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Resumen
La afasia anómica es un trastorno neu-
rológico que se caracteriza por la pre-
sencia constante de problemas en el 
acceso léxico. Estos problemas pue-
den ir desde una leve dificultad en la 
producción de palabras deseadas du-
rante una conversación hasta la virtual 
incapacidad de producir sustantivos 
bajo cualquier condición. Las descrip-
ciones de este síndrome señalan a los 
silencios prolongados, falsos inicios y 
repeticiones constantes, como elemen-
tos problemáticos en el acceso léxico. 
En este trabajo se discuten dichas des-
cripciones a partir del análisis de cua-
tro historias elicitadas narradas por un 
hablante con afasia anómica. Se mues-
tran operaciones de autorreparación 
(ar) como búsqueda, reciclaje, elimi-
nación y pausas entre unidades entona-
cionales. A partir de estos datos se pre-
senta un instrumento de categorización 
que permite realizar observaciones so-
bre las formas gramaticales más recu-
rrentes en cada una de las operaciones 
de ar y que proporciona información 
acerca de los procesos elaborados por 
el hablante con afasia anómica para ac-
ceder a elementos léxicos. Se presenta 
a las ar como elementos que privile-
gian la continuidad discursiva median-
te elementos lingüísticos específicos; 
entre ellos destaca la frase nominal.

Palabras clave: reinicios; operacio-
nes de autorreparación; narración; 
pausas

Abstract
Anomic aphasia is a neurological dis-
order characterized by constant prob-
lems in lexical access. These can range 
from a slight difficulty producing de-
sired words during conversation to the 
virtual inability to produce nouns un-
der any condition. Descriptions of this 
syndrome point to long silences, false 
starts, and constant repetitions as prob-
lematic elements in lexical access. This 
paper discusses these descriptions from 
the analysis of four elicited stories nar-
rated by a speaker with anomic apha-
sia. The speaker uses self-repair oper-
ations, including searching, recycling, 
deletion, and pauses between intona-
tion units. Based on these data, a clas-
sification tool is presented that allows 
observations about the most recurrent 
grammatical forms in each of self-re-
pair operations, which provides infor-
mation about the processes incurred 
by the speaker with anomic aphasia to 
access lexical elements. Self-repairs 
are presented as elements that favor 
discursive continuity using specific 
linguistics elements, particularly the 
noun phrase.

Keywords: restarts; self-initiated 
repair; narration; pauses
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1. Introducción

La afasia se ha descrito como un desorden del lenguaje que se ad-
quiere como resultado de un daño en áreas del cerebro que con-
tribuyen a la expresión y comprensión del lenguaje y sus compo-
nentes, por ejemplo, la comprensión o producción sintáctica, mor-
fológica, fonológica y semántica (Geschwind, 1974; Goodglass, 
1980; Luria, 1980; Caramazza, 1991; Christiansen, 1995; Cuetos 
Vega, 2003; Kambanaros & van Steenbrugge, 2006; Gertz, 2007; 
Jonkers & Bastiaanse, 2007; Armstrong & Ferguson, 2010; Ho-
lland, Halper & Cherney, 2010; Olness & Englebretson, 2011; An-
dreetta, Cantagallo & Marini, 2012; Helm–Estabrooks, Albert & 
Nicholas, 2014; Bastiaanse, Wieling & Wolthuis, 2015; Tremblay 
& Dick, 2016).

La mayor parte de las afasias tiene su origen en un accidente 
cerebrovascular (acv) o un ataque cerebral (ac). Este último se 
defi ne como un daño en el cerebro, resultado de una condición pa-
tológica de los vasos sanguíneos, especialmente las arterias.

La afasia se manifi esta de varias formas según los aspectos 
del lenguaje que resulten más afectados. En el caso de la afasia 
anómica, el síntoma central consiste en la presencia de difi cultades 
en la producción de palabras. Estos problemas de acceso al léxico 
pueden ir desde una leve difi cultad en la producción de palabras 
deseadas durante una conversación hasta la virtual incapacidad 
de producir sustantivos bajo cualquier condición, por ejemplo, en 
pruebas básicas de nombramiento de objetos familiares.

Se ha señalado que la difi cultad en el discurso de personas con 
afasia anómica (paa) es mínima (Geschwind, 1974; Goodglass, 
1980), sin embargo, la imposibilidad patológica de acceder a sus-
tantivos evidencia un comportamiento lingüístico particular. Diver-
sos estudios señalan que las paa formulan repeticiones constantes, 
silencios extensos y falsos inicios y caracterizan estos elementos 
como problemáticos. No obstante, en este trabajo se presentan re-
sultados que apuntan a patrones de regularidad en el discurso de 
una paa y que contribuyen al estudio de la afasia anómica en es-
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pañol, en particular, se observa un uso frecuente de autorreparacio-
nes (ar) en pruebas de narración elicitada. Los datos que surgen 
a partir de estas narraciones muestran rutas de ar que privilegian 
la continuidad discursiva mediante elementos lingüísticos especí-
fi cos, de manera concreta, se presenta a la frase nominal como un 
elemento central en la recuperación léxica.

La estructura de este trabajo se divide en tres partes: en la 
primera, se ofrece una breve caracterización de la afasia anómi-
ca y de las narraciones producidas por paa, asimismo, se defi ne a 
las ar, su unidad de análisis y otras operaciones presentes en los 
datos, además de señalarse el propósito de este estudio. En la se-
gunda parte se expone la metodología, se presenta al participante 
y se desarrollan los procedimientos seguidos en la investigación. 
Finalmente, en la tercera parte se presenta el análisis, los resultados 
y las conclusiones de este trabajo.

2. Antecedentes

2.1.  Afasia anómica

Por defi nición, “la principal característica de la afasia anómica es 
encontrar palabras en el contexto de un habla fl uida y gramatical-
mente bien formada. Se distingue de las otras afasias fl uidas por la 
ausencia de parafasias literales y verbales. Al igual que en la afasia 
de conducción, la comprensión auditiva se encuentra relativamente 
intacta” (Goodglass, Barresi & Kaplan 2005: 82). Las paa hablan 
con facilidad, pero presentan una importante ausencia de sustanti-
vos en su discurso, sin que ello excluya la pérdida selectiva de otra 
clase de palabras, como verbos, adjetivos, adverbios, entre otras. 
Asimismo, se ha documentado el uso de frases no específi cas, cir-
cunloquios y pausas prologadas (Goodglass, 1980; Goodglass et 
al., 2005; Gertz, 2007; Helm-Estabrooks et al., 2014; Tippett & 
Hillis, 2016).

En cuanto a los rasgos neuropsicológicos, se trata de un sín-
drome que ocurre con una frecuencia signifi cativa en las lesiones 
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de la unión paritemporal, aunque también se ha descrito una for-
ma particularmente pura de afasia anómica asociada con lesiones 
limitadas a la segunda circunvolución temporal. De modo general, 
la diversidad de lesiones asociadas con este síndrome exhibe pun-
tos de vulnerabilidad en la amplia red que se activa en el proceso 
de denominación (Goodglass et al., 2005: 82).

2.2.  De� ciencias en las narraciones producidas por PAA

Para los propósitos de este trabajo se retoma la propuesta de Givón 
(1990), quien señala que la coherencia del discurso es multipropo-
sicional, lo que signifi ca la continuidad o recurrencia de algunos 
elementos, como la coherencia referencial, temporal, espacial y de 
eventos o acciones. En lo que toca a la relación entre las proposi-
ciones, párrafos o turno en un diálogo, de acuerdo con Halliday y 
Hasan (1983), se trata de una serie de relaciones semánticas, de tal 
manera que, cuando dos proposiciones son parte del mismo discur-
so, ambas se encuentran en una relación de coherencia informativa 
vis a vis una de la otra (cfr. Castillo, 2009).

