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Resumen
La enfermedad de Parkinson (EP), neurodegenerativa afecta estructuras del cerebro encar-
gadas del control y la coordinación del movimiento. La bibliografía es muy variada en cuanto 
a qué déficit de lenguaje presentan estos pacientes y si estos son primariamente lingüísticos o 
secundarios a una limitación de recursos ejecutivos. El propósito de esta investigación es el de 
indagar los posibles déficit lingüísticos, específicamente de orden sintáctico, que pueden pre-
sentar los pacientes con EP. Fueron evaluados con la Batería de Evaluación de la Afasia (BEA) 
once pacientes diagnosticados con EP idiopático. Se les tomaron pruebas de comprensión audi-
tiva y visual, transcodificación auditiva, oral, visual y escrita, producción oral y escrita, conoci-
miento semántico y memoria fonológica. Todos los pacientes cometieron errores en los Juicios 
de Gramaticalidad –auditivos y visuales– y siete de once pacientes cometieron errores en tareas 
de comprensión de oraciones; mientras que en las tareas de transcodificación y denominación, 
los pacientes tuvieron un buen desempeño. El rendimiento de los pacientes sugiere una dificul-
tad en la comprensión sintáctica. Se discutirá el origen de esta alteración en los pacientes con 
EP y su posible relación con el deterioro en la memoria de trabajo.

Introducción

La enfermedad de Parkinson (EP) es una enfermedad neurodegenerativa que afecta estruc-
turas del cerebro encargadas del control y la coordinación del movimiento. La dopamina es un 
neurotransmisor esencial para la regulación del movimiento y se encuentra disminuido en esta 
enfermedad. Los principales síntomas son la lentitud de movimientos, el temblor, la rigidez mus-
cular y las dificultades en el equilibrio y para caminar. Asimismo, aparecen algunas dificultades 
en la producción y comprensión del lenguaje. 

El grueso de la bibliografía sobre lenguaje y EP hace hincapié en la estrecha relación entre 
un déficit de comprensión del lenguaje y la limitación de los recursos ejecutivos que pueden 
presentar estos pacientes, que son aquellos recursos cognitivos que desempeñan un rol central 
en el procesamiento de la información. Algunos de ellos son la atención, la memoria de trabajo, 
la velocidad de procesamiento, la inhibición de información no relevante, entre otros, y, de pre-
sentarse una alteración en el funcionamiento de alguno, influirá en cualquier tarea de procesa-
miento de información que requiera de su aplicación.

Los trabajos intentaron precisar cuán comprometido está el lenguaje en la EP o qué aspectos 
del lenguaje pueden predecirse que evidenciarán cierto déficit. Sin embargo, no hubo un desa-
rrollo muy vasto acerca de las propiedades lingüísticas del rendimiento de estos pacientes en las 
diversas tareas de comprensión de oraciones.

El propósito del trabajo que presentamos es revisar las investigaciones que indagan en la 
relación entre EP y las dificultades en la comprensión de oraciones y discutir la vinculación entre 
un déficit de comprensión sintáctica y una alteración en la memoria de trabajo en pacientes con 
EP a partir de datos experimentales.

Murray Grossman (1999) aporta una interesante revisión bibliográfica de los déficits lingüís-
ticos asociados a la enfermedad de Parkinson. El autor se basa en algunos estudios experimenta-
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les, entre los cuales cita el de Lieberman et al. (1990). En este trabajo se les presentó a pacientes 
con EP una prueba en la que debían emparejar oraciones que contenían rasgos gramaticales 
complejos –como una cláusula relativa– con una imagen, en una modalidad de elección forzosa. 
El resultado fue que los pacientes fallaron significativamente en esta tarea. También Natsopoulos 
et al. (1991) encontraron un déficit significante en tareas de emparejamiento oración-dibujo. 
Otro estudio similar de Grossman et al. (1991) mostró que las oraciones con frases subordinadas 
en el medio de la oración son más difíciles de procesar para los pacientes que las oraciones con 
frases subordinadas al final; asimismo, estos dos tipos de oraciones les resultaban más difíciles 
que las oraciones simples que no contenían cláusulas subordinadas.

