojo-Boca-Pié. 

Figura B 11. Plátano-Manzana-Uvas-Piña. 

Figura B 12. Sandía-Pera-Fresa-Melón. 

Herramientas 

Figura B 13. Martillo-Serrucho-Dcsarmador-Pinzas. 

Figura B 14. Clavos-Tijcrus-Hachu-Liaw. 

Medios de Transporle 

Figura B 15. Carro-A viún-!3urw-!3iciclctu. 

Figura B 16. Camión-Tractor-Suhmurino-Motociclcta. 

Prendas de Vestir 

Figura B 17. Ycstido-Culcctincs-Cinturón- Cumisa. 

Figura B 18. Falda-Zapatos-Sombrero-Pantalón. 
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Figura Bl. Árbol-Carro-Perro-Cruz. 

Figura 62. Escribir-Dormir-Hablar-Bailar. 

/ 

•. -- -------··-· . ..--· 
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Figura B3. Pirata-Mosco-Hormiga-Ballena. 

Figura B4. Castigar-Oír-Pensar-Dirigir. 

'·,. 
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Figura BS. Gallo-Búho-Colibrí-Paloma. 

Figura 86. Avestruz-Pingüino-Garza-Pavo real.:_ 
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Figura 67. Araña-Gato-Tiburón-Mariposa. 

Figura 68. Gallo-Ratón-Caballo-Pulpo. 



Figura B9. Pierna-Espalda-Cabeza-Brazo. 

Figura BlO. Mano-Ojo-Boca-Pié. 

~·, 
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Figura Bll. Plátano-Manzana-Uvas-Piña. 

Figura B12. Sandía-Pera-Fresa-Melón. 
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Figura 913. Martillo-Serrucho-Desarmador-Pinzas. 

. ' 

Figura 914. Clavos-Tijeras-Hacha-Llave. 

ID=----· 
< ~ 

~ 
~ ---. 
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Figura B15- Carro-Avión-Barco- Bicicleta. 

Figura B16. Camión-Tractor-Submarino-Motocicleta. 
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Figura B17. Vestido-Calcetines-Cinturón-Camisa. 

Figura 18. Falda-Zapatos-Sombrero-Pantalón. 

\ 

·1 
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Apéndice C 

Resúmenes de Evaluación y Fichas Individuales 

de los Pacientes Cerebrolesionados 

Cl. Lesiones e Impedimentos. 

1\ continuación y con d fin de caracterizar mejor Jos problemas presentados por Jos 

casos individuales presentamos una cortu resciia de sus lesiones e impedimentos. 

El paciente 1-11 1 O. analfahclti IL111Ci1>nal con lesión en la región fronto-parietal 

superior-anterior del hemisferio izquiL"rdo. rresentuha dificultm.l en lu dcnominución de 

verbos de alta frecuencia. sin embargo. su mayor dificultad se encontraba en la categoría 

de sustantivos de baja frecuencia de uso. Los tipos de error más frecuentemente 

encontrados fueron ausencias de respuesta. errores de categoría coordinada, identificación 

irrelevante y parafasias fonológicas. entre otros menos frecuentes. Presentó además una 

dificultad leve en la designaciún de imúgenes. no observándose afectación grave en 

ninguna de las categorías. No se pudo realizar la tarea de confrontación imagen-letrero ya 

que refirió que se le olvidó leer después de iniciado el padecimiento. La tarea de 

confrontación verbal se vió muy impedida y la producción de praxias ideomotoras 

levemente afectada. 

En tres de nuestros pacientes qul' presentaron afasia de Wcrnicke por lesiones en las 

áreas témporo-parietal y fronto-parieto-tcmporal (1-1! 06, 1-1! 07 y 1-1! 08) encontramos que 

ambas categorías. sustantivos y verbos. se vieron igualmente afectadas en la denominación 

de imágenes. presentándose en la m•tyoría de Jos casos una producción de neologismos· 

secundaria a un déficit de la memona para la secuencia fonológica de las palabras. 

Asimismo. éstos pacientes presentaron también errores consistentes en la producción de 

señas correctas durante la denominación de imúgcncs. Sin embargo en ellos se observó que 

la categoría de Jos adjetivos estuvo mejor prcservad•t. En estos pacientes la lectura de 

palabras se vio afectada en diferentes grad1>s de severidad ya que dos de ellos (l-1! 06 y Hl 

07) fueron capaces de leer palabras de alw frecuencia de uso. Resulta interesante el hecho 

de que durante la lectura dcsar:treci<'> !:1 .ic·r~:t que c:mtcterizaba su habla espontúnea 

habitual. En el otro paciente (H!OX). la lectur•t se \'ÍÚ severamente afectada, sin embargo, se 

encontró que al pedirle que escrihieru la etiqueta de la 1magen presentada (sustantivo o 
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verbo). el paciente fue capaz de escribir el nombre corn:cto de algunos sustantivos de alta 

frecuencia de uso, mismos que no pudo pronunciar <'-'1 forma verbal. Dicho paciente fue 

capaz de ejecutar correctamente la tarea de confrontación imagen-letrero. La designación 

de imágenes se afectó en diferentes ~raclos en los tres pacientes debido. a su dificultad de 

discriminación fonoló~ica así como a su cll'licit en la memoria para la secuencia fonológica 

dl' lns rnlahms. El mismo electo Sl' cncontrú dur:mtl' In ~jccucibn de gestos expresivos ya 

que para ello se requería del procesamiento de una orden verbal. 

Tres de nuestros pacientes presentaron afasia de conducción: uno de ellos (HI09) 

con nivel de licenciatura presentó una il·si(,n parietal izquierda. este paciente no presentó 

dificultad en la denominación de sustantivos y verbos de alta frecuencia de uso ni en los 

adjetivos. sin embargo presentó una dificultad moderada en la denominación de verbos de 

baja frecuencia. Se observó mas dificultad en la categoría de Vims. En la tarea de lectura 

presentó una leve dificultad en la categoría de frutas. herramientas y vestido. Los errores 

lingüísticos encontrados fueron del tipo de categoría coordinada y fonológicos. En las 

tareas complementarias solo se observa una leve dilicultad en la producción de gestos 

expresivos. 

Los otros dos pacientes con afasia de conducción eran analfabetas funcionales, uno 

de ellos (HIOl) con una lesión en el fascículo arqueado y el lóbulo temporal en el giro 

supramarginal. presentó severos problemas en la denominación de sustantivos de baja 

frecuencia y una leve alteración en la denominación de sustantivos y verbos de alta 

frecuencia. No mostró alteraciones en la denominación de adjetivos. Los errores 

lingüísticos que presentó fueron de tipo categoría coordinada. fonológicos. morfológicos y, 

en menor grado. ausencia de respuestas. En la tarea de lectura el paciente presentó una leve 

dificultad en la categoría de frutas. Su desempeño en las tareas complementarias de 

designación de imágenes. producción de gestos expresivos y confrontación imagen-letrero 

resultó adecuado, mientras que la confrontación verbal se vio muy afectada. 

El otro paciente (HI 02) con afasia de conducción presentó una lesión en el territorio 

de la arteria cerebral media izquierda. se observa que presenta solamente alteraciones leves 

en la denominación de sustantivos de alta frecuencia y de animales de diferente orden. Se 

encontró también una alteración moderada en los verbos de alta frecuencia de uso y en la 

categoría semántica de ropa. Los tipos de errores lingUísticos que presentó fueron en mayor 
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medida parafasias fonológicas y errores de tipo coordinado. La tarea de lectura no se aplicó 

ya que el paciente refirió que olvidó leer después de la lesión. Su desempeño en 

confrontación verbal y designación de imágenes fueron correctos y en la tarea de 

producción de gestos expresivos se encontró levemente impedido. 

Uno de nuestros pacientes (HI 14) presentó afasia global. y solamente logró denominar dos 

ítems de verbos de alta frecuencia y dos de adjetivos. Todas las tareas complementarias 

estuvieron severamente afectadas. 

Dos de nuestros pacientes .. ''"' nivel de lieen<:iatum prcscnturon afasia motora 

transcortical. l.Jno de ellos (111 1 ~) nwstrú un u levl' di licultad en lu denominuciún de verbos 

y sustantivos de alta frecuencia. Presentó también una moderada dificultad en la 

denominación de animales de diferente orden y en la categoría de medios de transporte. 

En las tareas de lectura presentó una leve dificultad en las categorías de animales de mismo 

orden y partes del cuerpo. así como una moderada dilicultad en números. 

El otro paciente (1-11 15) presentú una dili<:ultad moderada en la denominación de 

sustantivos de baja frecuencia y una dificultad leve en las categorías de partes del cuerpo. 

animales dd mismo orden. herramiL·ntas y mL·dios de transportl'. Se encontraron errores de 

tipo parafasia fonológica y de categoría coordinada. La ejecución de las tareas 

complementarias se encontró adecuada en ambos pacientes. 

En nuestro estudio cinco pucil·ntL'S presl'Jlluron al[tsia unómica. Dos de ellos (1-1! OJ y 1-ll 

05) con nivel de licL'nciatura tl·níun ulterada l:t denominación tanto de sustantivos como de 

verbos de b~ja frecuencia. La denominación de adjetivos así como la de sustantivos y 

verbos de alta frecuencia se realizó en forma correcta. 

En la categoría de No l'ims ambos pacientes presentaron una mayor dificultad en la 

denominación de imágenes. Se ohscrvaron errores del tipo parafasia fonológica. categoría 

coordinada y perífrasis. 

Otro paciente anómico anallab!.'ta funcional (Hl 04) presentó también impedimentos 

leves en la denominación de sustantivos y wrhos de naja frecuencia así como en la de 

adjetivos. Presentó mayor dificultad en la categoría de No vivos. Se observaron errores de 

tipo perífrasis. parafasias fonológicas. y dos neologismos. Ejecutó las tareas 

complementarias en forma correcta. En la tarea de lectura mostró un bajo desempeño. 

presentando paralexias morfológicas. 
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Otro paciente analfabeta funcional (HI 11) con un gran gusto por la lectura y con 

manejo de mucha información, mostró un desempeño en la lectura de palabras incluso 

mejor que la media de su grupo control. En la denominación de imágenes presentó un leve 

impedimento en las categorías de animales de diferente orden y prendas de vestir. Excepto 

en la ejecución de praxias ideomotoras su descmpeíio en el resto de las tareas 

complementarias se encontró adecuado. 

Otro de los pacientes con nivel de educación primaria (1-11 12) que también presentó 

afasia anómica mostró una dificultad moderada l'n la denominación de sustantivos de baja 

frecuencia así como en las categorías de animail's del mismo orden y medios de transporte. 

Los errores lingüísticos que presentó fueron sobre todo ele tipo coordinado. En la tarea de 

lectura de palabras se desempeñó adecuadamente. sin embargo. presentó cierta dificultad en 

la lectura de números. habiendo e,it:cutndo correctamente todas las tareas complementarias. 

En nuestro estudio. cinco pacientes presentaron lesiones en el hemisferio derecho, 

uno de ellos analfabeta funcional. otro con nivel escolar de secundaria y tres con 

licenciatura. 

El paciente HD O 1 presentó una lesión en úrea fronto-témporo-parietal del 

hemisferio derecho y mostró dificultad en la denominación de verbos tanto de alta como de 

bltia frecuencia. Se observó una importante dificultad en la categoría de Vivos. En la tarea 

de lectura de palabras tuvo un desempeño correcto, presentando dificultad solamente en la 

lectura de números. Su desempeño fue adecuado en todas las tareas complementarias. 

El paciente HD02 presentó un infarto troncal_¡:f'ectando la región fronto-témporo

parietal. así como los ganglios de la base. El paciente presentó hemianopsia y en la tarea de 

denominación de imágenes se observó mayor dificultad en los sustantivos y verbos de baja 

frecuencia. Presentó también dificultad en las categorías de frutas y prendas de vestir. Este 

caso se debe de tomar con cautela debido al problema visual que presentó el paciente. En 

las tareas complementarias tuvo un desempeño correcto. 

El paciente HD03 presentó una lesión en la arteria cerebral media derecha. En la 

tarea de denominación de imágenes solamente tuvo una dificultad importante en los verbos 

de alta frecuencia y una leve dificultad en los verbos de baja frecuencia. La tarea de lectura 

se ejecutó adecuadamente en todas las categorías. Excepto en la ejecución de las praxias 

ideomotoras, las tareas complementarias fueron satisfactoriamente realizadas. 
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El paciente HD04, un analfabeta funcional con lesión en el territorio de la arteria 

cerebral media derecha. presentó una dificultad leve en la denominación de verbos de alta 

frecuencia. y una dificultad moderada para los verbos de baja frecuencia. Presentó también 

una moderada dificultad en la denominación de animales del mismo orden. En la lectura de 

palabras presento mayor dificultad en la categoría de partes del cuerpo. 