Teun van Dijk (1996) ha propuesto dos categorías muy úti-
les para los estudios de narraciones elicitadas: macroestructura y 
microestructura. Según el autor, las macroestructuras son la for-
ma básica de la coherencia global. Estas estructuras constituyen 
la base y determinan la coherencia de la superfi cie lineal de las 
subsecuentes proposiciones del texto. Los macrocomponentes po-
sibilitan la derivación de las macroestructuras, mientras que los 
microcomponentes describen la estructura individual de la propo-
sición de un texto y sus interrelaciones inmediatas al interior de 
una secuencia. El autor también señala que la acción signifi cativa 
en una narración involucra a un agente o una persona que acom-
paña una acción. En este sentido, van Dijk encuentra en todas las 
narrativas que documenta tres macrocategorías: exposición, com-
plicación y resolución.

La coherencia discursiva es un tema central en los estudios 
sobre paa, en los cuales es posible distinguir dos tendencias. Por 
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un lado, hay estudios que señalan la defi ciente elaboración de ma-
croestructuras narrativas en paa (Christiansen, 1995; Coelho & 
Flewellyn, 2003; Marini, Andretta, Del Tin & Carlomagno, 2011; 
Andreetta et al., 2012). Por el otro, en ciertas investigaciones se 
han identifi cado casos de paa que mantienen relativamente intacta 
su capacidad de asignar el nivel de relevancia informativa de las 
narraciones que se les solicita. Según esta tendencia, las paa man-
tienen la intención comunicativa pese a la falta de recursos léxicos 
(Olness & Englebretson, 2011).

Las evidencias presentadas por las investigaciones sobre la 
defi ciencia en la macroestructura narrativa de los hablantes con 
afasia anómica señalan sus difi cultades en el nivel del enunciado 
como un factor elemental en los problemas discursivos y la omi-
sión de información central como refl ejo del daño léxico (Ulatows-
ka, Allard & Bond, 1990).

Christiansen (1995) señala que cuando la paa no puede recu-
perar la palabra objeto de su lexicón simplemente salta la proposi-
ción e introduce una nueva. Coelho y Flewellyn (2003) sostienen 
que a pesar de que pueda existir una mejora a nivel del enunciado 
en los hablantes con afasia anómica, hay una afectación a nivel de 
la macroestructura. Aunado a ello, el trabajo de Andreetta et al. 
(2012) indica que la amplia recurrencia de pausas largas, así como 
la repetición de palabras, son elementos que contribuyen a la falta 
de coherencia discursiva en dicho nivel. Por su parte, la investiga-
ción de Marini et al. (2011) ofrece resultados cuantitativos a par-
tir de los errores gramaticales producidos por paa en dos pruebas 
elicitadas (descripción de una ilustración y narración de una his-
toria de dibujos animados). Para estos autores, la interrupción en 
el nivel de la cohesión también repercute de manera directa en la 
macroestructura narrativa.

2.3.  Las autorreparaciones

El fenómeno de la reparación en el análisis conversacional se ha 
estudiado de manera multidisciplinaria, en este sentido, cada pers-
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pectiva ha hecho énfasis en áreas puntuales. En el enfoque psi-
colingüístico (Levelt, 1983; Dingemanse, Blythe & Dirksmeyer, 
2014), se describe el proceso de automonitoreo del hablante y el 
reconocimiento en línea de un problema en el discurso, asimismo, 
se expone su naturaleza no mecánica, esto es, se señala que dichos 
procesos requieren de la elección de recursos lingüísticos particu-
lares para producir una reparación.

El trabajo desarrollado desde la sociolingüística (Schegloff, 
Jefferson & Sacks, 1977; Montes Miró, 1992; Schegloff, 2013) 
identifi có los tres momentos que integran la reparación: recono-
cimiento de la fuente problemática (fp), marca explícita de lo que 
debe repararse (m) y reparación (r). Según esta perspectiva, la pre-
ferencia de la autorreparación (ar) por encima de las iniciaciones 
del interlocutor se debe a una decisión operativa, ya que las oportu-
nidades para la autoiniciación emergen antes que las oportunidades 
para el interlocutor, lo cual hace plausible una alta frecuencia de 
inicios de ar en los espacios de transición.

Por otro lado, desde la lingüística clínica se han desarrollado 
propuestas de análisis en torno a las ar en población con alguna 
patología del lenguaje. En el caso de México, la investigación de 
Lara Galindo, Rojas Nieto, Jackson-Maldonado y Díaz Argüero 
(2015) da cuenta del monitoreo de fp en niños con trastorno pri-
mario del lenguaje y su incidencia en la producción de ar con 
respecto a niños con un desarrollo típico del lenguaje. A su vez, 
desde una perspectiva generativista del lenguaje, Ortíz Carballo 
(2021) describe en el estudio de caso de un hablante con afasia 
acústica-mnésica la relevancia de las estructuras nominales en la 
recuperación de referentes particulares.

En las distintas aproximaciones de estudio se observa que las 
ar mantienen los mismos movimientos de la reparación e implican 
consecuencias interaccionales, informativas e interpersonales en 
cada una de sus ocurrencias (Dingemanse et al., 2014).
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2.3.1. Organización de la unidad de análisis

El análisis de las ar tiene su origen en los estudios conversacio-
nales (Levelt, 1983; Montes Miró, 1992; Fox, Maschler & Uh-
mann, 2010; Schegloff, 2013; Dingemanse et al., 2014; Kasper & 
Wagner, 2014), de ahí que su organización estructural incluya una 
unidad de construcción del turno (uct). Esta unidad básica puede 
estar constituida por varias unidades entonacionales (ue). Las ca-
racterísticas prosódicas de la unidad entonacional propuestas por 
Chafe (1994) son útiles para establecer criterios de transcripción: 
las pausas (marcadas por secuencias de periodos breves y en algu-
nas ocasiones, debido a su relevancia, por su extensión); los con-
tornos terminales (señalados por periodos, marcadores interroga-
tivos y comas); acentos (graves o agudos).

Por su parte, Schegloff (2013) propone dos unidades de aná-
lisis para las reparaciones: la macroproyección y la microproyec-
ción. La macroproyección puede incluir múltiples unidades de tur-
no, ya sea en la forma o trayectoria de una conversación, mientras 
que en la microproyección los elementos más relevantes son las 
palabras o sonidos inmediatos, pues se trata de una organización 
local. No obstante, esta organización local no hace referencia ex-
clusiva a aspectos gramaticales o fonológicos, sino que incluye 
aquellos aspectos contextuales que deben ser referidos, por ejem-
plo, lugares o personas relevantes para la historia y que de alguna 
manera están presentes en los turnos conversacionales. Además, 
Schegloff señala que la interacción directa contribuye al avance 
del discurso a través de unidades que permiten complementarlo y 
que componen los distintos órdenes de organización que ocurren 
en cualquier momento de la interacción discursiva. En este sentido, 
la granularidad en la observación de una interacción dependerá de 
los elementos que se tomen en cuenta, por ejemplo, el sonido, la 
sílaba o la palabra de una microproyección.
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2.3.2. Operaciones de búsqueda, reciclaje, eliminación y aborto

Las operaciones de ar descritas por Schegloff (2013) son: búsque-
da, reciclaje, eliminación, inserción, aborto, reemplazo, parénte-
sis, reformateo y reformulación.1 La operación de búsqueda hace 
referencia a una búsqueda léxica, la cual puede iniciarse una vez 
que emerge la fp y puede interrumpirse y reanudarse de manera 
inmediata o después de uno o varios turnos.

