
REFLEXIONES SOBRE UN ESTUDIO DE MORFOLOGIA
ENTRE AFA.SICOS PUERTORRIQUENOS

1. Introduccien

La afasia se puede definir como cualquier dana cerebra l que afecta el sis
tema lingUistico de una persona. Los tipos de danos incluyen los derrames, los
tumores y el trauma. EI problema linguist ico puede manifestarse a nivel fono
logico, morfologico, sintactico 0 sernantico y podria involucrar todos 0 varios
de estes. En la afas ia global se podria perder el sistema linguistico por com
pleto. Una de las apo rtaciones principales que ofrece e l estudio de la afasia a
la linguistica es ay udar en la restriccion en la teorizacion. Las teorias y los
analisis gramaticales propuestos por los lingUistas deben de ser compatibles con
la evidencia sobre 10 que se pueda perder/danar en la afas ia. En este capitulo
se quisiera repasar algunos resultados de un estudio del aspecto morfosintactico
del espafiol entre un grupo de afasicos puertorriquefios (Schnitzer 1989a, I

1989b' ). Como marco teorico para esta discusion se utiliza el continuo comu
nicativo de Given (1979 ).3 Este continuo filogenetico y ontogenetico de la
comunicacion ling Uistica humana se divide en tres modos principales: mono
proposicional , pragmatico y sintactico,

EI primero, el modo monoproposicional , es el usado por los nifios en la
primera etapa de la adquisicion de su lengua, asi como tarnbien por los simios
antropoides y los caninos. Este modo suele encontrarse en casos severos de
afasia. Esta restringido en espacio y en tiempo at "aqui y ahora" y al "ni y yo"
con respecto a sujeto/agente . En 10 que concierne a los referentes, se encuen
tra reducido a objetos concretos perceptibles; solo trabaja con imperativos (0
manipulativos) en fuerza ilocutoria.

EI segundo, e l modo pragrnatico es el usado en los pidgins y en el lengua
je infantil, cuando los nifios alcanzan la etapa de orac iones formadas por dos
palabras. Se caracteriza por cierta lentitud en la ernision (con multiples esque
mas entonativos en los enunciados), por el uso de recursos conjuntivos en vez
de subordinados, por estructuras de tipo topico-comentano. por la ausencia de
morfologia gramatical, por el promedio de aproximadamentel: 1 de verbos a
nombres en el discurso, y por el principio pragmatico de "informacion conocida

I Marc L. Schnitzer. "Pragmatic- Mode Mediation of Sentence Comprehension Among Aphasic
Bilinguals and Hi spanophones", Brain and Language, 36 ( 1989a),76 ·9 1.

2 Marc L. Schnitzer. The Pragmatic Basis of Aphasia: a Neurolin guistic Study of Morphosyntax
Among Bilinguals. Hillsdale. NJ. Lawrence Erlbaum Assoc iates, 1989b.

3 Talmy Given. On Understanding Grammar. New York. Academic Press. 1979.
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En algunos casos un daiio cerebral puede afectar el lenguaje sin afectar el
sistema linguistico en si. Existen sindromes tales como la agrafia sin alexia
(dificultad con la escritura, pero no con la lectura) y vice versa. de la sordera
de palabras (con audicion normal y sin problemas con el habla 0 la lectura),
de la apraxia verbal (dificultad con el habla con preservacion de la comprehen
sion) y otras combinaciones de problemas lingiiisticos relacionadas con las
modalidades de comprehension y de producc ion, En e l estud io se admini stra
ron las pruebas en todas las combinaciones de rnodalidad: escuchar-hablar,
leer-hablar, escuchar-escribir, leer-escribir.

Antes de di scutir las pruebas especificas. es preci so mencionar que en ter
minos globales los niveles de correccion de las contestaciones a las pruebas
tomadas en la modalidad oral fueron mas altos que los niveles en las pruebas
contestadas por escrito. Esta tendencia salio s ignificativa (X' bidireccional ,
p<.OI). Este resultado se espera segun el acercamiento aqui propuesto, ya que
el habla se usa en el comportamiento comunicativo tanto en e l modo pragrna
tico como en el sintactico, mientras que la escritura normal mente se limita al
nivel sintactico,

4. Las pruebas

4.1. Comprensi6n de oraciones

Para cada una de las 4 combinaciones de modalidad mencionadas habia 8
oraciones presentadas. Los sujetos tuvieron que contestar 3 preguntas sobre
cada oracion. Los procedimientos detallados se presentan en Schnitzer (I989b).
Segun la teoria de Givon como se interpreta aqui, se predecia que habria una
proporcion mayor de respuestas correctas a los items que se podian contestar
al acudir a estrategias del modo pragrnatico que a los que requerian analisis de
estructuras morfosintacticas del modo sintactico, A continuacion se conside
ran 5 clasificaciones binarias segun las cuales los items de estas pruebas se
pueden agrupar en terminos del uso requerido 0 no del modo sintactico para

"-su contestacion.