En un trabajo posterior de Grossman, Carvell, Stern, Gollomp y Hurtig (1992) se evaluó el rol 
de la memoria a corto plazo y de otros recursos cognitivos durante el procesamiento de oraciones. 
En una tarea de juicios de gramaticalidad los pacientes con EP experimentaron una dificultad 
significativamente mayor con respecto a los controles para detectar morfemas gramaticales obliga-
torios que faltaban y para identificar errores en la forma fonológica de los morfemas gramaticales. 
No obstante, los pacientes sí eran capaces de detectar errores de orden de palabras.

En base a la revisión de todos esos estudios, Grossman afirma que los resultados respaldan 
la hipótesis de que los recursos de la memoria de trabajo contribuyen en gran medida al proce-
samiento de oraciones. Por lo tanto, el autor concluye que los pacientes con EP tienen un déficit 
de procesamiento sintáctico que es de naturaleza multifactorial y que involucra, al menos, la 
distribución de recursos cognitivos así como la apreciación de atributos gramaticales. Grossman 
atribuye tales déficits a la interrupción de una red fronto-estriada, mediada por la dopamina, 
que contribuye –desde el punto de vista neurofisiológico– al procesamiento de oraciones.

Lee et al. (2003) realizaron un estudio con pacientes de EP que consistía en reconocer pala-
bras dentro de una oración, junto con una tarea de comprensión de oraciones semánticamente 
ambiguas. Los resultados obtenidos mostraron que los pacientes evaluados eran insensibles a los 
errores fonéticos que formaban parte de morfemas gramaticales libres; también observaron una 
sensibilidad enlentecida frente a palabras de contenido que formaban parte de construcciones 
relativas de objeto; asimismo, tuvieron un rendimiento más deficitario en el procesamiento de las 
construcciones sintácticas con relativas de objeto que con las de sujeto.

A partir del análisis de los resultados, estos autores llegaron a la conclusión de que la difi-
cultad en la comprensión de los pacientes con EP que habían evaluado se debía, en parte, a una 
limitación de recursos ejecutivos específicos, como la atención frente a morfemas gramaticales 
no acentuados y la recuperación de palabras de contenido durante el procesamiento de oracio-
nes gramaticalmente complejas.

Otro estudio relacionado es el de Hochstadt et al. (2006), quienes realizaron una prueba de 
emparejamiento oración-dibujo, en la que los pacientes cometieron muchos más errores en oracio-
nes semánticamente ambiguas, en oraciones pasivas y en relativas incluidas en el medio o final de la 
oración. La explicación que siguió al análisis de los resultados fue que los errores de comprensión 
en oraciones relativas parecían provenir de déficits de dominio general en la flexibilidad cognitiva 
o en la inhibición. Por otro lado, las dependencias de larga distancia –y la voz pasiva– eran afecta-
das, probablemente, por déficits en dos mecanismos de la Memoria de Trabajo verbal: los procesos 
ejecutivos y los procesos de secuenciación del habla involucrados en el ensayo articulatorio.

Grossman et al. (2002) llevaron a cabo un estudio que involucraba la comprensión de ora-
ciones con una minimización de la demanda de recursos ejecutivos para poder detectar si los 
errores lingüísticos eran producto de un déficit a la hora de emplear alguno de ellos. La tarea 
consistía en reconocer palabras dentro de una oración y responder preguntas de comprensión 
de oraciones semánticamente ambiguas. Los resultados mostraron dificultades específicas para 
comprender preguntas sobre las cláusulas subordinadas que contenían pronombres relativos en 
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función de objeto. El análisis del desempeño de los pacientes derivó en la conclusión de que la 
dificultad de comprensión de oraciones está determinada por el método de evaluación, que una 
explicación estrictamente gramatical no puede explicar del todo el déficit y que el bajo desempe-
ño en la comprensión está relacionado con una limitación en la inhibición y la planificación.