En su clasifi cación de operaciones de reparación, Schegloff 
(2013) denomina a la repetición como reciclaje, que refi ere a la 
reiteración de algún tramo o extensión producido de manera pre-
via, por lo regular menor a la unidad lingüística completa más 
pequeña (tcu), interaccionalmente relevante en un contexto dado 
(Selting, 2000: 477). Las repeticiones suelen marcar una sintaxis 
incompleta, así como una entonación continua y el alargamiento 
de la palabra previa a la ar, elementos que abren la posibilidad de 
completar la información (Rieger, 2003). Sin embargo, el éxito 
de la ar no siempre está ligado a la resolución léxica del formato, 
sino a las expectativas de conocimiento de los participantes en la 
conversación, es decir, no se trata únicamente de la clarifi cación 
de términos, sino de una comprensión pragmática.

La repetición realiza funciones genéricas y revela un amplio 
uso técnico que permite enlazar nuevamente la conversación (Sche-
gloff, 2013). Los resultados de la investigación de Dingemanse et al.
(2014) señalan que la principal función de la repetición parcial es 
enmarcar el ítem de la fp que es el objetivo de la iniciación de la 
reparación. Las repeticiones suelen considerarse como prácticas 
genéricas o recursos utilizados para realizar otras operaciones de 
reparación, por ejemplo, reemplazo, inserción, entre otras.

Schegloff (2013) observó que la operación de reciclaje tam-
bién puede funcionar de manera independiente en “turnos de so-
brevivencia”. Este tipo de reciclaje repite completamente un frag-

1 En este trabajo únicamente se explicitan las ar observadas en el comportamien-
to lingüístico de la paa que participó en el estudio.
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mento para añadir información nueva. Se ha reportado un amplio 
uso de ar de reciclaje en estudios interlingüísticos de hablantes sin 
patología (Rieger, 2003).

Por otra parte, la operación de eliminación consiste en la omi-
sión de uno o más elementos que el hablante ya ha articulado de 
manera parcial o total. Schegloff (2013) utiliza para esta operación 
el término aborto, como un símil de una misión espacial que se 
interrumpe antes de ser completada. En este sentido, incluye dos 
comportamientos lingüísticos: el abandono de la proposición ini-
ciada en conjunto, al menos durante algunos turnos, y el abandono 
de la producción que se estaba iniciando en favor de una expresión 
distinta.

2.4.  Propósito de este estudio

El presente trabajo se circunscribe a un estudio de caso que des-
cribe las ar realizadas por una paa en cuatro narraciones elicita-
das, dos de estas con estímulo presente y dos sin este. De acuerdo 
con investigaciones previas que dan cuenta de ar en narraciones 
realizadas por paa, se esperaría una amplia difi cultad para acce-
der a sustantivos —sin que ello excluya a otro tipo de palabras— 
así como una amplia posibilidad de que la paa eluda la búsqueda 
de sustantivos específi cos mediante un uso frecuente de circunlo-
quios y ar de aborto. Para comprobar o descartar esta hipótesis, 
se elaboró un instrumento de categorización que registraba las si-
guientes variables en las cuatro narraciones: partículas utilizadas 
en las ar de búsqueda con más frecuencia, número de ocurrencias 
de reciclaje, número de unidades entonacionales involucradas en 
cada operación de ar de búsqueda, otras operaciones de ar invo-
lucradas en la operación de búsqueda y número de operaciones con 
resultados exitosos.

A partir de esta clasifi cación se presentará en primer lugar un 
panorama general del comportamiento lingüístico de la paa con 
respecto a las ar. En segundo lugar, se identifi carán las derivacio-
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nes de las relaciones de las variables documentadas y en tercer lu-
gar se abrirá la posibilidad de comparación con otros casos.

3. Método

3.1.  Participante

Para preservar los datos personales del participante, en su codifi ca-
ción se utilizó únicamente tres letras (tap). Los datos demográfi -
cos del participante en el momento en que se realizaron las pruebas 
eran: hombre de 61 años, lateralidad diestra, que reportaba estudios 
de nivel medio superior concluidos y declaraba no tener conoci-
mientos de una segunda lengua. Antes del evento cerebro vascular 
(ecv), tap realizaba charlas en la parroquia de su comunidad. La 
narración de historias era una de sus actividades frecuentes. Su 
diagnóstico médico indicaba un síndrome de afasia anómica, con-
fi rmado mediante el Test de Boston. La localización de la lesión 
de tap era la arteria cerebral posterior en la región temporo-occipi-
tal izquierda. tap reportaba problemas de presión arterial alta, así 
como un tratamiento médico de seguimiento previo al ecv.

3.2.  Procedimiento

A tap se le explicó el objetivo de este trabajo y se solicitó su auto-
rización para ser videograbado; se acordó no mostrar las videogra-
baciones y únicamente utilizarlas para los propósitos del análisis, 
de manera que se preservara su anonimato (cfr. Knight & Adolphs, 
2010). El diseño del corpus se realizó mediante tareas de narración; 
se grabaron las pruebas elicitadas correspondientes a las historias: 
Frog, where are you? y Frog goes to dinner (Mayer, 1969, 1974; 
Berman & Slobin, 1994) con estímulo y sin él. Con el objetivo de 
limitar la temática de las narraciones a temas compartidos por el 
participante y la investigadora, tap narró cuatro historias, dos con 
estímulo presente y dos sin este. Las narraciones se realizaron pri-
mero con estímulo e inmediatamente después sin este.
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En lo que toca al uso de tareas de narración, se hace hincapié 
en la necesidad de que el participante no conozca de antemano 
el estímulo visual para que pueda narrar la historia con el mayor 
número de detalles posible (Faitaki & Murphy, 2019). Las unida-
des entonacionales producidas por tap fueron 820. El método de 
transcripción utilizado fue el Child Language Exchange System 
—CHILDES— (Montes Miró, 1992; MacWhinney, 2000, 2011; 
McCarthy y O’Keeffe, 2010).2 Se eligió este método de transcrip-
ción debido a su capacidad de segmentar unidades entonacionales, 
así como las pausas entre cada una de ellas.

Las grabaciones de las pruebas elicitadas se llevaron a cabo 
en el Servicio de Audiología y Foniatría del Hospital General de 
México Dr. Eduardo Liceaga. El equipo técnico consistió en una 
cámara de video de alta defi nición y una grabadora portátil, de 
esta manera se garantizó el registro adecuado de las grabaciones.

Entre los datos codifi cados en la conformación del corpus, 
se han registrado las pausas oralizadas, así como los alargamien-
tos seguidos de silencios. Para la codifi cación de cada una de las 
transcripciones se han contabilizado las pausas en el programa 
Audition,3 con el fi n de integrar dicha información en el análisis 
de datos.

4. Análisis y resultados

4.1.  Tipos de AR en cuatro pruebas elicitadas

En tres de las cuatro narraciones producidas por tap, con y sin es-
tímulo presente, más de 50% de las ue contiene una o más ar que 
repercuten en los diferentes procesos de acceso léxico (Cuadro 1). 