El paciente 1-1005. con una lesión en el territorio de la arteria cerebral media 

derecha presentó únicamente untl k·vt• dilicultad en la denominación de animales de 

diferente orden y partes del cuerpo humano. En la tarea de lectura presentó una leve 

dificultad en la categoría de herramientas. 1 .as tareas complementarias fueron realizadas en 

forma correcta. 

C2. Fichas individuales. 

Se reproducen en este Ap~ndice C las fichas de trabajo individuales que concentran 

los resultados obtenidos por los pacientes cn cl tkscmpciio de las distintas tareas de la 

batería de prueba propuesta en este estudio. así como un resumen de las observaciones 

clínicas de relevancia para el mismo. 

Se adoptaron en la prcsenttlción de las mismas las siguientes convenciones y 

abreviaturas: 

Frente de /a ficha: Evaluación de Lenf(llaje 

Se asigna a cada paciente un número de registro de caso compuesto por las Iniciales 

HI (Lesión en Hemisferio Izquierdo) o HD (Lesión en Hemisferio Derecho) seguido de un 

número ordinal de dos cifras (01. 02 ..... :-..::-.J). 

Se indica una clave de adscripción del paciente en relación a la institución 

responsable de la atención del paciente. 

Se registra la fecha del dí<l en que se cl'eetuó (inició) In evaluación del paciente. 

Sección J. Habilidades de Lenguaje 

Tipo de afasia: st• clasi lica. de acuerdo al tipo de alteraciones encontradas 

siguiendo los criterios propuestos por Albert et al. ( 1981) y ampliados por 

Benson v Ardila ( !996). 

Secciones 2.1 y 2.2 Categorí;1s (irumaticales y Semúnticas 
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Se registra el número de aciertos obtenidos por el paciente en cada una de las 

categorías señaladas tanto en la tarea de Denominación de imágenes (DENOM) 

como en la de Lectura de palabras ( LF.CT). 

Reverso de la Ficha: Evaluación de Lenguaje (Continúa) y Resumen de 

Valoración Clínica. 

l~n la rnrte surcrior se muestm un grülico de hnrrns que representa los porcentajes 

de error observados en cada una de las clasilicaciones definidas en la Sección 2.4.2. 

FO = Parafasia Fonológica. 

MO = Parafasia Morfológica. 

SP =Categoría Supraordcnada. 

CD = Categoría Coordinada. 

SB = Categoría Subordinada. 

NL = Neologismo. 

PS = Perseveración. 

PF = Perífrasis. 

CV = Confusión Visual. 

11 = Identificación Irrelevante. 

SS = Señas correctas. 

SI= Sinónimos. 

ON = Onomatopeya. 

NR =No relacionado. 

AR = Ausencia de Respuesta. 

AL = Asociación Libre. 

Las barras del gráfico representan los porcentajes relativos de error observados por 

grupos de categorías: 

l. Cat. Gram. = Categorías Gramaticales. comprende Sustantivos y Verbos de Alta 

y Baja frecuencia de uso y Adjetivos. 

2. Vivos = Categorías de estímulos correspondientes a seres vivientes/vegetales, 

comprende Animales de Diferentes Ondenes. Animales del Mismo Orden (aves), 

Partes del Cuerpo humano y Frutas. 

J. No vivos = Categorías de objetos inanimados. comprende Herramientas, medios 

de Transporte, prendas de Vestir y Colores 

4. Total = Conjunto de todas las categorías anteriores. 

La parte inferior del reverso de la ficha presenta un concentrado de los datos 

generales y clínicos relevantes para la caracterización del paciente. 

Se repiten en los campos 1, 2 y 3. respectivamente, las claves de registro y 

adscripción del paciente así como la fecha de registro de los datos clínicos. 
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Los campos restantes son, en general autoexplicativos con las salvedades siguientes: 

Campo 9. ESCOLARIDAD: se indican en el mismo el Grado (!, 2, etc.) y Nivel 

(Analfabeta funcional [A]. Primaria [P]. Secundaria (S], Licenciatura [L]) 

máximos de educación alcanzados por el paciente. 

Campo 14. LESIÓN localizada en: 

Hl =Hemisferio cerebral Izquierdo 

HD = Hemisferio cerebral Derecho 

Campo 15. ETIOLOGÍA de la lesión. Se distinguen las siguientes posibilidades: 

AVC =Accidente Yasculm Cen:hral 

TC:vJ =Padecimiento de origen tumorul. 

TRA =Padecimiento de origen traumático. 

!NF =Padecimiento de origen infeccioso. 

OTRA= Se seiiala hrevcmente cualquier otra causa distinta a las anteriores. 

Campo 17. LOCALIZACió:-.; LESJó:-.;. Por razones de espacio se emplean 

abreviaturas de uso común en el campo de la Anatomía Neurológica: 

Izq. = Izquierdo 

Der. = Derecho 

ACM! =Arteria Cerebral :vJedia Izquierda 

AC:vJD =Arteria Cerehral :vJcdia Derecha 

Campo 19. HE:vJrA:-.;orsrA 

P = Parietal 
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EVALUACIÓN DE LENGUAJE 

Caso N° HI 01 ADSCRIPCIÓN ["~;:-"-] FECHA 

1, HABILIDADES DE LENGUAJE (Boston Test, Goodglass & Kaplan, 1998) 

FUNCIÓN ALTERADA NO ALTERADA TIPO DE AFASIA 

1.1 FLUIDEZ VERBAL D ¡g¡ 
l. 2 REPETICIÓN DE PALABRAS ¡g¡ D 

D 
AFASIA DE CONDUCCIÓN 

1.3 COMPRENSIÓN DE LENGUAJE 0 
1.4 DENOMINACIÓN ¡g¡ D 

2. SISTEMA SEMÁNTICO 

2.1 CATEGORÍAS GRAMATICALES 

SUSTANTIVOS VERBOS ADJETIVOS 

Frecuencia 

Alta 

Baja 

DENOM 

9 

1 

LECT 

9 

10 

Frecuencia 

1 
Alta 

l_Baj,_ca __ _ 

2.2 CATEGORÍAS SEMÁNTICAS 

OBJETOS VIVOS 

CATEGORÍA DENOM LECT 

PARTES DEL CUERPO 9 10 

FRUTAS 9 7 

ANIMALES MISMO ORDEN 9 8 

ANIMALES DISTINTO ORDEN 8 10 

2.3 LECTURA DE LETREROS 

TAREA ACIERTOS 1 

LETRAS 10 

NÚMEROS 4 

DE NOM 

7 

S 

LECT Categorla 

Adjetivos 

OBJETOS NO VIVOS 

CATfGORÍA DENOM 

PRENDAS DE VI!STIR 8 

MEDIOS DE TRANSPORTE 9 
HERRAMIENTAS 8 

COLORES 8 

2.4 TAREAS COMPLEMENTARIAS 

DENOM 

10 

10 

8 

8 

10 

TAREA ACJI!RTOS 

CONFRONTACIÓN VERBAl. 

CONFRONTACIÓN IMAGEN-LETRERO 

Dr'iTGNACJÓN IMÁGPNfli 

GESTOS EXPRESIVOS 
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.. 
"' ~ o 
~ 
~ 

w 
~ 

AÑOS 
r:-::;---'1 

'EDAD L~ 

Hl 01Análisis de Errores de Denominación 

10 
9 oCat. Gram. 
8 CJ Vivos 
7 o No vivos 
6 • Total 
5 

~u~. 
4 
3 

~ 1 .~ 1 ~ftL 2 

1 1 
o 

FO MO SP CD SB NL PS PF CV 11 SS SI ON NR AR AL 

Tipo de Error 

RESUMEN DE VALORACIÓN ClÍNICA 

CLA'~t. DIA MES AÑO 
2 ADSCR! PC!ÓN :J'---=~~! ___ 3

:_:FE:.:C:.:H::.A:._..::2:.:6:.___:2::.__::2:.:0:.:0:.:6_j 

DATOS GENERALES 

M r D 1 A 
5
SEXO ~ 0 0

LATERALIDAD MANUAL ¡g¡ 0 0 

GRADO NIVFl 11 PROFESIÓN 
9ESCOLARIDAD 4 P 

~---!_IJ_OC_U_~AC!Órli ___ ~ 

'------'Chofe:_r ___ --' 

12LOCALIDAD 

HI HD 
14LES!ÓN 181 0 

POflLAC!Ó"-1 

Guadalajara 
F<;TADO 

JAL 

DATOS CLÍNICOS 

~ AVC !UM !IM lrllf 
15ETIQ.LO_GÍ_A_0_0_0_0 

URBANO RURAL 
13MED!O [gJ o 

OTRA 

DIA MES AÑO 
16!NIC!O PADEC. 0 1 lJ \ 2_~0_5~ 17 LOCALJZAC! N LES! N 

•_f.ASC,._I\R_QUFADQ_v _ _G !_R0_5.Uf_'3_A_~_A_FiG).~_1h.Q.El lÓBULO TEMPOR~Z . 

IZQUIERDA DERECHA 
18HEM!PLEJ!A 0 0 

RECUPERADA AU~ENTF 

o t8l 
r'-o_oe_s~_AC_Jo_~~s ____________ ~ 

IZQUIERDA DERECHA 
P N N P RF.CUPERADA AUSENTE 

19HEM!ANOPS!A 0 0 0 0 o 0 



EVALUACIÓN DE LENGUAJE 

Caso N° HI 02 CLAVE .----- ---, 
ADSCRIPCIÓN L_:l,_j FECHA 

1. HABILIDADES DE LENGUAJE (Boston Test, Goodglass & Kaplan, 1998) 

FUNCIÓN ALTERADA NO ALTERADA 1 TIPO DE AFASIA 

1.1 FLUIDEZ VERBAL 0 
1.2 REPETICIÓN DE PALABRAS t8J ~ 1 AFASIA DE CONDUCCIÓN 
1.3 COMPRENSIÓN DE LENGUAJE E 
1.4 DENOMINACIÓN 

2. SISTEMA SEMÁNTICO 

2.1 CATEGORÍAS GRAMATICALES 

SUSTANTIVOS 
' 

Frecuencia OENOM LECT ! Frecuencia 

Alta 9 ·Alta 

Baja 7 : Baja 

2.2 CATEGORÍAS SEMÁNTICAS 

OBJETOS VIVOS 

VERBOS 

DENOM 

6 

9 

0 ! 

o 

LECT 

ADJETIVOS 

1 
Categoria DE NOM LECT 

1 Adjetivos 
"---~--------------------~ 

9 

OBJETOS NO VIVOS 

CATEGORiA DENOM LECT CATfGORiA DENOM LECT 

PARTES Dfl. CUI!RPO 

' 

1 

FRUTAS 

ANIMALES MISMO ORDEN 

l ANIMALI!S DISTINTO ORDEN 

2,3 LECTURA DE lETREROS 

TAREA ACIERTOS 

LETRAS 

NÚMEROS 

7 

7 

8 

7 

PRENDAS Of VESTIR 

MEDIOS DI! TRANSPORTf 

HfRRAMlfNTAS 

COLORES 

8 

8 

10 

9 

2.4 TAREAS COMPLEMENTARIAS 

TAREA 

CONFRONTACIÓN VERBAL 

CONFRONTACIÓN IMAGI!!N•LE'TRERO 

DESJGNACJÓN IMÁGI!NfS 

GfSTOS EXPRESIVOS 

-!33-

ACIERTOS 

10 

72 

8 



(/) .. -o --IJJ 
~ o 

AÑOS 
4 EDAD í5Bl 

20 
18 
16 ' 
14 
12 

10 
8 
6 
4 
2 
o 

Hl 02 Análsis de Errores de Denominación 

···-·--~- O .~L J[L 

o Cat. Gram. 
!!J Vi1.0s 

O No lii.OS 
•Total 

FO MO SP CD SB NL PS PF CV 11 SS SI ON NR AR AL 

Tipo de Error 

RESUMEN DE VALORACIÓN CLINICA 

CtAVE OlA MES AÑO 

'ADSCRIPCIÓN - .;¡'=-·-~.,¿_. __ _:3 F.:.E.:.C:.::HA~) ='=11~==.1;;0=-bl ,;;2,;;00;;;,;5;¿Jl 

DATOS GENERALES 

M F D 1 A 
5SEXO ¡g] 0 6

LATERALIDAD MANUAL ¡g] 0 0 
""'ATfRN0'-;-~-----"-0T'-"""-05e__ ____ -, 

8 !DIOMAS l_~aRol 
~----------------~ 

GRADO NIVEL 
9ESCOLARIDAD 1 3 Cl 10 OCUPACION 1 1 

,__ __ ...cCa!_pinte_r:_o. ___ -' L-----------' 
11 PROFESIÓN 

~-----::;:-"-PQ_~lJ\f!.Ó~-------''j-_~_Af.Q 
"LoCALIDAD r G_u_ad_al_aj_a_r:a ______ -' 

DATOS CLÍNICOS 

Hl HD 

URBANO 
13 MEDIO ¡g] 

OTAA 

RURAL 

o 

14LESIÓN [8J 0 1 

AVC TUM TRA INF 
15ETIOLOGÍA [8:j_Q_Q_Q, __________ ~ 

OlA MES AÑO 
16!NICIO PADEC. 1 2 1 9 1 2005 ) 

IZQUIERDA DERECHA o [8:1 
IZQUIERDA DERECHA 

P N N P 
19 HEMIANOPSIA o o o o 

RECUPERADA AUSENTE 

o o 
RI!CUP~RADA AUSENTE o [8J 

-I34-

17 LOCAL.JZACION LES! N 

Territorio ACM! 