Nuestra investigación

El objetivo de esta investigación fue estudiar la relación entre el procesamiento de oraciones 
y la memoria de trabajo (MdeT) en un grupo de pacientes con EP. En base a los datos previos 
de la bibliografía se intentó analizar la correlación entre el rendimiento de pacientes con EP en 
tareas de memoria de trabajo con el procesamiento de oraciones. 

El trabajo experimental consistió en llevar a cabo una evaluación lingüística con una batería 
general de lenguaje en poblaciones de pacientes parkinsonianos de la Unidad de Parkinson y 
Movimientos Anormales del Instituto de Neurociencias Fundación Favaloro para poder determi-
nar qué tipo de alteraciones lingüísticas presentan y con qué perfil de pacientes de enfermedad 
de Parkinson se corresponden. Previamente, se les realizó un screening con la herramienta ACE-R 
que busca definir el perfil de rendimiento cognitivo de pacientes con deterioro cognitivo leve 
–estadios iniciales de demencia–. La herramienta evalúa seis dominios cognitivos: Orientación, 
Atención, Memoria, Fluencia, Lenguaje y Habilidades Visuoespaciales.

Asimismo, se llevó a cabo una tarea de span auditivo directo e inverso, con el fin de medir la 
amplitud de la MdeT de los pacientes.

La batería de lenguaje empleada fue la BEA-Batería de Evaluación de la Afasia (Wilson, Jai-
chenco, Ferreres, 2005) que evalúa: transcodificación de palabras y no palabras; decisión léxica; 
juicios de sinonimia, comprensión de objetos y acciones; denominación de objetos y acciones; com-
prensión de oraciones; juicios de gramaticalidad; repetición de oraciones; memoria fonológica.

Fueron evaluados once pacientes diagnosticados con enfermedad de Parkinson idiopático, 
de los cuales cinco eran mujeres y seis hombres; la edad promedio era sesenta y un años y el nivel 
de escolaridad media, catorce.

Dado que los juicios de gramaticalidad evalúan el rendimiento en análisis sintáctico –par-
sing–, se tomaron los resultados de esta prueba y fueron correlacionados con el rendimiento de 
los pacientes en las tareas de MdeT –span auditivo.

Los estímulos agramaticales presentados en la prueba de juicios de gramaticalidad correspon-
dían a estructuras con doble objeto incompleto –“El perro esconde en el jardín”– o con falso doble 
objeto –“El patrullero persigue a la moto a los ladrones”–, o a errores de concordancia artículo-sus-
tantivo –“La mujer sacó el pasajes para el tren”–, sustantivo-pronombre –“La gallina puso un huevo 
y los empolló”–, o sustantivo-adjetivo –“Pedro volvió del parque con las rodillas sucio”–.

Al comparar el rendimiento de cada paciente en la tarea de juicios de gramaticalidad, en fun-
ción de sus puntajes en tareas de memoria, se formaron tres grupos: el de pacientes con buen ren-
dimiento en MdeT y en juicios de gramaticalidad, el de pacientes con bajo rendimiento en MdeT 
y buen desempeño en juicios de gramaticalidad, y el grupo de pacientes con buen rendimiento en 
MdeT y bajo desempeño en juicios de gramaticalidad. Solo los datos arrojados por el primer grupo 
son acordes a las predicciones respecto de la relación entre MdeT y procesamiento sintáctico.

En el análisis del desempeño de los pacientes en tareas de MdeT y juicios de gramaticalidad 
no se encuentra la correlación esperada. Por lo tanto, el rendimiento en tareas de procesamiento 
sintáctico, en principio, no puede explicarse en función de los recursos generales de memoria.