2 En el Anexo se puede consultar la codifi cación utilizada.
3 Adobe Audition es una estación de trabajo de audio profesional para mezclar, 

fi nalizar y editar audio con precisión. Este programa permitió medir las pau-
sas de los hablantes y realizar una segmentación sistemática de las unidades 
entonacionales.
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Este aspecto que incide de manera relevante en las secuencias dis-
cursivas, un ejemplo de ello son las continuas interrupciones que 
generan confusión en el oyente.

CUADRO 1. Porcentaje de autorreparaciones en pruebas elicitadas

Narración Número de UE Número de UE que presentan 
una o más AR

Frog, where are you?
Con estímulo presente (TAP 1)

225 120 (53%)

Frog, where are you?
Sin estímulo presente (TAP 2)

162 104 (64.19%)

Frog goes to dinner.
Con estímulo presente (TAP 3)

245 96 (39.18%)

Frog goes to dinner.
Sin estímulo presente (TAP 4)

188 101 (53.19%)

Este porcentaje proporciona evidencia de al menos tres aspectos: 
(i) las ar son prueba de un constante automonitoreo del hablan-
te y por ende de ajustes en su comportamiento lingüístico; (ii) la 
utilización de las ar resulta un recurso discursivo efi ciente en 
la recuperación léxica por parte de un hablante con afasia anómi-
ca; (iii) las ar pueden ocurrir y resolverse en una misma unidad 
entonacional.

En este orden de ideas podemos observar que en una misma 
ue se producen distintas operaciones de ar, o bien que la solución 
de una ar puede incluir varias ue. En (1)4 se observa un caso de 
búsqueda que involucra otra operación de ar:

(1) (64) * tap: lo sigue buscando # sube <la> # [/] la # ventana ##. 
[0:01.120]

(tap, Frog, where are you? con el estímulo presente)

4 En cada uno de los ejemplos se indica en negritas la ar que se describe.
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Este ejemplo, que corresponde a la primera narración producida 
por el hablante con estímulo presente, muestra que la operación de 
búsqueda recurre al uso de la operación de reciclaje. Si bien cada 
una de las ar presenta particularidades en cada narración, hay re-
currencias en cuanto al tipo de ar producidas por tap, tal como se 
observa en el Cuadro 2.

CUADRO 2. Tipo de autorreparaciones

Autorreparación
Frog where are you? Frog goes to dinner

Con estímulo Sin estímulo Con estímulo Sin estímulo

Búsqueda 95 81 59 80

Eliminación 22 21 35 25

Aborto 2 2 2 0

Inserción 0 1 0 3

Otros 0 0 0 0

Los resultados expuestos en el Cuadro 2 indican que la ar de bús-
queda es la más recurrente en las cuatro narraciones. Este resulta-
do sugiere que tap realiza búsquedas constantes para acceder al 
ítem léxico que considera necesario a fi n de dar continuidad a la 
narración.

Es importante señalar que en la operación de ar de búsque-
da en las cuatro narraciones se hace uso de otras operaciones, por 
ejemplo, la operación de reciclaje. Dado que dicha operación está 
ligada con las de búsqueda, no se contabiliza como una operación 
autónoma sino como parte de la misma ar.

La segunda operación más utilizada por tap es la ar de elimi-
nación. Este resultado expone una tendencia particular en este caso 
del español, que contrasta con lo reportado por Schegloff (2013), 
quien señala que este tipo de ar es el que menos se presenta en un 
corpus con datos de habla sin patología en inglés.

La mínima ocurrencia de la ar de aborto aporta evidencia en 
torno a dos comportamientos lingüísticos: el primero se refi ere a la 
presencia de una planifi cación del discurso y el segundo a que se 
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privilegia la utilización de estrategias discursivas que solventan la 
difi cultad para acceder a elementos léxicos determinados.

Entre las estrategias discursivas se pueden observar circunlo-
quios o la eliminación de un incipiente elemento léxico por otro 
ítem, por ejemplo, el uso de sustantivos genéricos ante la difi cul-
tad de acceder a uno específi co. A continuación, en (2) podemos 
observar una operación de búsqueda que involucra distintas ope-
raciones de ar.

(2) (12) * tap: en # <el> # [/] el vitral se encuentra adentro <un> ##. 
[0:00.550]
(13) * tap: [//] unaaa ##. alargamiento [0:00.504] pausa
[0:00.354]
(14) * tap: rana ##. [0:01.661]

(tap, Frog, where are you? con el estímulo presente)

En (2) surgen al menos dos fp en la misma ue; al principio se pre-
senta una ar de búsqueda mediante el uso de artículos indefi nidos 
y luego un desarrollo más complejo de la ar de búsqueda a lo lar-
go de tres ue con pausas intermedias largas. Este comportamiento 
sugiere que la especifi cidad del artículo defi nido genera un acceso 
más efi ciente con respecto al uso de un artículo indefi nido, puesto 
que la inespecifi cidad de la entidad a la que se busca acceder en el 
universo discursivo hace más complejo el proceso.

A continuación, en (3) se presenta un ejemplo de una opera-
ción de eliminación.

(3) (60) * tap: y # hay una # hay u # tenemos música ##. [0:01.200]
(tap. Frog goes to dinner con el estímulo presente)

En (3) la operación de eliminación se produce en la misma ue en 
la que se encuentra la fp y se resuelve de manera inmediata. El ha-
blante inicia con una operación de reciclaje que intercambia por 
una de eliminación con el fi n de ajustar la búsqueda del sustantivo 
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de un instrumento musical por el uso genérico de la proposición 
<tenemos música>.

4.1.1. Pausas

Las pausas son un elemento central en la realización de las ar, su 
distribución a lo largo de las cuatro narraciones elicitadas permite 
observar una evidente planifi cación entre cada ue. En su mayoría se 
trata de silencios con mínimas ocurrencias de alargamientos silábi-
cos. La concentración máxima de pausas se situó en el rango de los 
301 a los 999 milisegundos. Este dato expone que el hablante pla-
nifi ca por encima del tiempo promedio, desde dos unidades ento-
nacionales hasta el triple de una pausa estándar (cfr. White, 1997).

Las pausas que van de 1 segundo a 1.999 segundos hacen evi-
dente que la planifi cación discursiva realizada por el hablante va 
en detrimento de la propia narración ya que, al ralentizar el discurso, 
se propicia una plausible distracción del oyente. La ocurrencia de 
pausas que van de 2 a 2.999 segundos es menor; tiene presencia 
en tres de las cuatro narraciones con y sin estímulo presente. En 
(4) se exhibe la utilización de deícticos en una prueba sin estímu-
lo presente.

(4) (87) * tap: y estee ##. [0:02.589]
(88) * tap: aquí ##. [0:04.215]
(89) * tap: aquí # corren ##. [0:01.456]
(90) * tap: eeh ##. [0:01.690]
(91) * tap: corren ##. [0:01.774]
(92) * tap: y # aquí ##. [0:02.561]
(93) * tap: corren ##. [0:03.940]
(94) * tap: y ##. [0:00.451]
(95) * tap: hay un hueco ##. [0:02.267]

(tap: Frog, where are you? sin el estímulo presente)

En (4) se observa el uso del deíctico <aquí>. Este segmento pre-
senta pausas de planifi cación particularmente extensas, incluso se 
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puede observar la de rango más extenso de las cuatro narraciones 
producidas por tap. En (88), después de la producción del deícti-
co ocurre una pausa de [0:04.215]; las ue que aparecen enseguida 
muestran cómo tap produce de manera reiterada operaciones de 
reciclaje, seguidas de pausas de planifi cación que decide ajustar en 
(94) y (95) al iniciar una descripción que interrumpe las operacio-
nes de reciclaje y da pie al reinicio de la narración.