20 OBSERVACIONES 



EVALUACIÓN DE LENGUAJE 

CLAVE 

Caso N° H I O 3, ___ ----'-'AD_sc_~<r_Pc_rói'J ,- 4~-dl~ _ _:_F.:.:EC:::.H~Ac...b.;:~~:...b=~ 

1, HABILIDADES DE LENGUAJE (Bastan Test, Gaodglass & Kaplan, 1998) 

FUNCIÓN ALTERADA NO AL TE RADA ¡ TIPO OE AFASIA 

1.1 FLUIDEZ VERBAL D [2J 

l. 2 REPETICIÓN DE PALABRAS D [2J 

1.3 COMPRENSIÓN DE LENGUAJE 0 D 
AFASIA ANOMICA 

1.4 DENOMINACIÓN D 

2. SISTEMA SEMÁNTICO 

2.1 CATEGORÍAS GRAMATICALES 

SUSTANTIVOS VERBOS ADJETIVOS 

Frecuencia OENOM LECT 1 Frecuencia DENOM LECT , Categoria OENOM 

Alta 

Baja 

10 

9 

10 

10 

; Alta 10 10 j Adjetivos 10 
! 
1 Baj~•--------7~--~10~ 

2.2 CATEGORÍAS SEMÁNTICAS 

OBJETOS VIVOS 

CAUGORÍA 

PARTES Dfl CUERPO 

FRUTAS 

ANIMALES MISMO ORDfN 

ANIMALES DISTINTO ORDEN 

2.3 LECTURA DE LETREROS 

TAREA ACURTOS 

LETRAS 10 

NÜMEROS 8 

DEN OM 

10 

9 

10 

10 

10 

10 

10 

10 

OBJETOS NO VIVOS 

CATeGORÍA DENOM 

PRENDAS DE VESTIR 7 
MEDIOS DE TRANSPORTE 9 

HERRAMIENTAS 8 

COLORES 10 

2.4 TAREAS COMPLEMENTARIAS 

TAREA 

CONFRONTACIÓN VERBAL 

CONFRONTACIÓN IMAGEN•LII!TRfRO 

DESUlNACIÓN IMÁGENES 

GESTOS EKPRfSIVOS 

ACIERTOS 

10 

10 

72 

10 
"---------------------------~ 

-!3>-

10 

10 

10 

10 

LECT 

10 



1
CASO N° 

AÑOS 

10 
9 
8 
7 
6 1 

5 1 

4 ' 
3 
2 
1 
o 

Hl 03 Análisis de Errores de Denominación 

o Cal. Gram. 

CJVi\QS 

O No li1.0s 
•Total 

]~__ __ 
FO MO SP CD SB NL PS PF CV 11 SS SI ON NR AR AL 

Tipo de Error 

RESUMEN DE VALORACIÓN CLÍNICA 

HI 03 
CLAVE OlA MES 

2ADSCRfPC!ÓN ~ ll 3FECHA 1 13 10 

DATOS GENERALES 

M ' o 

AÑO 

¡ 2006 1 

1 A 
4 EDAD [ill 5SEXD o ¡g¡ 6LATERALIDAD MANUAL ¡g¡ o o 

MATERNO OTROS 
7LENGUAS [i'ionolingüe_j 8 IDrDMAS ~s_sp_año::.I-L ___________ __j 

GRADO NIVEL 
9ESCDLAR!DAD [ S o r----l_O_qC_Y.~Ac;_!_6_~'----, 1 1 PROf"ESIÓN 

Médico 

r-----,:::-"-P,Q_BJ~_<;:J.Ó.~c__ ______ ,ESTADO 
12 LDCAUDAD G_u_a_d_a_lajaJ:a J_~_o 

URBANO 
13MED!D ¡gj 

RURAL 

o 
DATOS CLÍNICOS 

Hl HD OTRA 
14 

LESfÓN 18:J 0 
\ ·~~ AVC TUM TrM JNF 

L.:.grro_LD_Gj,0._[8]_0_0_0 __________ __j 

DIA MES AÑO 
16

IN!C!D PADEC. [2_6j_U2_~~ 
17 LOCALIZACI N LESJON 

'---~A_REA_~RO~_ID·TÉ_"1_1'_0_13p-PARfETAL fZ""----...J 

IZQUIERDA DF.RF.CHA Rf'CUPERAOA AUc;f:NTF 
18HEMfPLEJfA 0 0 0 18:J 20 OBSERVACIONES 

IZQUIERDA DERECHA 
P N N P RECUPERADA AUSENTE 

19HEMfANDPSfA 0 0 0 0 0 18:J 

-[36-



, 
EVALUACION DE LENGUAJE 

Caso N° HI 04 FECHA ADSCRIPCIÓN -l~ 
CLAVE 

1. HABILIDADES DE LENGUAJE (Boston Test, Goodglass & Kaplan, 1998) 

FUNCIÓN ALTERADA NO ALTERADA TIPO DE AFASIA 

1.1 FLUIDEZ VERBAL o [8J 

1.2 REPETICIÓN DE PALABRAS [8J o 
1.3 COMPRENSIÓN DE LENGUAJE o [8J 

AFASIA ANOMICA 

1.4 DENOMINACIÓN [8J o 
2. SISTEMA SEMÁNTICO 

2.1 CATEGORÍAS GRAMATICALES 

SUSTANTIVOS 

Frecuencia 

Alta 

Baja 

OENOM 

9 

4 

LECT 

9 

7 

2.2 CATEGORÍAS SEMÁNTICAS 

VERBOS 

Frecuencia DENOM 

Alta 9 

\ Baja 2 

¡ 

J 
ADJETIVOS 

Categorla DENOM 

Adjetivos 8 

OBJETOS VIVOS OBJETOS NO VIVOS 

CATfGORtA DENOM LECT 

PARTES DEL CUI!RPO 8 9 

FRUTAS 10 7 

ANIMAL!$ MISMO ORDfN 8 S 

ANIMALES DISTINTO ORDEN 6 4 

2.3 LECTURA DE LETREROS 

TAREA ACU"RTOS i 

LETRAS 10 

NÚMEROS 6 

CATfGORiA DENOM 

PAfNDAS DI! VESTIR 8 

MEDIOS DE TRANSPORTE 4 

HfRAAMIENTAS 6 

COLORES 9 

2.4 TAREAS COMPLEMENTARIAS 

TAREA 

CONFRONTACIÓN VERSAL 

CONFRONTACIÓN IMAGEN•LfTRERO 

DP'iiGNACJON IMÁGPNrt 

1 GESTOS flCPRESIVOS 

ACII!RTOS 

10 

10 

68 
10 

LECT 

5 

6 

5 

7 

LECT 

6 



"' " ~ o ... ... 
w 
~ o 

AÑOS 
4 EDAD 49 

20 

15 

10 

5 

o 

Hl 04 Análisis de Errores de Denominación 

oCat. Gram. 
OVi\OS 
O No li\OS 

• Total 

1.~~~~ ~.o~~ ~ 
~ 1 u 1 .J.JII_ 

FO MO SP CD SB NL PS PF CV 11 SS SI ON NR AR AL 

Tipo de Error 

RESUMEN DE VALORACIÓN CLÍNICA 

CLAVf 

'ADSCRIPCIÓN ' J:_:_:j 

DATOS GENERALES 

OlA MES 

2 

O 1 A 
6
LATERALIDAD MANUAL ¡g¡ D D 

MATrRÑU OTROS 
"IDIOMAS ' Esii_a-Ao'-1~-------"-'-""''-----~ 

GRADO NIVEL 
9

ESCOLARIDAD l 3IP.:J 
~---•l_O_OCU.~Ac_I_Ó_fll ___ ~ 

l ___ . ·-- ~------· .tfog a~-
11 PROFESIÓN 

,--------,=-"'PO._B_L~!=.!Ó.~-------f:.\~A.q_~ 
"LOCALIDAD · G_u_a_d_alaj_a~a J~L __ , 

URBANO 
13MEDIO [gJ 

RURAL 

D 

DATOS CLÍNICOS 

Hl HD AV(. ''JM 'l~A !fllr OTRA 
14

LESIÓN ~ 0 i_ 

15 ETIO_L_OGíL_fSJ_0_0_0 __________ -.J 

OlA MES AÑO 
16!NICIO PADEC. f7Tl]---¡-2o_o_I:: 

ll LOCALIZACION LES! N 

L. __ ___,_R.A_t:1_A~0_5_IE_~_9R ACM!, GIRO ANGULAR 

IZQU!f:RDA DFRFCHA 

'"HEMIPLEJIA 0 0 
RFCUP[RADA AU<:;fNTf o o 10 01\<,( RVACIONES 

IZQUIERDA DERECHA 
p N N P RFCUPERADA 

19HEMIANOPS!A o o o o o 

-IJS-



EVALUACIÓN DE LENGUAJE 

Caso N° HI OS CLAVE 
¡~-----., 

ADSCRIPCIÓN ''--l_j FECHA 

1. HABILIDADES DE LENGUAJE (Bastan Test, Gaadglass & Kaplan, 1998) 

FUNCIÓN ALTERADA NO ALTERADA TIPO DE AFASIA 

1.1 FLUIDEZ VERBAL 

1.2 REPETICIÓN DE PALABRAS 

1.3 COMPRENSIÓN DE LENGUAJE 

1.4 DENOMINACIÓN 

2. SISTEMA SEMÁNTICO 

2.1 CATEGORÍAS GRAMATICALES 

D 
LJ 

AFASIA ANOMICA 

1 

SUSTANTIVOS VERBOS ADJETIVOS 

1 

Frecuencia DENOM 

1 Alta 10 

ja 9 

10 

':_Cl_j 

Alta 10 10 

1 Categorla 

0djetivos 

OENOM LECT Frecuencia OENOM LECT 

10 

i Baja 9 10 J 
¡_ ~-~-- ---~---- .. _j 

2.2 CATEGORÍAS SEMÁNTICAS 

OBJETOS VIVOS OBJETOS NO VIVOS 

CATEGORÍA DENOM LECT 
¡ 

CATEGORÍA OENOM LECT 1 

¡ 
PARTES DEL CUERPO 7 10 PRENDAS DE VE'STlR 10 10 

1 
1 FRUTAS 10 10 MEDIOS DE TRANSPORTf 9 10 

1 ANfMAU'S MISMO ORDEN 9 10 HERRAMIENTAS 8 10 

i ANIMALES DISTINTO ORDEN 9 10 COLORES 10 10 

2.3 LECTURA DE LETREROS 2.4 TAREAS COMPLEMENTARIAS 

TAREA ACU'RT01i TAREA ACII!'RTOS 

LETRAS 10 

l NÚMEROS 10 

CONFRONTACIÓN VERBAL 

CONfRONTACIÓN JMAGfN·LfTAfRO 

Df'iJGNA('IÓN IMÁCfNf'i 

GE§TOS EXPRESIVOS 

-IJlJ-

10 

10 

72 

9 

LECT 

10 



"' "' ~ o 
~ 
~ 

w 
~ o 

AÑOS 
~-··-¡ 

'EDAD ~ 

10 
9 
8 
7 
6 
5 
4 
3 
2 
1 
o 

Hl 05 Análisis de Errores de Denominación 

J._ ~. -~-

oCat. Gram. 
a Vi ..os 
o No 1/i..os 
•Total 

FO MO SP CD SB NL PS PF CV 11 SS SI ON NR AR AL 

Tipo de Error 

RESUMEN DE VALORACIÓN CLÍNICA 

M 

CLAVE 

'ADSCRIPCIÓN ~-·e 

DATOS GENERALES 

OlA MES AÑO 
3FECHA [222-r~5~i-;25;0;:,06~1 

D 1 A 
5
SEXO 0 [8,] 0LATERALIDAD MANUAL [g¡ 0 0 

MATtRNO OTROS 
8 !DJOMAS . E_siJ.afio'-;1~,------"'='--------, 

GRADO N!V[l 

qESCOLARIDAD ~-4- -:·l ¡ 

URBANO RURAL 

"LOCALIDAD 13MEDIO [g¡ o 
DATOS CLÍNICOS 

Hl HO 
14LESIÓN 0 0 

1 AVC ,-UM 'RA :Nf' 

L.:_ETI_D_L_O_G_Í_A_0_0_0_0, __________ __, 
OTRA 

OlA MES A~O 
16!NICIO PADEC. 1 3 1 3_L;¡_0_9_~ 

r--------=1' 7 LOCA_Id_?_ACIÓN L,_,E"!Sic><ÓN,_ ______ _, 
L. ______ R_egión Temporal Iz,g"-. ______ __.J 