4.1.1. Transparencia

Para algunas de las preguntas en estas pruebas la informacion necesaria
para contestarlas era obtenible directamente de las palabras de la oracion ori
ginal sin tener que hacer ninguna recodificacion 0 transformacion lexica 0 gra
rnatical: estos items se consideraban "transparentes". Los que exigian algun
tipo de recodificacion se consideraban "opacos", Por ejernplo, la siguiente ora-

"-

cion.

£1 gato f ile perseguido bacia Ia a::.otea por el lagartijo.
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,
tema una pregunta transparente.

, Quien [ue perseguido?

Y dos opacas.

, Que hi:o el lagartijo?

, Donde persiguio e! gato al lagart ijo?

Vol. XXVII. Nom. 1, 2000

La segunda y la tercera exigen el reconocimiento y la comprehension de la
funcion de la voz pasiva, mientras la primera se podria contestar sin acudir a
nada mas que la estructura superficial: la respuesta se puede sacar directamen
te de la oracion original.

4.1.2. Normalidad pragmatica

Muchas de las oraciones y las preguntas sobre elias fueron construidas
especificamente para probar la habilidad de los pacientes de utilizar las estruc
turas sintacticas sin utilizar claves pragrnaticas ni el conocimiento general de
mundo. EI ejemplo ya presentado requiere que el sujeto entienda y preste aten
cion a la estructura pasiva al contestar la tercera pregunta, ya que una estrate
gia pragrnatica 0 basada en el mundo real Ie lIevaria a la conclusion de que
fue el gato que persiguio al lagartijo, no vice versa. Por eso, un item como este
se clasifico como pragrnaticarnente anormal, Algunas orac iones fueron clasi
ficadas como anormales a causa de factores socioculturales, por ejemplo,

La muchacha Ie pidio al carnicero que homeara el lechon que ella habra matado.

Por 10 menos en Puerto Rico (si no en el resto del mundo) seria mas nor
mal que el camicero matara el animal y que la muchacha 10 cocinara.

4.1.3. Alternativas apareotes

En algunos casos no habia alternativas sensatas a la repuesta correcta. En
el caso de la oracion

La joven escuch6 el concieno con su abuela.

no existe repuestas altemativas a la correcta para la pregunta

i Que hiza Ia joven?

En contraste, la pregunta siguiente,

£1 hombre Ie trajo las medias en la bolsa a ella. , Quit n recibio las medias?

exige que uno decida entre el hombre y ella.
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4.1.4. Largo de respuesta

Algunas preguntas tenian que contestarse con respuestas mas largas que
otras . Por ejemplo,

La salida deL hombre al campo sin su novia fue /I na sorpresa. ieua Lfue La sorpresa ?

requiere una respuesta larga (que el hombre 110 fu era con su novia al campo 0

algo parecido).
Por otro lado, la pregunta,

iQue hizo el hombre?

se podria contestar con una palabra (Salid) .
Se definia "repuestas largas" como repuestas que requerian tres 0 mas pa

labras de las clases lexicas mayores y las cortas con repuestas que se podian
hacer correctamente con una 0 dos.

4.1.5. ";,Donde?"

Las preguntas sobre "donde" normalmente requerian respuestas cortas, no
tenian alternativas sensatas y eran transparentes y pragrnaticamente normales.

Los items con caracteristicas que favorecfan el uso del modo pragrnatico
-0 sea, (1) los transparentes, (2) los pragmaticarnente norrnales, (3) los que
requerfan respuestas cortas, (4) los que no tenian altemativas sensibles y natu
ralmente (5) los que eran de "donde't-s-, se postulo que tendrfan una propor
cion mayor de contestaciones correctas que los items que exigian mas utili za
cion de la gramatica del modo sintactico.

Los resultados fueron como se predijeron, pero salieron estadisticamente
significativos solamente para las primeras tres clasificaciones (transparencia,
normalidad pragmatica y brevedad).