En los datos reportados se observa que tap produjo 53% de 
operaciones de ar en tres de las cuatro pruebas. Este resultado su-
giere que el hablante realiza búsquedas constantes para acceder al 
ítem léxico que considera necesario para continuar con su narra-
ción. En las cuatro pruebas se observa un uso de otras operacio-
nes de ar que acompañan a la operación de búsqueda, así como 
la presencia constante de operaciones de reciclaje y eliminación.

En lo que respecta al número de ue producidas por tap, la ma-
yor producción se da en las pruebas en que cuenta con el estímulo 
presente, en este sentido, las operaciones de ar corresponden con 
dicho número. Cabe señalar un dato porcentualmente relevante en 
su comportamiento lingüístico. En Frog, where are you? sin estí-
mulo presente, tap presentó el porcentaje más alto de operacio-
nes de autorreparación (64.19%) con respecto a las otras pruebas 
realizadas.

4.2.  Elección de la forma gramatical con y sin estímulo en la 
historia Frog, where are you?

La elección de la forma gramatical en cada operación de ar propor-
ciona información acerca de los procesos elaborados por tap para 
acceder a elementos léxicos, principalmente sustantivos. La rele-
vancia de esta caracterización radica no únicamente en la identi-
fi cación de las clases gramaticales a las que corresponden las for-
mas utilizadas por tap, sino que también proporciona información 
con respecto a las rutas que sigue el hablante en el proceso de ac-
ceso léxico durante sus narraciones. Así, identifi car los compo-
nentes más efi cientes en las ar de búsqueda permite una mirada 
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panorámica a la dimensión discursiva de tap en los procesos de 
narración elicitada.

Para el análisis de los datos elicitados en las cuatro pruebas, 
se desarrolló un instrumento de categorización que registraba las 
siguientes variables: partículas con más ocurrencias utilizadas en 
las autorreparaciones de búsqueda, número de ocurrencias de re-
ciclaje, número de unidades entonacionales involucradas en cada 
operación de ar de búsqueda, otras operaciones de ar involucra-
das en la operación de búsqueda y número de operaciones con re-
sultados exitosos.

CUADRO 3. Clase gramatical de las formas involucradas en las operaciones de búsqueda en TAP 1, Frog where are you? con el estímulo 
presente

Palabra

Número de 
ocurrencias Otras 

operaciones

Número de UE involucradas

Exitoso

Total
De 

reciclaje
-1 -2 -3 -4 (5 o más)

Artículo defi nido 26 23 5 20 3 2 0 1 23

Artículo indefi nido 16 10 5 7 5 0 0 1 8

Cuantifi cador 10 4 1 2 0 1 0 7 3

Posesivo 4 4 0 1 2 1 0 0 4

Verbo 8 7 2 7 1 0 0 0 8

Clítico 3 3 1 1 1 1 0 0 3

Preposición 7 7 1 5 2 0 0 0 3

Pronombre 
refl exivo se 1 1 0 0 1 0 0 0 1

Adjetivo 1 1 0 1 0 0 0 0 1

La categorización de los datos expuestos en el Cuadro 3 exhibe la 
alta frecuencia del artículo defi nido, que tiene 26 ocurrencias; de 
ellas, 23 casos se produjeron en una operación de reciclaje y en 20 
casos la ar se realizó en una misma ue. Con relación a lo anterior 
se presenta el ejemplo (5).
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(5) (118) * tap: entons <el> # [/] el perro # lo <quiere seguir> ##. 
[0:01.302]

(6) (173) * tap: <el> # [/] el venado corre ## @g [0:01.203]

En (5) y (6) se muestran operaciones de ar de búsqueda que hacen 
uso de la operación de reciclaje. En este sentido, la repetición siste-
mática de artículos defi nidos, que concuerdan en género y número 
y que a su vez contribuyen al acceso del sustantivo, sugieren la re-
levancia de la frase nominal, que adquiere una dimensión destacada 
en el proceso de preservación del acceso a sustantivos en español.

La frecuencia de operaciones de reciclaje muestra que los artícu-
los defi nidos e indefi nidos de la frase nominal son una vía plausible 
en la recuperación de los sustantivos, es decir, de acuerdo con los 
datos recopilados durante esta prueba, se observa un acceso exitoso 
a través de dichas partículas a los sustantivos involucrados en las 
operaciones de búsqueda.

Esta evidencia se manifi esta a lo largo de todo el corpus ana-
lizado, tal como se expondrá más adelante. La frecuencia de ocu-
rrencias de artículos defi nidos en las operaciones de búsqueda da 
cuenta de la relevancia de la especifi cidad en el universo discursivo 
que demanda esta prueba.

El segundo tipo de partícula con mayor recurrencia en esta 
prueba es el artículo indefi nido (singular y plural), tal como se 
observa en (7).

(7) (97) * tap: aquí # de # del hoyo sale # <una ar> # [//] una ardilla 
##. [0:00.934]

En (7) surgen al menos dos fp en la misma ue que inicia la ar de 
búsqueda mediante el uso de artículos indefi nidos. Las operaciones 
de búsqueda en (7) están precedidas por operaciones de elimina-
ción. Este comportamiento sugiere que la especifi cidad del artículo 
defi nido puede proporcionar evidencia de un acceso más efi ciente 
con respecto al uso de un artículo indefi nido, ya que la inespecifi -
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cidad de la entidad a la que se busca acceder en el universo discur-
sivo hace más complejo el proceso.

Los artículos defi nidos se resuelven en 20 de 26 ocurrencias 
totales en la misma ue, lo que sugiere una búsqueda específi ca con 
resultados exitosos para el hablante. Las operaciones de búsqueda 
están acompañadas de operaciones de reciclaje en 23 de 26 ocu-
rrencias, por ende, es plausible una combinación efi ciente del tipo:

a) Artículo defi nido > operación de reciclaje > sustantivo
b) Artículo indefi nido > operación de reciclaje > pausa de 

planifi cación > sustantivo

En (a) se enfatiza la relevancia del sustantivo unido a un artículo 
defi nido; en términos gramaticales, la frase nominal adquiere una 
dimensión relevante en el proceso de preservación del acceso a 
sustantivos en español. En el caso analizado, la frecuencia de ope-
raciones de reciclaje señala una tendencia al acceso léxico exitoso 
en las operaciones de búsqueda. A su vez, los artículos indefi ni-
dos tienen una presencia porcentual importante, sin embargo, los 
casos de éxito se reducen a un 50%. Este resultado apunta a una 
mayor complejidad en el acceso léxico cuando la operación de 
búsqueda no es específi ca. Cabe señalar que, si bien no se trata 
de una ruta porcentualmente equivalente a la del artículo defi nido, 
sí es utilizada de manera sistemática por tap en esta prueba.

En la segunda prueba, sin estímulo presente, los resultados 
presentan factores constantes y otros nuevos, como se discutirá a 
continuación.