IZQUIERDA DERECHA RFCUPF.RADA AUSfNTF 
18HEMIPLEJIA 0 0 0 ¡g] 

IZQUIERDA DERECHA 

¡ 20 OBSERVACIONES 

P N N P RECUPERADA AUSENTE 
19HEMIANOPSIA 0 0 0 0 0 0 

-140-



, 
EVALUACION DE LENGUAJE 

Caso N° HI 06 CLAVE OlA MES AÑO 

ADSCRIPCIÓN C(J FECHA [tS 1 10 1 2005 1 

1. HABILIDADES DE LENGUAJE (Boston Test, Goodglass & Kaplan, 1998) 

FUNCIÓN 

1.1 FLUIDEZ VERBAL 

l. 2 REPETICIÓN DE PALABRAS 

1.3 COMPRENSIÓN DE LENGUAJE 

1.4 DENOMINACIÓN 

2. SISTEMA SEMÁNTICO 

ALTERADA 

o 

2.1 CATEGORÍAS GRAMATICALES 

NO ALTERADA TIPO DE AFASIA 

AFASIA DE WERNICKE 

SUSTANTIVOS VERBOS ADJETIVOS 

Frecuencia DENOM LECT Frecuencia 

Alta 3 9 Alta 
1 

Baja 1 7 ! Baja 

2.2 CATEGORÍAS SEMÁNTICAS 

OBJETOS VIVOS ' 
1 
' CATf<iORiA 

1 PARTOS DEL CUERPO 

1 FRUTAS 

: ANIMALES MISMO ORDEN 

ANIMALES DISTINTO ORDEN 

2.3 LECTURA DE LETREROS 

TAREA ACII!RTOS 1 

LETRAS o 

~"-"-"'_R_o_• ______________ s___j 

DEN OM 

2 

1 

1 

4 

9 

8 

5 

8 

OENOM LECT Categoría 

3 B i Adjetivos 

o 9 

OBJETOS NO VIVOS 

CATfQORiA OENOM 

PRENDAS DE VESTIR 4 

MEDIOS DE TRANSPORTE 3 
HEARAMU'NTAS 3 
COLORES 4 

2.4 TAREAS COMPLEMENTARIAS 

TAREA 

CONFRONTACIÓN VERBAL 

CONFRONTACIÓN IMAG!N•LnRERO 

Df'liiGNACIÓN IMAQ!Nrs 

Gr:sros t'kPRr:srvos 

-1 ~ 1-

S 

62 

6 

OENOM 

10 

7 

6 

8 

9 

LECT 

9 



Hl 06 Análisis de Errores de Denominación 

20 
18 o Cat. Gram. 