4.2. Rectificaclon de sintaxis

Las cuatro pruebas (una para cada cornbinacion de modalidades) consis
tian en nueve oraciones que el sujeto tenia que juzgar con respecto a su grama
ticalidad. Tenia que corregir la oracion si la consideraba gramaticalmente in
correcta. Cada prueba ten ia dos oraciones correctas y siete agramaticales.
Involucraban errores respecto a preposiciones, artfculos, concordancia verbal,
modo, negativos, y secuencia de tiempos . Puesto que las oraciones agrama
ticales ocurren con relativamente poca frecuencia bajo circunstancias norma
les (Labov 1972),' el reconocer la correccion de una oracion correcta es tal vez

4 William Labov, Language in the Inn er City, Philadelphia, University of Pennsylvania Press, 1972 ;
pp. 221·222.
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una tarea mas natura l, menos metalinguistica que juzgar como incorrecta una
que sea agramatica!. Se postulo que los afasicos reconocerian la correccion de
las correctas mas que la incorreccion de las incorrectas . Salieron resultados
positivos en todas las moda lidades pero significativos solamente en la prueba
de escuchar-hablar. A 10 mejor, los sujetos tendian a juzgar las oraciones ma
yormen te en terrninos de su sentido, utilizando el modo pragmatico, Ya que
las oraciones correctas utilizadas en estas pruebas siempre tenian sentido y que
las incorrectas tenian sentido en muchos casos, habia una tendencia a clasifi
car a todas como correctas.

4.3. Concordancia de articulos y adjetivos con sustantivos

Las cuatro pruebas de este fe norneno consistian en 6 sintagmas nominales
de la forma

ARTicULO DEFINIDO - SUSTANTIVO - ADJETIVO

para cada cornbinacion de moda lidades. Para 4 de los 6 items, el articulo y el
adjetivo ten ian el genero erroneo, y para los otros dos, el nurnero equivocado.
Le tocaba al paciente decidir si la frase era gramatica lmente correcta 0 inco
rrecta y corregi rla si era incorrecta. Ningiin item era correcto. Cada una de las
4 pruebas tenia un item con genero manifiestamente marcado (ej. "mesa"), uno
con genera no marcado (ej. "calle"), y uno con genera marcado paradojicamen
te (ej . "clime", cuya a final indica la probabilidad de genera femenino).

Como ya se ha notado en la discusion de modalidad, en estas pruebas hubo
una mayor proporcion de respuestas correctas en la modalidad de habla que en
la de escritura (p<.OI), tanto para genera como para numero y tanto para arti
culos como para adje tivos. Pero en el analisis de las cuatro pruebas (48 items
en total), surge otro hecho interesante para la tesis principal: En la modalidad
oral, las respuestas con concordancia correcta del determinante y del adjetivo
conjuntarnente, fueron mucho mas comunes que respuestas con concordancia
correc ta de uno de ellos solamente. Esta tendencia muestra una razon de 4 a 1.
En la modalidad escrita, en contraste, el numero de respuestas correctas a las
dos concordancias excedio el mimero de respuestas a solamente una por me
nos de 50%.

Estas pruebas de concordancia son muy metalinguisticas y exigen el uso
del conocimiento de estructuras linguisticas muy incrustadas en la gramatica
del modo sintactico. Sin embargo, como se ha mencionado, se postulaba que
algunos fenornenos del modo sintactico serian muy automaticos y resistentes a
disolucion. Se incluirian entre ellos la concordancia de mimero y de genera en
espafio l, La mejor ejecucion de la tarea ocurrio en la modalidad oral (modali
dad mas autornatica que la escritura para la gran mayoria de la genre); este
resultado apoya 10 postulado, asf como el hecho de que en esta modalidad los
pacientes corrigieron con exito el articulo y el adjetivo conj untamente mas que
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uno de estos solo. Este resultado presenta un retrato del paciente que produce
sintagmas nominales completos automaricarnen te con concordancia apropiada:
Una vez que el ruirnero y el genero del sustantivo sean recuperados, las con
cordancias salen bastante autornaticarnente. Por otro lado , en la modalidad
escrita, las altemativas con respecto a la concordancia del articulo y del adje
tivo aparentemente estan escogidas mas conscientemente y con mas indepen
dencia entre el art iculo y el adjetivo en esta modalidad menos natural y mucho
menos autornatica para la rnayoria de personas.