CUADRO 4. Clase gramatical de las formas involucradas en las operaciones de búsqueda en TAP 2, Frog, where are you? sin estímulo

Palabra

Número de 
ocurrencias Otras

operaciones

Número de UE involucradas

Exitoso

Total
De

reciclaje
-1 -2 -3 -4 (5 o más)

Artículo defi nido 15 13 2 9 5 1 0 0 13

Artículo indefi nido 11 10 1 3 7 1 0 1 10
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CUADRO 4. Clase gramatical de las formas involucradas en las operaciones de búsqueda en TAP 2, Frog, where are you? sin estímulo

Palabra

Número de 
ocurrencias Otras

operaciones

Número de UE involucradas

Exitoso

Total
De

reciclaje
-1 -2 -3 -4 (5 o más)

Cuantifi cador 1 1 0 1 0 0 0 0 1

Posesivo 9 4 0 6 2 1 0 0 4

Verbo 5 5 0 3 1 0 0 1

Clítico 1 1 0 1 0 0 0 0 1

Preposición 3 3 0 2 1 0 0 0 1

Pronombre 
refl exivo se 6 4 0 6 0 0 0 0 3

Adjetivo 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Pronombre
relativo que 1 1 0 1 0 0 0 0 1

En el Cuadro 4 observamos que el artículo defi nido corresponde 
a la partícula con mayor frecuencia en las operaciones de ar de 
búsqueda con 15 ocurrencias, 13 de ellas exitosas. Una de las dife-
rencias en el comportamiento lingüístico de tap con respecto a la 
prueba anterior se manifi esta en un incremento de ue involucradas 
en las ar de búsqueda. A continuación, en (8), (9) y (10) se presen-
tan algunos ejemplos de esta prueba sin estímulo.

(8) (82) * tap: <el> # el perro se echa a correr ##. [0:00.573]

(9) (84) * tap: como que se cae # para que no <los> # [/] los # las abe-
jas pasan ##. [0:00.400]

(10) (43) * tap: entonces # este ##. [0:00.474]
(44) * tap: él se sube <al> # [/] al ##. [0:00.760]
(45) * tap: a los # a las ##. [0:00.446]
(46) * tap: piern # piedras ##. [0:00.634]

(continuación )
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Si bien, las operaciones en (8), (9) y (10) incluyen elementos de 
defi nitud, como los artículos defi nidos, las particularidades de cada 
caso permiten observar la complejidad del acceso léxico en la prue-
ba sin estímulo presente. En (8), el hablante realiza una operación 
de búsqueda en la misma ue en la que emerge la fp y sigue el mis-
mo comportamiento lingüístico reportado: reciclaje del artículo 
defi nido y acceso al sustantivo.

En (9) se observa un siguiente paso en el grado de comple-
jidad. El hablante inicia su ar de búsqueda con el reciclaje de un 
artículo defi nido. No obstante, se trata de un artículo plural mascu-
lino que elimina para producir uno femenino. Este último posibilita 
la frase nominal <las abejas>.

En el caso de (10), la complejidad en el proceso de acceso 
léxico muestra distintas fases. En primer lugar, la emergencia de 
la fp inicia en una ue; en segundo lugar, el proceso muestra dis-
tintas operaciones: reciclaje, dos eliminaciones y un acceso léxi-
co exitoso después de 4 ue. Este comportamiento sugiere que la 
defi nitud en la búsqueda de sustantivos sin el estímulo podría no 
implicar necesariamente un acceso rápido en al menos 6 de las 15 
ocurrencias de búsquedas con artículo defi nido; en otros 6 casos 
se trata de soluciones que implican al menos 2 ue en esta prueba. 
En operaciones que involucran más de una ue se posibilita la coin-
cidencia de más de una operación de ar. Es decir, a mayor núme-
ro de ue, mayor probabilidad de utilizar distintas operaciones de 
ar y de pausas de planifi cación.

Respecto al número de ocurrencias del siguiente tipo de par-
tículas, en esta prueba, los artículos indefi nidos, se incluye (11).

(11) (65) * tap: encuentra <a un> ##. [0:00.483]
(66) * tap: [/] a un # este ##. [0:01.017]
(67) * tap: <a un> # [//] a <un enjambre> # [/] un enjambre ##. 
[0:01.488]

En (11) observamos una búsqueda que involucra tres ue y las ope-
raciones de ar de búsqueda y reciclaje que permiten acceder al 
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sustantivo <enjambre>. A partir de este ejemplo podemos señalar 
que en una narración sin estímulo el hablante exhibe difi cultades 
tanto en el uso de partículas de defi nitud como de indefi nitud a 
fi n de resolver la fp. Sin embargo, las operaciones de reciclaje de 
dichas partículas son recurrentes y señalan una mayor frecuencia 
de estas rutas de búsqueda de sustantivos que de otras. Aunado 
a ello, si bien las operaciones de ar contribuyen a la continui-
dad discursiva, también añaden elementos que pueden disminuir 
la atención del oyente.

Los resultados de la prueba Frog, where are you? sin estímulo 
muestran una disminución en la cantidad de ue producidas —162 
frente a 224— con respecto a la prueba con estímulo presente. Esta 
disminución sugiere una mayor síntesis narrativa, lo que no nece-
sariamente implica que la narración sea más clara para el oyente. 
Así, uno de los resultados expone que cuando tap utiliza varias 
ue para acceder a un sustantivo utiliza más de una operación de 
autorreparación, generando fragmentos discursivos complejos para 
el oyente.

En lo que toca a los artículos defi nidos, si bien tap resuelve 
la fp en 9 de 15 ocurrencias en la misma unidad entonacional en 
que emerge, hay 6 de esas ocurrencias que requieren de 2 o más 
ue. Esto sugiere que en casos en los que el hablante no cuenta con 
el estímulo presente, el uso de artículos defi nidos no es necesaria-
mente una garantía de un acceso rápido, pero sí exitoso (13 de 15 
ocurrencias). Este comportamiento muestra la siguiente ruta de 
acceso al sustantivo que se muestra en (c).

c) Artículo defi nido > operación de reciclaje > sustantivo

Las operaciones de búsqueda en esta prueba muestran un uso sis-
temático de operaciones de reciclaje: para el caso de los artículos 
defi nidos en 13 de 15 ocurrencias y en el caso de los indefi nidos 
(d) en 10 de 11 ocurrencias.

d) Artículo indefi nido > operación de reciclaje > sustantivo



Estudios de Lingüística Aplicada, año 42, número 78, enero de 2024, pp. 7–44

doi: 10.22201/enallt.01852647p.2024.78.1055

[ 30 ] Olivia Castillo Castillo

En cuanto al uso de otras operaciones, podemos observar que las 
de eliminación emergen de manera sistemática para hacer ajus-
tes de género y número a partículas como artículos defi nidos e in-
defi nidos (e).

e) Artículo defi nido o indefi nido > operación de eliminación 
> ajuste de género o número > artículo defi nido o indefi -
nido

4.3.  Elección de la forma gramatical con y sin estímulo presente 
en la historia Frog goes to dinner

En el Cuadro 5 se muestra el comportamiento lingüístico de tap en 
la narración Frog goes to dinner con estímulo presente.

Cuadro 5. Clase gramatical de las formas involucradas en las operaciones de búsqueda en TAP 3, Frog goes to dinner con el estímulo 
presente

Palabra

Número de 
ocurrencias Otras

operaciones

Número de UE involucradas

Exitoso

Total
De

reciclaje
-1 -2 -3 -4 (5 o más)

Artículo defi nido 28 18 12 20 6 1 0 0 25

Artículo indefi nido 5 3 1 3 1 1 0 0 5

Cuantifi cador 1 0 0 0 1 0 0 0 1

Posesivo 7 6 1 5 0 1 0 1 6

Verbo 14 10 2 12 1 1 0 0 13

Clítico 4

Preposición 6 4 2 3 3 0 0 0 6

Pronombre 
refl exivo se 8 5 2 7 1 0 0 0 6

Adjetivo 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Adverbio 3 3 0 2 1 0 0 0 3

Negación (no) 1 1 0 0 1 0 0 0 0
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En el Cuadro 5 se observa que el número de apariciones de artícu-
los defi nidos (28 ocurrencias) duplica el de la clase gramatical que 
le sigue, verbos (14 ocurrencias). A continuación, en (12), (13) y 
(14) se muestran ejemplos de operaciones en las que tap utiliza 
artículos defi nidos.