16 O Vi1o0s 

(/) 14 r O No \i\.OS 

" 12 • Total ~ 

o 
~ 10 

~~~ il 
~ 

UJ 8 
~ o 6 

4 o.~~~~~~ 00 2 _[L. _jL_ o 
FO MO SP CD SB NL PS PF CV 11 SS SI ON NR AR AL 

Tipo de Error 

RESUMEN DE VALORACIÓN CLÍNICA 

1
CASO N° HI 06 

CLAVf OlA MES AÑO 
7 ADSCRIPCIÓN 

.----1-- ~ 3FECHA f 15 10 ¡ 2005 1 
~ 

DATOS GENERALES 

A~OS M ' D l A 
4
EDAD ffi] 5SEXO ¡g¡ D 6LATERALIDAD MANUAL ¡g¡ D D 
7LENGUAS ~ono~_ü_e_j 

MATERNO"-;---,------"'OT,_,R>CQS"------, 
"IDIOMAS 'Esp_ai~OI.~I ____________ -..J 

GRADO NIVEL 
9ESCOLARIDAD 1 6 p:J 

~---=l_O_Q_C_y_~~~-!_QN, ___ ---, 

~--~~a~_p~3ino~--~ 
11 PROFESIÓN 

17
LOCALIDIID 

~------".P,Q8LAC!ÓN FSTADO 

'-------- ['lli_lpilla-s ________ ; ___ )~Li 13MEDIO 

URBANO 

D 
RURAL 

¡g¡ 

DATOS CLÍNICOS 

Hl HD 
14

LESIÓN 0 0 
~-----· ·------,;vc--!uM-·--,-,v¡--·--~~~ 

C..:.::.ETIOLOGÍA 0_0_0_0, ___________ -----' 
OTRA 

OlA MI'<; Ali!O 
16!NICIO PADEC. [i_3_j___i_2 · 2_00~-

IZQUIERDA DERECHA ru:CUPf'RADA AUSEN'f 
18

HEMIPLEJIA 0 0 0 i:SJ 20 OBSERVACIONES 

IZQUIERDA DERF.CHA 
P N N P Rf"CUPfRADA AU'iPf~T 

19HEMIANOPSIA 0 0 0 0 0 0 

-1~~-



EVALUACIÓN DE LENGUAJE 

CLAVE OlA MES AÑO 

L-C_a_s_o_N_0~H:_:_::_I:_:Q::_::_7 ___ ~ADSCRIPC_I_9~[~j:~~,¿_ __ :....'FE::::C:_::HAc__b[i;<;,;g;;,.C"[~4~1 ~20~0~"6J:..u 

1. HABILIDADES DE LENGUAJE (Bosron Test, Goodglass & Kaplan, 1998) 

FUNCIÓN ALTERADA NO AL TE RADA , TIPO DE AFASIA 

1.1 FLUIDEZ VERBAL 

AFASIA DE WERNICKE 

1 

l. 2 REPETICIÓN DE PALABRAS 

1.3 COMPRENSIÓN DE LENGUAJE 

1.4 DENOMINACIÓN 

[S] 

D 
D 
D L ______________ _ 

2. SISTEMA SEMÁNTICO 

2.1 CATEGORÍAS GRAMATICALES 

SUSTANTIVOS VERBOS ADJETIVOS 
Frecuencia DENOM LECT 

1 
Frecuencia DENOM LECT Cateoorla DI!' NOM 

Alta B 7 1 Alta 

Baja 3 4 ~Baja 

2.2 CATEGORÍAS SEMÁNTICAS 

OBJETOS VIVOS 

CATEGORtA 

PARTES Dl'L CUERPO 

FRUTAS 

ANIMALES MISMO ORDEN 

! ANIMALES DISTINTO ORDEN 

2.3 LECTURA DE LETREROS 

TAREA 

LE111:AS 

NÜMEROS 

ACIERTOS 1 

1 

10 ! 

4 

DENOM 

1 

3 

1 

1 

6 

5 

4 

5 

7 8 Adjetivos 

1 4 

OBJETOS NO VIVOS 

CATEGOAIA DI!NOM 

PRENDAS DE VESTIR 3 
MEDIOS DE TRANSPORTE 5 
HERRAMIENTAS 5 
COLORES 7 

2.4 TAREAS COMPLEMENTARIAS 

TAREA 

CONfRONTACIÓN VERBAL 

CONFRONTACIÓN IMAGEN•LETRERO 

DE'iHiNACIÓN IMAGENECO 

GESTOS EXPRESIVOS 

-143-

ACIERTOS 

7 

8 

18 

7 

3 

5 

5 

2 

9 

LECT 

6 



50 
45 
40 

"' 
35 

"' 30 ~ 

o 
~ 25 ~ 

UJ 20 
~ o 15 

10 
5 
o 

Hl 07 Análisis de Errores de Denominación 

1 o. n. 

o Cat. Gram. 
o Vilo<ls 
O No 1/Íio<lS 

• Total 

FO MO SP CD SB NL PS PF CV 11 SS SI ON NR AR Al 

Tipo de Error 

RESUMEN DE VALORACIÓN CLÍNICA 

DATOS GENERALES 

AÑOS M D 1 A 
4 EDAD :-40~ 

--~ 
'sexo ~ O 2t_ATERAL!DAD MANUAL t8J o D 

7LENGUAS :_ Mono~_ü_e_. '~IDIOMAS 

OTROS. _____ _, 

···Espa~oi. ____________ __J 

Mf1 1Trlf\J0 

GRADO N!Vfl 
9 ESCOLARIDAD LG ~ P J 

.---~lco.l_c.P.ROFESJÓN,__ __ -, 

17 LOCALIDAD 
,-----=-'~-O_f!lA~!_óN,_____ fSTADO 

___ ___.:G_u_a_dalaJ.a.~a__ ~ ~f~L-~_ 
URBANO 

13MED!O ¡gj 
RURAL o 

DATOS CLÍNICOS 

Hl HO 
14LES!ÓN ¡g¡ D 

j !C:. Al/l. IUM 'RA !NI 

L.:.:ETI_9__LO_G_i~_[?J_0_0_0. __________ --' 
OTRA 

OlA ME'i AÑO 
16!NICIO PI\DEC. [3oTf~_Q_6~ 

IZQUIERDA DERECHA RF.CUP~RADA AUSENTE 
18HEMIPLEl!A D ¡g¡ D D 20 OASERVACIONES 

IZQUIERDA DERf:CHA 
P N N P IU'CUPPRADA AUSf'NTE 

19 HEM!ANOPS!A D D D D D ¡g¡ 

-144-



EVALUACXÓN DE LENGUAJE 

CLAVE 

Caso N° HI 08 ADSCRIPCIÓN C3~;..-..L.. __ _:_F...:E:::C:.:.:HA..:...b=..b..;....~::.;.;d..J 

1. HABILIDADES DE LENGUAJE (Boston Test, Goodglass & Kaplan, 1998) 

FUNCIÓN ALTERADA NO ALTERADA TIPO DE AFASIA 

1.1 FLUIDEZ VERBAL o [2J 

1.2 REPETICIÓN DE PALABRAS 0 o 
1.3 COMPRENSIÓN DE LENGUAJE 0 o AFASIA DE WERNICKE 

1.4 DENOMINACIÓN 0 o 
·---

2. SISTEMA SEMÁNTICO 

2.1 CATEGORÍAS GRAMATICALES 

SUSTANTIVOS VERBOS ADJETIVOS 

Frecuencia 

Alta 

Baja 

DENOM 

2 

o 

LECT 

o 
o 

Frecuencia 

Alta 

._B_aja ---

2.2 CATEGORÍAS SEMÁNTICAS 

OBJETOS VIVOS 

CATEGORÍA 

PARTES DEL CUERPO 

FRUTAS 

ANIMALES MISMO ORDEN 

ANIMALES DISTINTO ORDEN 

OENOM 

2 

o 
o 
4 

2.3 LECTURA DE LETREROS 

TAREA ACIERTOS 

LETRAS o 

NÚMEROS o 

o 
o 
o 
o 

DEN OM 

o 
o 

LECT Categoría 

o 1 Adjetivos 

o ' 
--' 

OBJETOS NO VIVOS 

CATE'GORÍA DENOM 

PRENDAS Of VESTIR o 
MEDIOS DE TRANSPORTE 3 

HERRAMIENTAS o 
COLORI'S 4 

2.4 TAREAS COMPLEMENTARIAS 

DENOM 

6 

o 
o 
o 
o 

TAREA ACIII!RTOS 

CONFRONTACIÓN VERBAL 

CONFRONTACIÓN IMAGEN~LI'TRfRO 

DfSJGNACIÓN JMÁGf'NfS 

GESTOS EXPRESIVOS 

1 

10 

65 

LECT 

o 



Hl 08 Análisis de Errores de Denominación 

30 ' 

25 ' 

1! 
20 i 

g 15 1 

w 
e!- 10 . 

5 .Jl. 
o lUl:Ln. ·--- .O •. 

o Cat. Gram. 
o Vivos 
o No 'Jivos 
• Total 

FO rv'O SP CD SS NL PS PF CV 

Tipo de Error 

SS SI ON NR AR AL 

RESUMEN DE VALORACIÓN CLÍNICA 

CLAVF OlA MES AÑO 
2ADSCRIPCIÓN , ·4·-: 3FECHA i 28 4 ¡ 2007 1 

DATOS GENERALES 

~ r D 1 A 
5
SEXO ~ D 0

LATERALIDAD MANUAL ~ D D 
7LENGUAS L_ll:'l_onoJ!.r!g_ü_e__j 

--~~~~o~~----------~oT~•~os~---------, 
81DIOMAS _ Espaiio._,_I--L _____________ ---l 

GRADO NlVFL 

"ESCOLARIDAD i ;;¡-·~ 'L__= 
_______ !_IJ_OCUPAC!ON• ____ ~ 1 1 PROtF.SIÓN 

------~LAE~------~ 
URBANO RURAL 

12LOCALIDAD ¡:g¡ D 
DATOS CLÍNICOS 

Hl HO 
14

LESIÓN 0 D G:E.IIQLO_G_ÍA __ ~_[i_o_o __________ 0_'"_• __________ _. 

OlA MES AÑO 
16JNICIO PADEC. [}l__LS l ~06J 

IZQUIERDA DERECHA RECUPERADA AUSffllTF 
18HEMIPLEJIA D 0 D D lO OBSf:RVACIONES 

IZQUIERDA DERECHA 
P N N P RECUPERADA AUSENTE 

19HEMIANOPS!A D D D D D 0 

-146-



EVALUAClÓN DE LENGUAJE 

1. HABILIDADES DE LENGUAJE (Boston Test, Goodglass & Kaplan, 1998) 

FUNCIÓN 
-~ 

ALTERADA NO ALTERADA TIPO DE AFASIA 

1.1 FLUIDEZ VERBAL o ~ 

1.2 REPETICIÓN DE PALABRAS o 0 
[8:] o 

AFASIA DE CONDUCCIÓN 
1.3 COMPRENSIÓN D.E LENGUAJE 

1.4 DENOMINACIÓN ~ 
1 o . 

. :.____j 

2. SISTEMA SEMÁNTICO 

2.1 CATEGORÍAS GRAMATICALES 

SUSTANTIVOS VERBOS ADJETIVOS 
Frecuencia DENOM I,.ECT Frec~,:;-,..··1Cia 

Alta 10 10 · Alta 

1 Baja 

OENOM 

10 

8 

LECT 

10 

9 

Categorla DI!NOM 

~~jetivos 10 

j Baj~a _____ 1_o ____ 1_o ___ 
. ----------·--

2.2 CATEGORÍAS SEMÁNTICAS 

OBJETOS VIVOS 

CATfGORfA DENOM LECT 

PARTES DEL CUERPO 8 10 

FRUTAS 8 9 

ANIMALES MISMO ORDEN 8 10 

ANIMALES DISTINTO ORDEN 10 10 L_ ____________ ___ 

2.3 LECTURA DE LETREROS 

TAREA ACIERTOS 

LETRAS 10 

1 

~ NÜMfAOS 2 

OBJETOS NO VIVOS 

CATf"GORiA DENOM 

PRENDAS DE VESTIR 9 
MEDIOS DE TRANSPORTE 8 
HERRAMIENTAS 10 

COLORES 9 

2.4 TAREAS COMPLEMENTARIAS 

TARIEA 

CONFRONTACIÓN VERBAL 

CONFRONTACIÓN IMACfN·LfTRERO 

Df'iiGNACIÓN IMAOfNf'i 

Gf'iTO'i EKPRESIVOS 

-1~"-

ACIERTOS 

10 

10 

72 

9 

U!CT 

9 

10 

9 

10 

LECT 

10 



10 
9 
8 

1/1 7 

" 6 ~ 

o 
~ 5 ~ 

w 4 

* 3 
2 
1 
o 

AÑOS 

4
EDAD ¡<rn 

Hl 09 Análisis de Errores de Denominación 

--~-·- -~~----. 

oCat. Gram. 
OVi1.0s 
O No IA1.0s 

• Total 

~. 
FO MO SP CD SB NL PS PF CV 11 SS SI ON NR AR AL 

Tipo de Error 

RESUMEN DE VALORACIÓN CLÍNICA 

CLAVF. 

6 1 2006 1 7 ADSCRIPCIÓN :::_j- ~ 
DIA MES ANO 

3FECHA 1 4 

DATOS GENERALES 

~ r D 1 A 
5
SEXO íSl D 5

LATERALIDAD MANUAL IZI o o 
MATERNO OTROS 

7LENGUAS l MonolinoüU "IDIOMAS Jj;_p_año'-;1~--------"'-="-------, 

GRADO NIVEL 
9

ESCOLARIDAD D.IQ 
11 PROFESIÓN 

'-----'-M"-a.estro y Abogado 

12LOCAUDAD 
r-----~PQB_l,ACIÓ"l f_5~A.Q9-----, 
.__ ___ _:G_u_a_d_a laja~a ________ ~_JAL __ , 

URBANO 

IZI 
RURAL 

o 
DATOS CLÍNICOS 

H! HD . AVl '~•M '1(;-¡;A-,;;;,;-, ------QÑTfDR-¡-A------, 
14 LESIÓN r8J 0 ! 

15ETIDLOGÍA r8J 0 U 0 
L..-'-·-- - . . ·- ---- --- --- ------------------' 

OlA MES AÑO 
16]NICIO PADEC. 28 4 2006 

17QUIERDA Of:RfCHA 

'"HEMIPLEJIA 0 [2'J . lO OASERVACJONES 

IZQUIERDA DERECHA 
P N N P R!'CUPFRADA AUSfNTE 

19HEMIANOPSIA 0 0 0 0 o r8J 

-I~S-



EVALUACIÓN DE LENGUAJE 

. ADSCRIPCIÓN -l~ FECHA Caso N° HI 10 CLAVE 

1. HABILIDADES DE LENGUAJE (Bastan Test, Gaadglass & Kaplan, 1998) 

FUNCIÓN 

1.1 FLUIDEZ VERBAL 

1.2 REPETICIÓN DE PALABRAS 

1.3 COMPRENSIÓN DE LENGUAJE 

1.4 DENOMINACIÓN 

2. SISTEMA SEMÁNTICO 

ALTERADA 

D 
r2J 

NO ALTERADA 

D 
D 
0 
D 

2.1 CATEGORÍAS GRAMATICALES 

VERBOS 1 SUSTANTIVOS 

Frecuencia DENOM LECT :, FrPcuenci;, DENOM LECT 

a 9 Alta 3 

ja O Baja 6 
--------' 

2.2 CATEGORÍAS SEMÁNTICAS 

TIPO DE AFASIA 

AFASIA DE BROCA 

ADJETIVOS 

DENOM 

9 

OBJETOS VIVOS OBJETOS NO VIVOS 

CATfGORIA 

PARTES DEL CUERPO 

FRUTAS 

ANIMALES MISMO ORDEN 

ANIMALES DISTINTO ORDEN 

2.3 LECTURA DE LETREROS 

\
!,_ 
, NÚ14EROS 

TAREA ACIERTOS 1 

i 

OENOM LECT 

6 

5 

3 

4 

CATfGORIA 

PRENDAS Df VESTIR 

MEDIOS DE TRANSPORTI! 

HERRAMIENTAS 

COLORES 

DENOM LECT 

7 

5 

4 

5 

2.4 TAREAS COMPLEMENTARIAS 

TAREA 

CONfRONTACIÓN VERBAL 

CONfRONTACIÓN IMAGEN~LfTRI!AO 

' OfSIGNACIÓN IMÁGf'NES 

GESTOS flCPRESIVOS 

-1~9-

ACIERTOS 

o 

64 

8 

LECT 



30 

25 

"' 20 
Q) 
~ e 15 ~ 

w 
>!! • 10 

5 

o 

Hl10 Análisis de Errores de Denominación 

Th:L_J]_._ 

o Cat. Gram. 
o Vi-,os 

o No \i-,os 

•Total 

FO MO SP CD SB NL PS PF CV 11 SS SI ON NR AR AL 

Tipo de Error 

RESUMEN DE VALORACIÓN CLÍNICA 

CLAVf DIA MES AÑO 1
CASO N° HI lO:_ ___ ':.:.:ADSCRIP<:_IÓN -·l:..~~~L, __ '...:.F_.:.EC~H:.:_A:_I~1~0d~6dl~2~0~06;,ul 

DATOS GENERALES 

~ ' D 1 A AÑOS 
~--=--

4EDAD l_~ 5SEXO D ¡g¡ 6
LATERALIDAD MANUAL ¡g¡ D D 

MATfRN0-:-~------'0'-'.TO>RO,c>Sc.._ ____ -, 

"IDIOMAS _Esjla~_o_,l_ ~-------------' 
GRADO NIVEL 

9 ESCOLAR!DAD 2 P 
~---l_O_O_C_l.L~A_c;_J_Q_f;JI ___ ~ 

L---~H~o9a~'------~ 
11 PROFESIÓN 

~------"POALACJÓf\1 ESTADO 

"LocALIDAD [ ----~epaÜtl~n ______ J __ J~L_j 
URBANO 

13MEDIO ¡g] 
RURAL 

D 
DATOS CLÍNICOS 

Hl HD OTRA 
14

LESIÓN ¡g] D 
i AV( TUM TRA lNF 

LE.!_IO_LOGÍA_~_D_D_D. _______________ _ 

OTA MES AÑO 
16!NICIO PADEC. ~ 1 9 ' 2_6_0~ 

IZQUIERDA DERECHA 
18HEMIPLEJIA D ¡¿;;:¡ 

IZQUIERDA DERECHA 
p N N P 

19HEMIANOPSIA D D D D 

--===---=c==.JlJ,7_l,.lLO_G_ALJZACIÓN LESIÓN 
._'=.R.O_NJ_O_~A.R_I_EI.I\L_I\l(~.ERO-~Ui...!.2:_Q Y GANGLIOS BASE 

RfCUPERADA AUSENTE 

¡¿;;:¡ D 20 OBSERVACIONES 

RECUPERADA AUSENTE 

D ¡¿;;:¡ 



EVALUACIÓN DE LENGUAJE 

CLAVE 

'--C_a_s_o_N_0 
__ H_l_1_1 _____ ~D_S_!:_~~ci.9N =~3~,...'c__ _ _____:_F:..:EC::.H::_:A_¡.,;;;,;.,¡=.d,.=.;;;.;;..,u 

1. HABILIDADES DE LENGUAJE (Boston Test, Goodglass & Kaplan, 1998) 

FUNCIÓN 

1.1 FLUIDEZ VERBAL 

1.2 REPETICIÓN DE PALABRAS 

1.3 COMPRENSIÓN DE LENGUAJE 

1.4 DENOMINACIÓN 

2. SISTEMA SEMÁNTICO 

ALTERADA 

o 
o 
o 
~ 

2.1 CATEGORÍAS GRAMATICALES 

NO ALTERADA TIPO DE AFASIA 

AFASIA ANÓMICA 

SUSTANTIVOS VERBOS ' ' 
ADJETIVOS 

Frecuencia DENOM LECT FrecuPncia 
¡ 

Alta 10 10 i Alta 
' 

Baja 10 10 Baja 

2.2 CATEGORÍAS SEMÁNTICAS 

OBJETOS VIVOS 

CATfGORtA DENOM I.ECT 

PARTES DEL CUERPO 9 10 

FRUTAS 10 10 

l ANIMALES MISMO ORDEN 9 10 

1 ANIMALES DISTINTO ORDEN 8 10 

2.3 LECTURA DE LETREROS 

TAREA ACIERTOS . 

i LETRAS 10 

1 Nú•••o• s_j '--------

OENOM LECT 

10 10 

1 Categorla 

Adjetivos 

DENOM 

8 

7 10 

OBJETOS NO VIVOS 

CATl'GOAÍA DENOM LECT 

PRENDAS Df VESTIR 9 10 
MEDIOS DE TRANSPOATI! 10 10 
HERRAMIENTAS 10 10 

COLORES 10 10 

2.4 TAREAS COMPLEMENTARIAS 

TAREA ACIERTOS 

CONFRONTACIÓN VERBAL 

CONFRONTACIÓN IMAGEN•LETRERO 

Dr"iHiNACióN IMAarNr'i 

GESTOS EXPRESIVOS 

10 

10 

72 

3 

LECT 

10 



"' ., 
~ 

o 
~ 
~ 

w 
~ o 

1CASO N° 

AÑOS 
4 EDAD [§[] 

20 
18 
16 
14 
12 
10 
8 
6 1 

4 
2 
o 

Hl11 Análisis de Errores de Denominación 

n.._ 

o Cat. Gram. 
I1J Vi..us 
o No liws 

• Total 

FO MO SP CO SB NL PS PF CV ti SS SI ON NR AR AL 

Tipo de Error 

RESUMEN DE VALORACIÓN CLÍNICA 

HI 11 
CLAVE DIA MES 

2ADSCR!PCIÓN fl-~ 3FECHA 1 27 2 

DATOS GENERALES 

M r D 
5Sexo ¡gj o 6LATERALIDAD MANUAL ¡gj 

MATERNO OTROS 

AÑO 

1 2007 1 

1 A o o 
7LENGUAS 1 Monoting_ü~ "IDIOMAS : E_sP:afí·o~t-¡-------==------, 

GRADO NIVEL 11 PROFESIÓN 
9 ESCOLARIDAD 1 Á] 

,------=-'"10"-'0CU_PACJÓN, ___ --, 

Comerciante 
'------ --- ·---' 

"LOCALIDAD 
,------::::-"Pp_B_I,!\.f.!!)_~._ ______ ,ESTADO 

'-----T~I.aq_u_ep_a_q_u_e JAl.=J 
URBANO 

13MEDIO ¡gj 
RURAL o 

DATOS CLÍNICOS 

Hl HO 1 ,~;:_ AVC TUM TRA !NF OTRA 
14LESIÓN ~ D ~TIO_i,_O_GiLr8J_O_O Dc__ _________ _J 

IZQUIERDA DERECHA 
18HEMIPLEJIA D D 

IZQUIERDA DERECHA 
p N N P 

19HEMIANOPSIA D D D D 

,--------it7 LOG_~tl,_ACIÓ"-'N-"LE":'Se;IÓ,N ______ __, 
Area Parietal posterior 

RfCUPERADA AUSENTF 

D ~ 
RECUPERADA AUSENTE 

D ~ 

-152-

20 OBSERVACIONES 
Sin escolaridad formaL Sabe leer y 
escriblor 



<\ 

EVALUACIÓN DE LENGUAJE 

H 12 
CLAVE 