4.4. Morfologia verbal

4.4.1. Analisis cuantitatlvo

Las cuatro pruebas consistfan en 15 items de los cuales to involucraban
verbos regulares, y 5, irregulares. Las formas verbales fueron distribuidas al
azar en las cuatro modalidades con respecto a persona. nurnero y tiempo
aspecto. Las respuestas esperadas incl uian las tres c lases de conjugacion
(-a-. -eo. -i-), los dos mirneros (singular y plural ). las tres personas, y los tiern
po-aspectos siguientes: el preterite. el imperfecto, el perfecto del presente, e l
presente, eI condicional y el futuro. todos en el modo indicativo. Se Ie presen
taba un verbo conjugado con dos personas en un tiempo-aspecto y Ie tocaba al
paciente proporcionar la forma correcta del verbo para otra persona mas. por
ejernplo, "Yo canto, ui cantas, ellas ." (Se esperaba que el paciente res
pondiera con "cantan" ), Habia un total de 60 items en las cuatro pruebas.

Se postulo que habrfa un nivel de correccion mas alto para [terns del pre
sente, y que habria un nivel mas bajo para los items de los tiempos de futuro.
condicional, y perfecto del presente: EI presente se usa continuamente en con
versaciones en oraciones de una sola clausula (como en las oraciones de estas
pruebas), mientras que el tiempo gramatical futuro se usa mayormente en el
espafiol puertorriqueno para indicar la idea de probabilidad. EI condicional se
usa norrnalmente solo conjuntamente con otras clausulas con verbos conjuga
dos en otros tiempo-aspectos. Y el perfecto del presente se usa en construccio
nes con clausulas de complemento y con cuantificadores. pero en Puerto Rico
se usa muy rara vez aislado en oraciones de una clausula y sin encadenamien
to textual, como aparece en estas pruebas tan artificiales.

La hipotesis sobre la mayor correccion en el tiempo presente en las prue
bas espafiolas quedo significativamente sostenida. (X' = 22.44: p <.0005). La
otra hipotesis sobre la menor correccion con los items que exigfan respuestas
en los tiempos del futuro . del condicional , y del perfecto del presente tambien
rnostro resultados positivos signifi cativos.
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4.4.2. Analisis de errores

Adernas del anal isis de los resultados cuantitativos de las pruebas de mor
fologfa verbal, el analisis cualitativo de los tipos de errores cometidos tambien
es interesante respecto a su apoyo a la teorfa de Given.

4.4.2.1. Errores de persona

En la modalidad oral se mostro un patron muy claro de

i. una proporcion alta de respuestas incorrectas a los Items que requerfan
•

una repuesta en forma de segunda persona (ej. El va, nosotros vamos,
ni (vas));

Ii. una proporcion baja de respuestas incorrectas que tenfan ellas mismas
• •la forma de la segunda persona (ej, EI va. nosotros varnos, yo _

(·vas)).

Los dos patrones proceden logicamente de la interpretacion givoniana apo
yada en este estudio, al tomar en cuenta los procedimientos del examen. Con
respecto al mimero grande de respuestas erroneas que debieron haberse produ
cido en la segunda persona. es razonable que los pacientes respondfan al pro
nombre tu de manera pragrnatica ---de manera conversacional- 0 sea. que
consideraban que el pronombre se referfa al paciente mismo. Esta interpreta
cion tiene apoyo del hecho de que la gran mayorfa de respuestas incorrectas a
los items de la segunda persona fueron en forma de primera persona (no de
tercera) en la modalidad oral -un promedio de 4.7 en la primera persona y
2.0 en la tercera persona.

El segundo patron -la proporcion de respuestas erroneas en forma de se
gunda persona- se puede relacionar tambien con los procedimientos del exa
men. En el espafiol del Nuevo Mundo, el unico pronombre de sujeto que se
coloca con forrnas verbales de la segunda persona es tu, una forma familiar
tvosotros y vosotras no se usan y usted y ustedes son de la tercera persona).
Dadas las circunstancias formales de la adrninistracion del examen, asf como
la falta de relacion personal entre el paciente y el exarninador, entonces, si el
paciente respond fa al examen de manera conversacional, era muy improbable
que usara esta forma familiar.

Por 10 tanto. los tipos de errores que fueron cometidos respecto a persona
en la modalidad oral abogan a favor de la razonabilidad de considerar que los
pacientes contestaban como si participaran en una conversacion en vez de un
examen rnetalinguistico. Esta interpretacion es consistente con la idea de pro
cesamiento a nivel del modo pragrnatico. La ausencia de las dos tendencias en
la modalidad de escritura presta aun mas apoyo a la posicion de que los pa
cientes reaccionaron de manera conversacional a estas pruebas en la modali
dad oral: Bajo las circunstancias normales las conversaciones no se hacen por
escrito (por 10 menos en aquella epoca pre-internet).
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4.4.2.2. Errores de tiempo-aspecto

Del examen de los patrones de errores de tiempo-aspecto en las cuatro
combi naciones de modalidades surgen tres hechos significativos:

Hubo mas errores cometidos que tenian la forma

i. del presente. y

Ii. del preterite

que de otros tiempo-aspectos.

iii. Las formas erroneas en el futuro tend ian a ocurrir con mas frecuencia
en la modalidad ora!.