(12) (93) * tap: de tratar de sacar <la> # [/] la rana ## @g [0:01.067]

(13) (115) * tap: <el> # [/] el mesero no se ha dado cuenta ##. 
[0:00.800]

(14) (159) * tap: y # levantan <la> # [/] la sopa # <la> [/] la copa ##. 
[0:00.788]

En (12), (13) y (14) se observa un comportamiento lingüístico con-
sistente en el caso de operaciones de búsqueda. En (12) y (13), el 
hablante reconoce la fp en una misma ue y produce operaciones de 
reciclaje, resolviendo estas operaciones con los sustantivos <rana> 
y <mesero>. En (14), el hablante produce una operación de elimi-
nación al modifi car <sopa> por <copa>, que es el elemento ilus-
trado en la historia. Este comportamiento sugiere que el uso de los 
artículos defi nidos es una ruta de búsqueda léxica más rápida para 
tap en la realización de esta prueba.

(15) @ G [6]
(68) * tap: la música está ##. [0:03.032]
(69) * tap: <está> # [//] <están> # [/] están # este ##. [0:03.532]
(70) * tap: <está> # [//] <están> ##. [0:01.057]
(71) * tap: [/] están contentos # están ##. [0:00.699]
(72) * tap: hay música ##. [0:00.871]

En (15) se observa el inicio de la búsqueda a través de la operación 
de reciclaje y pausas largas entre cada una de las ue presentes. 
La particularidad de este ejemplo es el verbo <estar>, pues mues-
tra un uso atributivo <están contentos>, es decir, el propio verbo 
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requiere de un atributo para ser completado en la operación de 
búsqueda del hablante.

A continuación, en (16) y (17) se presentan ejemplos de otros 
verbos.

(16) (137) * tap: este # la rana ##. [0:00.480]
(138) * tap: <salta> # [/] salta de la comida ##. [0:00.354]

(17) (179) * tap: van a comer ##. [0:00.450]
(180) * tap: van a tomar ##. [0:00.800]
(181) * tap: y # <ven a> # [/] ven a la rana ##. [0:00.742]

En (16) y (17) se observa un comportamiento similar. En ambas 
ocurrencias, ante la emergencia de una fp, el hablante inicia con 
operaciones de reciclaje de dos verbos que se resuelven en la mis-
ma ue. En los resultados de esta prueba se observa una variable 
distinta con respecto al tipo de palabras involucradas en las ope-
raciones de ar, ya que se presentan ejemplos del verbo <estar> 
atributivo, así como de verbos que siguen una ruta de reciclaje y 
acceso a sustantivos en una misma ue. Este uso de verbos se pro-
duce en 14 ocurrencias, 13 de ellas exitosas.

f) Verbo > operación de reciclaje > atributo o complemento

El uso de artículos defi nidos es más frecuente que el de cualquier 
otra clase de palabras o partículas (28 ocurrencias, de las cuales 25 
son exitosas). Asimismo, la ruta de acceso al sustantivo es efi cien-
te —20 de estas ocurrencias se resuelven en la misma ue en que 
emerge la fp— lo cual sugiere la siguiente ruta (g) para resolver 
la autorreparación.

g) Artículo defi nido > operación de reciclaje > sustantivo

En el Cuadro 6 se observa el comportamiento de tap en la segunda 
prueba sin estímulo presente.
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Cuadro 6. Clase gramatical de las formas involucradas en las operaciones de búsqueda en TAP 4, Frog goes to dinner sin estímulo

Palabra

Número de 
ocurrencias Otras

operaciones

Número de ue involucradas

Exitoso

Total
De 

reciclaje
-1 -2 -3 -4 (5 o más)

Artículo defi nido 19 13 7 12 5 1 0 0 17

Artículo indefi nido 2 0 2 2 0 0 0 0 2

Cuantifi cador 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Posesivo 13 9 7 4 7 2 0 0 13

Verbo 11 6 5 10 1 0 0 0 11

Clítico 2 2 1 1 1 0 0 0 2

Preposición 5 3 2 3 2 0 0 0 5

Pronombre 
refl exivo se 9 3 6 8 1 0 0 0 7

Adjetivo 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Adverbio 6 4 2 5 0 0 1 0 5

Pronombre
relativo que 2 2 0 0 1 0 0 0 2

En el Cuadro 6 se observa que los artículos defi nidos ocupan el 
primer lugar entre las palabras involucradas en operaciones de au-
torreparación. A continuación, en (18) y (19) se presentan algunos 
ejemplos.

(18) (27) * tap: [/]se va con su familia # su # el señor ##. [0:01.141]
(28) * tap: <la> # [/] <la> # [/] la # su ##. [0:00.428]
(29) * tap: la señora ##. [0:00.856]

(19) (83) * tap: <el> # [/] <el me> # [//] <el mes> # [/] <el mes> ##. 
[0:00.885]
(84) * tap: [//] <el mesero> # el mesero! ##. [0:01.156]

En (18) observamos el uso de una operación de reciclaje y el éxito 
de la operación de búsqueda en la ue (29). Los dos inicios de bús-
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queda a partir del posesivo llaman la atención; en (27) la operación 
de eliminación resuelve de manera inmediata la búsqueda, mientras 
que en (28) la operación de eliminación ocurre luego de una pausa 
prolongada. El ejemplo (19) expone la emergencia de la fp al ini-
cio de la ue, en este caso la paa inicia una operación de reciclaje 
que no involucra únicamente al artículo defi nido, sino la prime-
ra sílaba del sustantivo <mesero>, y que resuelve exitosamente en 
la siguiente ue después de una pausa que duplica el tiempo de una 
pausa estándar. En los ejemplos (20) y (21) las operaciones de bús-
queda son más largas e involucran diversas operaciones.

(20) (32) * tap: ella # siempre ##. [0:00.601]
(33) * tap: <en su> # [/] <en su> # [/] en su ro # pa # en su ##. 
[0:00.659]
(34) * tap: saco ##. [0:00.391]
(35) * tap: siempre se lleva # siempre trae # en su casa ##. 
[0:00.508]
(36) * tap: a un # en su casa siempre lleva una rana ##. [0:00.407]

(21) (114) * tap: y ##. [0:01.011]
(115) * tap: han # eh # levantan # las # <la> # [/]<la> # [/] la
##. [0:01.084]
(116) * tap: levanta su so # <su> ##. [0:00.488]
(117) * tap: [/] su ##. [0:00.488]
(118) * tap: levanta <su> ##. [0:00.655]
(119) * tap: [/] su copa ##. [0:01.067]

En (20) se observa una búsqueda que el hablante decide extender: 
pese a que en la misma ue en que emerge la fp accede al sustantivo 
genérico <ropa>, continúa con la operación de búsqueda a través 
del posesivo. tap requiere de una nueva ue para producir el sus-
tantivo <saco>, que correspondía a esa parte de la narración, aun 
cuando no tenía el estímulo presente. El ejemplo (21) involucra 
diversas operaciones de ar, como eliminación y reciclaje. La par-
tícula que utiliza tap para acceder al sustantivo <copa> es el pose-
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sivo que inicia 4 ue antes; este ejemplo muestra un comportamien-
to similar al de los artículos indefi nidos en las otras pruebas, pues 
se trata de búsquedas más extensas que implican más de dos ue.