Caso N° I ADscRIPCióN Ci_:_] L_ ______________________ __ FECHA 

1. HABILIDADES DE LENGUAJE (Boston Test, Goodglass & Kaplan, 1998) 

FUNCIÓN AI.TERADA NO ALTERADA TIPO DE AFASIA 

1.1 FLUIDEZ VERBAL 

l. 2 REPETICIÓN DE PALABRAS 

1.3 COMPRENSIÓN DE LENGUAJE 

1.4 DENOMINACIÓN 

2. SISTEMA SEMÁNTICO 

2.1 CATEGORÍAS GRAMATICALES 

o 
o 
o 
~ 

AFASIA ANÓMICA 

SUSTANTIVOS VERBOS ADJETIVOS 

Frecuencia DENOM LECT FrPcuencia 

Alta 10 10 ! Alta 
1 

Baja 8 10 ~ja 

2.2 CATEGORÍAS SEMÁNTICAS 

OBJETOS VIVOS 

CATfGORiA DENOM LECT 

PARTES DEL CUERPO 10 10 

FRUTAS 10 10 
, ANifiiALES MISMO ORDEN 9 10 

1 ANIMALES DISTINTO ORDI!N 10 10 

2.3 LECTURA DE LETREROS 

TAREA ACIERTOS ' 

LI!'TRAS 10 

i 

L-"-""-'-"_o•--------------1~ 

DE NOM LECT Categoría DENQM 

9 10 Adjetivos 10, 

8 10 

OBJETOS NO VIVOS 

CATI:GORiA DEN OM LECT 

1 PRENDAS DE VI!STIR 10 10 
MEDIOS DE TRANSPORTE 9 10 
HERRAMIENTAS 10 10 

1 COLORES 10 10 

2.4 TAREAS COMPLEMENTARIAS 

TAREA ACieRTOS 

CONFRONTACIÓN VI!R8AL 

CONFRONTACIÓN IMAGI!N•LfTRERO 

DESIGNACIÓN IMÁGI!Nf'S 

GESTOS U:PRfSIVOS 

-1 SJ-

9 

10 

72 

10 

LECT 

10 



MolOS 
4
EDAD í5IJ 

10 
9 
8 
7 
6 
5 
4 1 

3 
2 
1 

Hl12 Análisis de Errores de Denominación 

o Cal. Gram. 
!:1 Vi1.0s 
O No lii.OS 
• Total 

o "------ ......... ...= .. _~----

FO MO SP CD SB NL PS PF CV 11 SS SI ON NR AR AL 

Tipo de Error 

RESUMEN DE VALORACIÓN CLÍNICA 

CLAVE DIA MES AÑO 
2ADSCRIPCIÓN ~-·o 3FECHA 1 6 12 1 2005 1 

DATOS GENERALES 

M r D l A 
5
SEXO [g¡ 0 6

LATERALIDAD MANUAL [g¡ 0 0 
"''ATERNO OTROS 

81DIOMAS E~p_año'-;1-,-------"-="---------, 

,---~1_0_0CU.~AC!.6.~---~ 
c_ ___ .Abañil ___ ___, 

11 PROFESIÓN 

URBANO RURAL 
13MEDIO ¡;g¡ o 

DATOS CLÍNICOS 

Hl HO r-----~A~V('~-,-UM-·IWI(.A-,I~NI------,O~TO,RA,------, 

14
LESIÓN t8:l D 15E.J:I_O_Lo_Gí_A_0_0_0_0, __________ __J 

OlA MES AÑO 
16!NICIO PADEC. LZ._j_l_OTI_Q0_5 _; 

IZQUIERDA DERECHA 
18HEMIPLEJIA D t8:l 

IZQUIERDA DERECHA 
P N N P 

19HEMIANOPSIA D D D D 

~-----o--..!17 LDCALIZ~~l""ÓN"-"'LEccSl""Ó'C-N .,.--------, 
_____ __,Re\J.'ó."..émpo_r:o.~-p"'a"'r"'ie-"tao:.l.eiz,q"-. ------' 

RFCUPfRADA AUSF~Tf 

D D 1 10 OI,SERVACIONES 

RECUPERADA AUSENTE 

D t8:l 

-1~4-

r 



EVALUACIÓN DE LENGUAJE 

1. HABILIDADES DE LENGUAJE (Boston Test, Goodglass & Kaplan, 1998) 

FUNCIÓN ALTERADA· NO ALTERADA TIPO DE AFASIA 

1.1 FLUIDEZ VERBAL ~ o 
1.2 REPETICIÓN DE PALABRAS o ~ 

o AFASIA MOTORA TRANSCORTICAL 
1.3 COMPRENSIÓN DE LENGUAJE 0 
1.4 DENOMINACIÓN ~ o 

2. SISTEMA SEMÁNTICO 

2.1 CATEGORÍAS GRAMATICALES 

SUSTANTIVOS VERBOS ADJETIVOS 

Frecuencia 

Alta 

Baja 

DENOM 

9 

10 

I..ECT 

10 

10 

Frecuencia 

, Alta 

i Baj_a_-__ 

2.2 CATEGORÍAS SEMÁNTICAS 

OBJETOS VIVOS 

CATEGORiA DENOM LECT 

PARTES DEL CUERPO 9 9 

FRUTAS 10 10 

ANIMALES MISMO ORDEN 9 10 

ANIMALES DISTINTO ORDEN 7 9 

2.3 LECTURA DE LETREROS 

1 LETRAS 

TAREA ACIERTOS i 
10 

1 

1 NUMfRO_s _______ B _ _j 

DEN OM 

9 

10 

LECT Catevorla 

10 

10 
~ 

~jetivos 

OBJETOS NO VIVOS 

CATfGORiA DEN OM 

PRENDAS DE IIESTIR 10 
MEDIOS DE TRANSPORTE 9 

HERRAMlf'NTAS 10 
COLORES 10 

2.4 TARF.AS COMPLEMENTARIAS 

DE NOM 

10 

LECT 

10 

10 

10 

10 

TAREA ACIERTOS 

CONFRONTACIÓN VERBAL 

CONFRONTACIÓN tMAGfN•LfTRERO 

DfCiiGNACJÓN JMÁGfNfti 

10 

10 

72 

GESTOS EXPRESIVOS 10 
----'-----=--' 

LECT 

10 



10 
9 
8 

., 7 

"' 6 ~ g 5 
w 

4 ' ~ 
3 ' 
2 
1 1 

o 1 

AÑOS 
4 EDAD 1581 '---'-------' 

Hl13 Análisis de Errores de Denominación 

o Cat. Gram. 

t:l Vii.OS 

-~~ .. ~ 1 

O No lii.OS 
•Total 

FO MO SP CD SB Nl PS PF CV 11 SS SI ON NR AR AL 

Tipo de Error 

RESUMEN DE VALORACIÓN CLÍNICA 

CLAVr 
r----· -----, 

7 ADSCRIPCIÓN _L 3FECHA j 6 
OlA MES AÑO 

12 2006 

DATOS GENERALES 

~ D 1 A 

'sexo [8,1 D 'LATERALIDAD MANUAL [8,1 D D 
MATF.R.NO OTROS 

7LENGUAS i Monolingüij "IDIOMAS ~spa_~o'-;1~-------""-""''--------, 

GRADO NIVrL 
9ESCOLARIDAD , S--;·¡_:-~ 

____ l.f,l_OC:U~A~.!ÓN ___ ~ 1 1 PROFESIÓN 

----'-A"-rg_uitec:.:.to,_ __ _, 

URBANO RURAL 
12 LOCAL!DAD ~ D 

DATOS CLÍNICOS 

Hl HO OTRA 
14 LESIÓN 0 0 

1 ,~, AVl 'UM 1~A !NI 

LETI_D_LO_GiA_[81_0_0_Q _________ __j 

r-"D!!>IA'-r-M!O!E'-'!S _ _,A,_Ñ,.Q.._, 
16

JNICIO PADEC. Ll --'--.l-----' 
1 7 LOCALIZACIÓN LESIÓN 

r¡ ---oT:::_E_"'R-=B_-:-:I.I_:::Oc:_!i'"'I_"o_-=D:-::_i:_'"'LA-'_ .!..A~R~TERIA CE~R:';:E';;B";!RA;.-L~A"'NT:;:;E;;R.;-;I;:;O;::-R-;IZ'"'Q".--, 

IZQUIERDA OFR.F.CHA flf'CUPfll.ADA AUc;FIIjTf 
18 HEMIPLEJIA o 0 o o 20 OBSERVACIONES 

IZQUIERDA DERECHA 
p N N p RECUPERADA AUSENTf 

19 HEMIANOPSIA o o o o o 0 



EVALUACIÓN DE LENGUAJE 

1. HABILIDADES DE LENGUAJE (Boston Test, Goodglass & Kaplan, 1998) 

FUNCIÓN ALTERADA 

1.1 FLUIDEZ VERSAL 

1.2 REPETICIÓN DE PALABRAS 

1.3 COMPRENSIÓN DE LENGUAJE 

1.4 DENOMINACIÓN 

2. SISTEMA SEMÁNTICO 

2.1 CATEGORÍAS GRAMATICALES 

NO ALTERADA 

o 
o 
o 
o 

TIPO DE AFASIA 

AFASIA GLOBAL 

.---- --·----· . ·-··-·----------- --~~~ 
SUSTANTIVOS VERBOS 1 ADJETIVOS 

Frecuencia DE NOM LECT Frt>CUf!'ncla DEN OM t.ECT ll Categorla DENOM LECT 

Alta o o Alta 2 o ¡ Adjetivos 2:: O 

Baja o o Baja o o 
- -----~-·---~~-

2.2 CATEGORÍAS SEMÁNTICAS 

OBJETOS VIVOS 

CATE'GORIA DENOM LECT 

1 PARTES DEL CUERPO o o 
1 FRUTAS o o 
1 ANIMALES MISMO ORDEN o o 
1 ANIMALES DISTINTO ORDEN o o 

' ~ 

2.3 LECTURA DE LETREROS 

TAREA ACIERTOS 1 

LETRAS 

o 1 

NÚM!ROS o 1 
~-.----· --·--" 

OBJETOS NO VIVOS 

CATf'GORIA DENOM 

PRENDAS DE VESTIR o 
MEDIOS DE TRANSPORTe" o 
HERRAMIENTAS o 
COLORES o 

2.4 TAREAS COMPLEMENTARIAS 

TAREA 

CONFRONTACIÓN VERBAL 

CONFRONTACIÓN JMAGEN•L!TRfRO 

GESTOS f)(PRESIIIOS 

ACIERTOS 

o 
o 
o 
o 

LECT 

o 
o 
o 
o 



.. 
~ 
o 
1:: 
w 
~ o 

50 
45 
40 
35 
30 
25 1 

20 
15 

Hl14 Análisis de Errores de Denominación 

oCat Gram. 

D Vi1.0s 

O No 1.11.05 

• Total 

1~ ~: ____ n._~J. 
FO MO SP CD SB NL PS PF CV 11 SS SI ON NR AR AL 

Categoría 

RESUMEN DE VALORACIÓN 

CLAVf: OlA MES AÑO 1
CASO N° HI 14 'ADSCRIPCIÓN~ i-~ 3FECHA i 13 10 ¡ 2006 1 

L----~~~~--~~~--~~----~~~~==~==~ 

DATOS GENERALES 

AÑOS M F O 1 A 
4 EDAD ~44-: .__ __ _ 5

SEXO C3J 0 6
LATERALIDAD MANUAL C8J 0 0 

"'1ATFRNO OTROS 
81DIOMAS , Esj);)ñoc.,l~------"'='------, 

GRADO NIVEL 11 PROFESIÓN 
0 ESCDLARIDAD j3 ~S_] 

"LOCALIDAD 
------,:c-"PO_B_I:_A_C_!Ó_~--------'f~~-Q_Q__, 
'------'G_u_a_d_aJaja_~a J~L__J 

DATOS CLÍNICOS 

Hl HO 1 Ave ~uM TRA !N~' 

14 LESIÓN ¡:s¡ 0 l2E_:¡:r_OLOGÍA_0 _ _D_0_0 

URBANO RURAL 
13MEDIO [;8J o 

OTRA 

OlA MES AÑO 
16!NICIO PADEC. 1 5 j 11 j 2005_j 

,-------~17 L_Q.G_A_IJX._~_CJÓN LESIÓN'--------, 

18HEMIPLEJIA 
IZQUIERDA DERECHA o ¡:s¡ 

RECUPE:RADA AUSENTE 

¡:s¡ o 20 OBSERVACIONES 

IZQUIERDA DERF.CHA 
p • N P RfCUPfRADA AUS[NTf 

19HEMIANOPSIA o o o o o 0 



• 

EVALUACIÓN DE LENGUAJE 

Caso N° HI 15 CLAVE 

ADSCRIPCIÓN í- l- FECHA 

1. HABILIDADES DE LENGUAJE (Boston Test, Goodglass & Kaplan, 1998) 

FUNCIÓN ALTERADA NO AL TE RADA i TIPO DE AFASIA 

1.1 FLUIDEZ VERBAL o ~ 

1.2 REPETICIÓN DE PALABRAS o ~ 
AFASIA MOTORA TRANSCORTICAL 

1.3 COMPRENSIÓN DE LENGUAJE o ~ 

1.4 DENOMINACIÓN ~ o 
2. SISTEMA SEMÁNTICO 

2.1 CATEGORÍAS GRAMATICALES 

SUSTANTIVOS VERBOS ADJETIVOS 

Frecuencia DENOM LECT Frecuencia DENOM LECT Categorla 

Alta 

Baja 

10 

8 

10 

10 

Alta 10 10 Adjetivos 

\ Baj,.ca ____ :__1:..;0:__ ___ 1_0_____.J 

2.2 CATEGORÍAS SEMÁNTICAS 

OBJETOS VIVOS OBJETOS NO VIVOS 

(AT!'GORtA DENOM LECT CATEGORiA DENOM 

PARTES on. CUERPO 9 10 PRENDAS DE' VESTIR 10 

FRUTAS 10 10 MEDIOS DE TRANSPORTE 9 

ANIMALES MISMO ORDEN 8 10 HERRAMIENTAS 9 

ANIMALES DISTINTO ORDEN 10 10 COLORES 9 

2.3 LECTURA DE LETREROS 2.4 TAREAS COMPLEMENTARIAS 

DENOM 

10 

LECT 

10 

10 

10 

9 

TAREA ACIERTOS TAREA ACIERTOS 1 

LETRAS 10 

NÚMEROS 10 L._ ____ _ 

CONFRONTACIÓN VERBAL 

CONFRONTACI6N IMAGEN-LETRERO 

Ot:<;l(iNACIÓN IMÁGfNr"i 

GESTOS EXPRESIVOS 

10 

10 

71 

9 

LE'CT 

10 



AF.IOS 
~--;;--, 

4
EDAD ~?_Q_j 

10 
9 
8 
7 
6 
5 1 

H115 Análisis de Errores de Denominación 

o Cat. Gram. 
r:JVi1.0s 

O No vii.OS 

• Total 

FO MO SP CD SB NL PS PF CV 11 SS SI ON NR AR AL 

Tipo de Error 

RESUMEN DE VALORACIÓN CLÍNICA 

CLAVf DIA MES AÑO 
2 ADSCRIPCIÓN r l-·--, 3FECHA j12 4 1 2007 1 

DATOS GENERALES 

D 1 A 
6
LATERALIDAD MANUAL J:8J 0 0 

NIATERNO OTROS 
7LENGUAS 1 Monoling_Qij 8

IDIOMAS LE_s_l)año.-'-1-'--------------' 

GRADO NIVEL 

•escoLARIDAD LslO L_ __ ~L~ic~-~E~cono~m~ía~--~ 
11 PROFESIÓN 

12LOCAL!DAD 
.------'----=c-''""o_B\!i_c;.Ló!'lc.._ ______ ,rsrA_º-º---, 
,__ __ __:G_u_a_d_a}_aj_a_~a__ JAL_j 13MEDIO 

URBANO 

o 
RURAL o 

DATOS CLÍNICOS 

Hl HO AVC fU1'<1 '!{A :N! OTRA 
14LESIÓN ~ 0 1 

15ET1_9_LOGÍA_f2J __ 0_0_0 __________ ___¡ 

OlA MES AÑO 
16!NICIO PADEC. 1 2 i 200[; 

--====c-::-:~l]_LOC¡\_~I.ZI\c;IóN_LC;E::;SI'EÓN":-:--:-:-:==-=-==--, 
l._____lEB_'3_1_IO_R.I_O_D_E_U\_!..RTERIA_C_EREBRAL ANTERIOR IZQ. 

IZQUIERDA DERECHA Rf:'CUPFRAOA 1\USFNTE 
18HEMIPLEJIA o ~ o o lO OBSE~VACIONES 

IZQUIERDA DéRECHA 
p N N p RfCUPfRADA AUSE~..r•T 

19 HEMIANOPSIA o o o o o [2:1 

-1 6!1-



' 

EVALUACIÓN DE LENGUAJE 

CLAVE 

'--C_a_s_o_N_0'--H-=-0--"Q'-1-"'---__:_ADScRIPCIÓN L_3;..-..._ __ :_FE:.:C.:.::HA..:....k"""="="'=='==-;;.;;,¿j 

1. HABILIDADES DE LENGUAJE (Boston Test, Goodglass & Kaplan, 1998) 

FUNCIÓN ALTERADA NO ALTERADA TIPO DE AFASIA 

1.1 FLUIDEZ VERBAL D D 
1.2 REPETICIÓN DE PALABRAS D D 
1.3 COMPRENSIÓN DE LENGUAJE D D 
1.4 DENOMINACIÓN ~ D 

2. SISTEMA SEMÁNTICO 

2.1 CATEGORÍAS GRAMATICALES 

~ "m•=~ 
VERBOS ADJETIVOS 

ecuencia DENOM Frecuencia 

a 10 10 'Alta 
' 

ja 10 10 i, Baja 

2.2 CATEGORÍAS SEMÁNTICAS 

OBJETOS VIVOS 

CAT!'GORÍA DENOM 

PARTES DEL CUERPO 8 10 
FRUTAS 10 10 

ANIMALES MISMO ORDEN 8 10 

ANIMALES DISTINTO ORDEN 9 10 
~ 

2.3 LECTURA DE LETREROS 

TAREA ACIERTOS 1 

LETRAS 10 

NÚMEROS 72 

DE NOM Categoría DEN OM 

8 10 Adjetivos 10 

6 10 

OBJETOS NO VIVOS 

CATEGORÍA DENOM 

PRENDAS DE VESTIR 9 10 
MI:'DtOS DE TRANSPORTe" 9 10 
HfRRAMIENTAS 9 10 

COLORES 10 10 

2.4 TAREAS COMPLEMENTARIAS 

TAREA ACII!RTOS 

CONFRONTACIÓN VERBAL 

CONFRONTACIÓN JMAGEN-LETRI!RO 

DESIGNACIÓN IMÁOfNf'S 

GESTOS EXPRESIVOS 

-I61-

10 

10 

72 

9 

10 



AtiiOS 
~~ 

4EDAD ¡ 62 1 ~.~ 

10 
9 
8 
7 
6 
5 ' 
4 ' 
3 

HD 01 Análisis de Errores de Denominación 

o Cal. Gram. 
lll Vii<OS 

O No IA1<0s 
• Total 

! :1. . ~-
FO MO SP CD SB NL PS PF CV 11 SS SI ON NR AR AL 

Tipo de Error 

RESUMEN DE VALORACIÓN CLÍNICA 

HDOl 
CLAVE OlA MES AÑO 

'ADSCRIPCIÓN ~· 2· ~ ___ 3_:_F_:E::_CH::.A:_"'i ='2::=5:,_,<,_=4==!,1 =2=00:=6=ul 

DATOS GENERALES 

M ' O 1 A 

'sexo ~ O 5
LATERALIOAD MANUAL ~ D D 

7LENGUAS ' MonoJ.i.l1.g_ü_e_j 
-~-~_-r_ry._~o . ..,...~------'D"'T"'~o"-'s'-------. 

8
!DIOMAS '--E_sp_añoJ·~-------------' 

GRADO NlVH 
9ESCOLARIDAD ~~ .. L-= ~--'--to ocu_~A_C!Óf'l, ___ ~ 11 PROFESIÓN 

Arquitecto 

------'~O.flLA_C!ÓN f'>.,.AOO 
17LOCIILIDIID :.__ _______ Guadalaja~a _____ ==:-_JAL ~ 

URBANO 

~ 
RURAL 

D 
DATOS CLÍNICOS 

Hl HO 
14 LESJÓN 0 181 

r-----~A~V'l-,I~UM~01~HAC".· ,,~,------00~TR~A------, 

L:_ETIO_LOG.ÍA_[gl_0_0_0, __________ ---' 

OlA MFS ANO 
16!NICIO PADEC. [i4T3Tio_0_6_; 

17.QUTERDA DERECHA RfCUPfRADA AUlift.jTf 
18HEMJPLEJIA 181 0 181 0 20 OBSF:INAClONES 

IZQUIERDA DERECHA 
P N N P RECUPERADA AU<;f.l\j"'f' 

19HEMJANOPSIA 0 0 0 0 0 181 

-162-

1 . 

• 



EVALUAClÓN DE LENGUAJE 

1. HABILIDADES DE LENGUAJE (Boston Test, Goodgtass & Kaptan, 1998) 

FUNCIÓN ALTERADA NO ALTERADA TIPO DE AFASIA 

1.1 FLUIDEZ VERBAL 

1.2 REPETICIÓN DE PALABRAS 

1.3 COMPRENSIÓN DE LENGUAJE 

1.4 DENOMINACIÓN 

2. SISTEMA SEMÁNTICO 

2.1 CATEGORÍAS GRAMATICALES 

D 
D 
D 
[6] 

D 
D 
D 
D 

1 SUSTANTIVOS 
~-----vERBos----~ 

ADJETIVOS 

1 Frecut"ncla DENOM LECT FrE"CUt'ncii'l DENOM LfCT Cateqoria DE NOM 
1 ' 

l;_ 9 

~ 
~ Alta 9 9 1 Adjetivos 9 

~ 

B i Baja 6 1~ a 
'---·- -------·-----

2.2 CATEGORÍAS SEMÁNTICAS 

OBJETOS VIVOS OBJETOS NO VIVOS 

CATfGORiA DENOM LECT CATE<lORiA DEN OM LECT 

PARTE'S DEL CUI!RPO 10 9 PRENDAS DE VfnJR 8 9 

FRUTAS 8 10 MEDIOS Of TRANSPORTE 9 9 

ANIMALES MlSMO ORDEN 9 10 HfRRAMIFNTAS 9 10 

: ANIMALES DISTINTO ORDEN 10 9 COLOR fe; 10 8 
-~-- -----

2.3 LECTURA DE LETREROS 2.4 TAREAS COMPLEMENTARIAS 

TAREA ACIERTOS ' TAREA ACIERTOS 

LETRAS 10 CONFRONTACIÓN VERBAL 10 

~~1 
GESTOt; EXPRESIVOS 10 
-------·------' 

Df'iHiNAC"IÓN IMÁGfNr'i 

CONFRONTAC1ÓN 1MAGEN-LI!TRE'AO 

8 
~------------ --~1 

- I 6.1-

LECT 

9 



HD 02 Análisis de Errores de Denominación 

10 
9 oCa!. Gram. 
8 rJVi\OS 

111 7 O No IA\Os 
" 6 ~ •Total o 
~ 5 1 ~ 

w 4 ¡ 
~ ' 