A partir de los resultados previos, en los que se observaron tres patrones de rendimiento en 
parsing sintáctico y MdeT, y con el fin de indagar con mayor profundidad la naturaleza del déficit 
de comprensión sintáctica, se inició una segunda etapa de revisión bibliográfica que aborda la 
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relación entre comprensión de oraciones –que evalúa el mapping sintáctico-semántico– y MdeT.
Varios estudios con pacientes con déficit de memoria a corto plazo han analizado el papel de la 

memoria de trabajo fonológica sugiriendo un rol fundamental de esta en el recuerdo de oraciones, 
aunque no en su comprensión sintáctica (McCarthy y Warrington, 1987; Hanten y Martin, 2000).

Baddeley propone un modelo de memoria de trabajo en el que un sistema de control atencio-
nal, llamado ejecutivo central, supervisa y coordina varios sistemas subordinados subsidiarios, de los 
cuales los más importantes son: el bucle articulatorio o fonológico, responsable de la manipulación 
de información lingüística –verbal–, y la agenda viso-espacial, encargada de la creación y manipula-
ción de imágenes visuales. Esto implicaría que la disponibilidad de recursos para el procesamiento 
de oraciones no depende de la atención, si no que más bien, una vez iniciado el procesamiento de la 
información verbal que ingresa, los constituyentes están disponibles para los procesos atencionales.

En base a este modelo, Baddeley et al. (2009) realizaron varios experimentos con el fin de in-
vestigar cómo la memoria de trabajo hace uso del conocimiento a largo plazo de las restricciones 
lingüísticas de las palabras y de su orden en las oraciones y, en particular, si la acción de analizar 
sintácticamente depende de procesos ejecutivos. Para lograrlo, compararon el rendimiento en 
el recuerdo de listas de palabras y de oraciones en estudiantes de grado y posgrado. En todos los 
experimentos se encontró un efecto de superioridad para el recuerdo de oraciones, por sobre 
el de listas y secuencias de palabras. Tales resultados respaldan la hipótesis de que los procesos 
involucrados en el análisis ocurren más o menos automáticamente y no dependen en particular 
del procesamiento del ejecutivo central. 

Caplan et al. (2008) sostienen que los procesos iniciales, automáticos, on-line, obligatorios e 
inconscientes que asignan la estructura y el significado literal de una oración requieren de recur-
sos especializados y no recurren al ejecutivo central de memoria de trabajo.

A partir de esta nueva etapa de revisión bibliográfica, y dado que los resultados obtenidos no 
demuestran una correlación entre los recursos de memoria y el procesamiento sintáctico, se dise-
ñó una nueva prueba de procesamiento de oraciones, con el fin de determinar si la hipótesis de 
que los pacientes con EP tienen un déficit en la comprensión sintáctica con memoria de trabajo 
preservada puede ser comprobada.

Se estableció como nuevo objetivo evaluar la comprensión de oraciones –mapping sintáctico-
semántico– en pacientes con buen desempeño en tareas de MdeT. En esta nueva etapa, las pre-
dicciones apuntan a que los pacientes con EP presentarán un déficit en el procesamiento oracio-
nal, más allá de la MdeT preservada.

La nueva prueba consiste en ocho grupos de diez oraciones cada uno, que van aumentando 
la complejidad sintáctica y el número de palabras. Todas las oraciones son semánticamente rever-
sibles; también fue controlada la frecuencia de sustantivos y verbos. Cada oración es seguida de 
una pregunta que chequea su correcta comprensión.

Esta nueva evaluación nos permitirá avanzar en la investigación para chequear si los déficits 
en la comprensión del lenguaje de estos pacientes se originan en disfunciones específicas del 
sistema lingüístico o si, como algunos autores sugieren, los déficits lingüísticos son subisidiarios 
de trastornos en componentes de otros sistemas cognitivos más generales. 
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