Si supusierarnos que los pacientes reaccionaron a estas pruebas como si
fueran conversaciones, no seria una gran sorpresa que el preterite y el presen
te predominaran, puesto que estos tiempo-aspectos predominarian en una con
versacion, sobre todo en oraciones de una clausula. Adernas, ya que los erro
res en forma del preterite sobresalieron por rnucho, es importante que se de
cuenta que de los seis tiempo-aspectos probados, se pueden usar cuatro para
referirse a los acontecimientos ocurridos en el pasado en las conversaciones
ordinarias. Pero el preterite (+ pasado, + perfectivo, + indicativo) generalmen
te es el unico que se utiliza en oraciones de una clausula a menos que haya
contexto que acondicione el uso de otro tiempo-aspecto. Por eso. en una inter
pretacion conversacional de estas pruebas de morfologia (interpretacion con
forme al modo pragmatico), se esperana que los errores en forma del preterite
predominaran y que remplazaran las formas en el irnperfecto, el condicional,
y el perfecto del presente. Estos ultimos se usan para referirse al pasado tam
bien. pero estan mas incrustadas sintacticarnente. Hay que recordar, asirnismo,
que el condicional se usa rara vez en oraciones de una sola clausu la y que el
imperfecto y el perfecto del presente se utilizan mucho menos que el preterite.

La observacion de que los errores que tenian la forma del futuro predomi
naban en la modalidad oral, tarnbien aboga por la interpretacion conversacional
sugerida: En el espafiol puertorriqueno, el tiempo-aspecto futuro del indicati
vo se usa mas frequentemente para indicar duda 0 incertidumbre respecto a
eventos del presenle que para referirse al futuro fisico. La proporcion alta en
tre las respuestas en la modalidad de habla de verbos en forma erronea que
tenian la forma del futuro, sugiere que los pacientes utilizaban una estrategia
de adivinacion (0 sea, "Me pregunto quien es" es mas 0 menos 10 mismo que
"i,Quien sera?"). Si se supone que los pacientes hayan respondido con una in
terpretacion conversacional de las tareas, y si se supone asimismo que los pa
cientes no se sentian muy seguros en cuanto a la forma correcta, el uso del
futuro podrfa indicar que el paciente estaba adivinando. Bajo esta interpreta
cion el usa excesivo del futuro en la modalidad oral indicaria el uso correcto
de estrategias pragrnaticas en vez de una mera escasez de sensibilidad respec
to a los puntos finos de la morfologia de verbos en espafiol.
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5. Conclusion

El resultado general mas sobresaliente del estudio aqui repasado de unos
afasicos puertorriquefios fue que en estas pruebas tan diversas los afasicos ten
dian a contestar mejor a los items que se podian contestar util izando las estra
tegias caracteristicas del modo pragrnatico segiin explicado por Given (op. cit.).
Esto ocurrio sin distincion al tipo de afasia ni al tipo de tarea. Asf que, se con
cluyo que la afasia resulta en un deterioro en la direccion del modo pragmati
co. En algunos casos el deterioro es mas grave aiin, Ilevando al paciente hasta
el modo monoproposicional 0 peor. Muy interesante es que algunas funciones
caracteristicas del modo sintactico tendian a ser preservadas cuando no hacia
falta una integracion al sistema gramatical completo y cuando eran procesos 0

relaciones autornaticas, "sobreaprendidas". La repercusion mas obvia para la
teorfa lingUistica es la importancia de distinguir entre los fenomenos mas
computac ionales (como seleccion del tiempo-aspecto del verbo) y los mas
autornaticos (como la concordancia de nurnero y genero). Hasta ahora esta di
cotomia no se ha incluido en ninguna propuesta teorica, Brown (1977)' sostie
ne que la patologia debe de ser la argamasa para la teorfa, porque si no se uti
li za la evidencia que proporciona la disolucion patologica hay demasiadas
posibilidades teoricas consistentes con los datos. Los fenomenos afasicos de
ben de utilizarse para limitar la teorizacion lingUistica.

Marc L. Schnitzer
Universidad de Puerto Rico

Recinto de Rio Piedras

j Jason W . Brown, Mind, Brain and Consciosness. New York, Academic Press. 1977.
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