~~~ rll L ~~ _ _jfu_· 
o 3 1 

2 miL ____ . t 1 
o 

FO MO SP CD SB NL PS PF CV 11 SS SI ON NR AR AL 

Tipo de Error 

RESUMEN DE VALORACIÓN CLÍNICA 

HD02 
CLAVE OlA MES AÑO 

7 
ADSCRIPCIÓN =e='-' -~·_.:3 F...:E:::C:..:HA~[ ,;2;;;8;;d~2~"=~ ,;:;2~00~7;d.J[ 

DATOS GENERALES 

AÑOS M r O 1 A 
4EDAD l_!¡[J 5

SEXO ~ 0 6
LATERALIDAD MANUAL ~ 0 0 

7LENGUAS ; Monoling_ü_e_j 
fv'ATERf\lO'-c-~-----"-OT:.oR;,cOS,_ ____ _, 

8
1DIOMAS Esii_a_~o_l'--''--------------' 

GRADO NIVEL 
9 ESCOLARIDAD L5_LL_] 

~---!_O_O_CL!_P_A_<;_!_Ó_t;.l ___ ~ 11 PROF'ESIÓN 

l..__ Lic. Educación Física 

URBANO RURAL -------:::-"PQR~A_C}.Ó_N _______ ESTADO 

' - -fÁ-_CI "LoCALIDAD L _______ G_uada_lajara ____ . 13MEDIO ~ o 
DATOS CLÍNICOS 

Hl HD OTRA 
14LESIÓN 0 t8:J 

l , r:. AVC TUM TRA !Nf 

LE.!.~O_L_O_GjJI_t8:1_0_0_0. __________ _¡ 

OlA MES AÑO 
16!NICIO PADEC. ITill2_L20Q.6 . 

~----;;==-!17 LOC~..!:!l;.~CIÓN':'L"::ES":'!Ó"'N'===------, 
L.......----'~~.9ión fronto-témporo-parietal Der. 

IZQUIERDA DERECHA RECUPFRAOA AU'5ENTE 
18HEMIPLEJIA t8:J 0 0 0 20 OBSERVACIONES 

IZQUIERDA DERECHA 
P N N P RECUPERADA AUSENTE' 

19HEMIANOPSIA t8:J 0 0 0 0 0 

-1 (,4. 

\. 

t 



EVALUACIÓN DE LENGUAJE 

CLAVE 

Caso N ° H D_0_3 ____ A_o_scRIPc~óN ¡ ·_1 ,.:]"""'-__ _c_F-=:Ec::cH:c:A_¡,;;..;.,¡,..;;;.~;;;.;:;.;;¿J 

l. HABILIDADES DE LENGUAJE (Boston Test, Goodglass & Kaplan, 1998) 

FUNCIÓN 

1.1 FLUIDEZ VERBAL 

1.2 REPETICIÓN DE PALABRAS 

1.3 COMPRENSIÓN DE LENGUAJE 

1.4 DENOMINACIÓN 

2. SISTEMA SEMÁNTICO 

ALTERADA 

D 
D 
D 
12?1 

2.1 CATEGORÍAS GRAMATICALES 

NO ALTERADA ! 

D 
D 
D 
D 

TIPO DE AFASIA 

1 
SUSTANTIVOS VERBOS ADJETIVOS 

DENOM LECT Frecuencia DENOM LECT Categorla DEN OM 

Alta 10 10 · Alta 8 10 ' Adjetivos 10 
'--

' 

1 p,ecuenda 

Baja 10 10 l_B_"ia ___ 9 __ 1_?~: 

2.2 CATEGORÍAS SEMÁNTICAS 

OBJETOS VIVOS 

(ATE'GORfA DEN OM L.ECT 

PARTES DEL CUERPO 10 10 

FRUTAS 10 10 

ANIMALES MISMO ORDEN 10 lO 
! ANIMALES DISTINTO ORDEN 10 10 -----·-

2.3 LECTURA DE LETREROS 

TAREA ACU:RTQS 

1 LETRAS 10 

NÚMEROS 10 '--------. ·---

OBJETOS NO VIVOS 

CATEGORiA DENOM 

PRfNDAS DE VESTIR 10 

MEDIOS DE TRANSPORTf 10 
HERRAMIENTAS 9 
COLORES 10 

2.4 TAREAS COMPLEMENTARIAS 

TAREA 

CONFRONTACIÓN VERBAL 

CONFRONTACIÓN IMAGEN·LI!'TAfAO 

Df'iiGNACIÓN IMÁGENf'i 

GESTOS EXPRESIVOS 

ACIERTOS 1 

10 1 

10 

72 

8 

1 

LECT 

10 

10 

10 

10 

--. 
1 

LECT 

10 



fJ) 
Q) -o --UJ 
>!! • 

AÑOS 
4EDAD ~23 ~ 

-~ 

20 
18 
16 
14 
12 
10 
8 
6 
4 
2 
o 

HD 03 Análisis de Errores de Denominación 

o Cal. Gram. 
O Vil.l:lS 

~ 
O No viiA:lS 

• Total 

.~ -~~-:o 1 ·-·-·-·. --
FO MO SP CD SB NL PS PF CV 11 SS SI ON NR AR AL 

Tipo de Error 

RESUMEN DE VALORACIÓN CLÍNICA 

CLIIV! DIA MES AÑO 1 

'ADSCRIPCIÓN ~ 1 .. ~ ___ 3F_E_C_H_A_,L}:;,.='=i ===:Se==!i,;2;;,;0;:0;,;;6;.,ui 

DATOS GENERALES 

~ O 1 A 

'sexo D C2J 0
LATERALIDAD MANUAL ¡g¡ o o 

7 LENGUAS l Monoling_[!ij 

!'<1/\TfRNQ,-;-------"-OT,_,R,_OS,__ ____ -, 
8

1DIOMAS , E_s_i;a]_oc:_l --'-------------' 

GRADO NIVEL 
9ESCOLARIDAD ,_S~l_] 

,.---~to_oc_u~_A<;_!óN ___ ~ ~---'''-' P!:O~OFESIÓN 
____ .Enfermera"-----' 

URBANO RURAL 

¡g¡ o 
DATOS CLÍNICOS 

---· ---·¡:;v;:----~-- 'I~A :;:;;,,-------:0'-T"'RA;-------, 
• 15 . .-, r n n 
c__ETIOLOGIA_¿,¡_LJ_w_'-...J,·_ ------------.....J 

OlA MES AÑO 
16!NICIO PADEC. L~3~2_0_06_ 

J7QU!f:RDA OrRfCHA l11"CUflrRADA AUSfiiJTr 
18HEMIPLEJIA 0 0 0 f2J 

IZQUIERDA DER!'CHA 
P N N P RfC'JPrf\ADA AL'<if''r'T 

19HEMIANOPSIA 0 0 0 0 0 t2SJ 

• I (,(l. 

, 10 OBSERVACIONES 
· REFIERE EL PACIENTE PROBLEMAS EN 

TAREAS ATENCIONALES. 



o 

EVALUACIÓN DE LENGUAJE 

DIA MES AÑO r-·-· -.--------.-----------, 
FECHA 1 18 1 ~~ 

1. HABILIDADES DE LENGUAJE (Boston Test, Goodglass & Kap!an, 1998) 

FUNCIÓN ALTERADA NO ALTERADA TIPO DE AFASIA 

1.1 FLUIDEZ VERBAL D o 
1.2 REPETICIÓN DE PALABRAS o o 
1.3 COMPRENSIÓN DE LENGUAJE o o 
1.4 DENOMINACIÓN [2J o 

---------------- ------------• 

2. SISTEMA SEMÁNTICO 

2.1 CATEGORÍAS GRAMATICALES 

SUSTANTIVOS VERBOS ADJETIVOS 

Frecuencia DE NOM LECT Fri"Cuf"ncia DENOM LECT Categoria DEN OM 

11 Alta 9 9 

Baja 4 8 

Alta 

....... Baja 

2.2 CATEGORÍAS SEMÁNTICAS 

OBJETOS VIVOS 

CATEGORÍA OENOM 

PARTES DEL CUERPO 7 

FRUTAS 7 

, ANIMALES MISMO ORDEN 6 

¡ ANIMALES DISTINTO ORDEN B 

2.3 LECTURA DE LETREROS 

1 

TAREA ACIERTOS 1 

1 

LETRAS 10 

NÜMEROS 4 ~ L------- __ .J 

LECT 

7 

10 

9 

10 

S 9 Adjetivos 

2 8 

OBJETOS NO VIVOS 

CATfGORiA DENOM 

PRENDAS DE VESTIR l. O 

MfDIOS Of TRANSPORTf' 6 
HERRAMIENTAS 9 

COLORES 8 

2.4 TAREAS COMPLEMENTARIAS 

TAREA 

CONFRONTACIÓN VI'RBAL 

CONFRONTACIÓN IMAGEN·LfTAERO 

Of"il<iNACIÓN IMÁCfNf'i 

GE'iTO'i EXPRESIVOS 

ACIERTOS 1 

10 ' 

10 

70 

3 

LECT 

7 

9 

8 

8 

LECT 

9 



HD 04 Análisis de Errores de Denominación 

20 
18 o Cat. Gram. 

16 t:J Vi\OS .. 14 O No vi\OS ., 
12 •Total ~ 

o 
~ 10 ~ 

w 8 1 
~ o 6 

... 11 1 
4 &~1 J •.. 2 
o 

FO MO SP CD SB NL PS PF CV 11 SS SI ON NR AR AL 

Tipo de Error 

RESUMEN DE VALORACIÓN CLÍNICA 

HD04 
CLAVI DIA MES AÑO 

'ADSCRIPCIÓN ~-- l-~;, ___ __:3 F_:E:.::C::_:H:.:_A..J,i,;2;;,9~· dj~9~,b~ ,;;2~0~06~[]='-1 

DATOS GENERALES 

M e D 1 A ANOS r----;:;-¡ 
4 EDAD; 62 ' 

~.:...J 

5SEXO D ¡gj 6
LATERALIDAD MANUAL ¡gj D D 

MATrr;-·~--~-------'0"-'T-"-Ro,_,s'-----~ 
"IDioMAs _ Es.P:a5ol.~ ____________ __¡ 

GRADO NIVEL 
9 ESCOLARIDAD ¡---S -o 

~-----'P"'O~I¿\_CJ.ÓN, _______ ~S.I_~_Q..Q--, 
12LOCALIDAD Gu_a_d_alaiara JAL___j 

DATOS CLÍNICOS 

Ht HO 

11 PROFESIÓN 

Enfermera 

URBANO RURAL 
13MEDIO ¡gj D 

OTRA 
14LESIÓN D r8l 1 

Ave ruM 11M JNr 
15ETIOLOGÍA [81_0_0_0, __________ ----.J 

DIA MES AÑO 
16!NICIO PADEC. [21 1 8 i 2_0_0~ 

IZQUIERDA DERECHA RECUPERADA AUSE~Tf: 

18HEMIPLEJIA D D D r8J. · JO OBSERVACIONES 
IZQUIERDA DERECHA 

P N N P RFCUPERAOA AUSfNTr 
19

HEMIANOPSIA D D D D D r8l 

-1 f>R-



' 

EVALUACIÓN DE LENGUAJE 

CLAVE DIA MES AÑO 

'--c_a_s_o_N_0 
__ H_D_O_S ____ ADscRIPC}_ó~- i ~di __ _:_F~EC::.:H::..:A_¡,[.;;2;;;9 T~1~-i;..,b;1 2;,;0;;,;;o~6';.ui 

1. HABILIDADES DE LENGUAJE (Boston Tost, Goodqless & Kaplan, !998) 

FUNCIÓN ALTERADA 

1.1 FLUIDEZ VERBAL D 
1.2 REPETICIÓN DE PALABRAS D 
1.3 COMPRENSIÓN DE LENGUAJE " LJ 

1.4 DENOMINACIÓN ¡;;;:¡ 

2. SISTEMA SEMÁNTICO 

2.1 CATEGORÍAS GRAMATICALES 

SUSTANTIVOS 

Frecuencia DENOM 

Alta 10 

Baja 10 

LECT 

10 

10 

Frl"Cut>ncia 

Alta 

Baja 

NO ALTERADA 

D 
~ 

c...J 

" u 

D 

VERBOS 

DENOM 

10 

9 

LECT 

10 

10 

r TIPO DE AFASIA 

ADJETIVOS 

Categoria DENOM 

Adjetivos 10 

'------ ---------------------

2.2 CATEGORÍAS SEMÁNTICAS 

OBJETOS VIVOS 

CATfGORIA DEN OM LECT 

PARTES DEL CUERPO 9 10 
FRUTAS 10 10 
ANIMALES MISMO ORDEN 10 9 

ANIMALES DISTINTO ORDEN 10 10 
- --- .. ----· 

2.3 LECTURA DE LETREROS 

TAREA 

LETRAS 

1 NÚMEROS 

ACIERTOS 1 

10 1 

1 

10 
~-----

OBJETOS NO VIVOS 

CATFGORIA DEN OM 

PRENDAS DE VESTIR 10 
MEDIOS DE TRANSPORTE 10 
HERRAMIENTAS 10 
COLORES 10 

~------

2.4 TAREAS COMPLEMENTARIAS 

TAREA 

CONFRONTACIÓN VERBAL 

CONFRONTACIÓN IMAGI!N•LfTRfRO 

OFCOTONACIÓN IMÁGFNF'i 

GESTO<; EXPRf~I\IOS 

-1 69-

ACIERTOS 

10 

10 

72 

10 

LECT 

10 

10 

10 

10 

LECT 

10 



., 
"' ~ o 
~ 
~ 

UJ 

~ o 

AÑOS ..---------, 
4EDAD _6.i_j 

10 
9 
8 
7 
6 
5 
4 
3 
2 
1 
o 

HD 05 Análisis de Errores de Denominación 

oCat. Gram. 
CJ Vii.QS 
O No \ii.QS 

•Total 

FO MO SP CD SB NL PS PF CV 11 SS SI ON NR AR AL 

Tipo de Error 

RESUMEN DE VALORACIÓN CLÍNICA 

HDOS 
CLAVl 

'ADSCRIPCIÓN~- l.~ 

DATOS GENERALES 

M r D 1 A 
5SEXO ¡g] 0 0LATERALIDAD MANUAL ¡g] o o 
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'
6!Nicio PAoEc. DiliD.o_~ 

J7QU!EROA Df'RFCHA 
18HEMIPLEJIA ~ 0 

IZQUIERDA DERECHA 
P N N P 

19HEMIANOPSIA 0 0 0 0 

_______ 1 7 LOCA_t,g.~ClÓN~L~eS,IÓ""N'--------------, 
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