Los resultados que se muestran en el Cuadro 7 (véase Anexo) 
presentan un uso destacado de los artículos defi nidos (h): 19 casos 
en total, 17 de ellos exitosos, que siguen un comportamiento simi-
lar después de cuatro pruebas.

h) Artículo defi nido > operación reciclaje > sustantivo

Este resultado confi rma la relevancia de la defi nitud en el acceso 
léxico, lo que se traduce en una respuesta más efi ciente, ya que la 
mayor parte de las ar se solucionan en una misma ue. Durante 
esta prueba, el segundo tipo de partículas más utilizadas fueron 
los posesivos (i): 13 casos, todos exitosos, con un amplio uso de 
operaciones de reciclaje previo al acceso a los sustantivos, motivo 
de las operaciones de búsqueda.

i) Posesivo > operación de reciclaje > pausa larga > cambio 
de ue > acceso al sustantivo

El posesivo se encuentra presente en las cuatro pruebas y su uso se 
puede equiparar con el de los artículos indefi nidos, sin embargo, no 
alcanza un porcentaje tan exitoso en el acceso léxico.

5. Conclusiones

Si bien existe una amplia gama de estudios en los que se discuten 
las narraciones de paa de manera sistemática (Ulatowska et al., 
1990; Christiansen, 1995; Marini, 2011; Andreetta et al., 2012), 
en estos se considera a las pausas, los falsos inicios y las repeti-
ciones como errores motivados por la difi cultad al acceso léxico, 
principalmente de sustantivos, característica central de este tipo 
de afasia. En contraste, en este estudio de caso varias de estas ocu-
rrencias se describen como ar, según la caracterización propuesta 
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por Schegloff et al. (1977), Levelt (1983), Schegloff (1990, 2011, 
2013), Montes Miró (1992), Levelt, Roelofs y Meyer (1999) y 
Dingemanse et al. (2014).

Las ar se presentaron en las narraciones de una paa a partir 
de dos historias elicitadas, Frog, where are you? (Mayer, 1969) y 
Frog goes to dinner (Mayer, 1974), con y sin estímulo presente. A 
partir de la macroestructura narrativa, y en conjunto con las ar, se 
registraron pausas amplias entre cada ue. Su cuantifi cación indi-
vidual exhibió silencios mayores a los reportados en hablantes sin 
patologías del lenguaje (Chafe, 1994).

El instrumento de categorización de los datos obtenidos en las 
cuatro narraciones elicitadas representa una contribución al estudio 
de las ar en paa (véase Cuadros 4, 5, 6 y 7). Como resultado de 
esta propuesta se derivan las siguientes observaciones:

1) La operación de búsqueda fue la más utilizada por tap. 
Este resultado se aleja de la hipótesis de partida de este tra-
bajo, pues se estimaba una alta frecuencia de circunloquios 
y una evitación sistemática de sustantivos específi cos.

2) Se registró una sobresaliente participación de la ar de 
reciclaje como parte de la ar de búsqueda, de manera par-
ticular en las pruebas en que el estímulo estaba presente 
durante la narración. En estas pruebas los artículos defi ni-
dos presentaron una frecuencia más alta con respecto a las 
narraciones sin estímulo presente.

3) Las operaciones de reciclaje y de eliminación ligadas a la 
operación de búsqueda tuvieron ocurrencias en las cuatro 
pruebas. La primera contribuyó temporalmente en el pro-
ceso de búsqueda léxica, en tanto que la operación de eli-
minación estuvo ligada a la ar de búsqueda y posibilitó el 
ajuste de género y número de falsos inicios o búsquedas 
prolongadas y permitió soluciones rápidas y efi cientes en 
los procesos de ar de tap.

4) El instrumento de categorización mostró que en las cuatro 
pruebas la clase gramatical de las formas utilizadas por tap
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en las ar de búsqueda se concentró en artículos defi nidos, 
artículos indefi nidos y posesivos.

5) De entre las operaciones que aparecieron con una frecuen-
cia mínima, hubo una cuya ausencia aportó información 
fundamental: la ar de aborto. Su casi nula presencia pro-
porcionó evidencia de la planifi cación del discurso en línea 
del hablante en las cuatro narraciones, así como de la pro-
ducción de otras estrategias discursivas que le permitieron 
acceder a elementos léxicos o solventar dicha difi cultad a 
través del uso de pausas de planifi cación.

6) Se registró una mínima ocurrencia de sustantivos genéri-
cos y aun menor de circunloquios, lo que contraviene la 
hipótesis de partida de la investigación, esto es, una mayor 
presencia de circunloquios en las ar.

7) La elección de la forma gramatical en cada operación de 
ar proporcionó información acerca de los procesos elabo-
rados por tap para acceder a elementos léxicos, principal-
mente sustantivos, en cada una de las cuatro pruebas. La 
relevancia de esta caracterización radica no únicamente en 
la identifi cación de las clases gramaticales a las que co-
rresponden las formas utilizadas por el hablante, sino que 
proporcionan información con respecto al uso particular de 
estas formas, no únicamente en el acceso léxico sino en su 
dimensión discursiva.

La prominencia de los artículos defi nidos, seguida por la de los 
artículos indefi nidos y los posesivos en la búsqueda de sustantivos 
confi rma la relevancia de las frases nominales como parte central 
del discurso de una paa y muestra que no se trata de la emergen-
cia de sustantivos aislados, sino de sustantivos referenciales. Este 
aporte nos obliga a examinar más casos con el objetivo de contri-
buir al estudio de la afasia anómica en español.
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7. Anexo

CUADRO 7. Codifi cación, representación, características particulares en la transcripción del corpus de la presente
investigación. Ejemplo

Codifi cación Representación Características particulares
en la transcripción del corpus 

Ejemplo

* Símbolo que precede a la 
identifi cación del hablante

*TAP

(TRES LETRAS
MAYÚSCULAS)

Identifi cación del hablante RAM /TAP *RAM

: Posterior a los dos puntos se 
encuentra la transcripción de lo 
dicho por el hablante

*TAP: el niño

(ESPACIO DE 
UN TABULADOR)

. Punto fi nal que señala el fi nal de 
una unidad entonacional.

*TAP: cae ##.

# Pausa (-300 milisegundos) *TAP: en # un

## Pausa prolongada (+300 milisegundos) *TAP: en # un 
# panal ##. 
[0:01.142]

xxx Material ininteligible tratado como 
palabra o secuencia

*TAP: XXX ##. 
[0:00.865]

www Fragmento de la conversación que 
se ha decidido no transcribir

( ) Permite completar las 
palabras que el informante emite 
incompletas

[>] Sigue un solapamiento

[<] Precede un solapamiento

[/] Repetición sin corrección

[//] Repetición con corrección

[/?] Repetición indefi nida (superior a 
tres veces)

En este caso, las repeticiones 
son parte del objeto de estu-
dio, por lo que se transcriben 
de manera literal, independien-
temente de su uso.
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CUADRO 7. Codifi cación, representación, características particulares en la transcripción del corpus de la presente
investigación. Ejemplo

Codifi cación Representación Características particulares
en la transcripción del corpus 

Ejemplo

[?] Aproximación o conjetura

[*] Marca de uso peculiar codifi cado 
como error

En este estudio no se marcan 
errores debido a la naturaleza 
del discurso del corpus.

@o Onomatopeya

@d Forma dialectal

@s Segunda lengua

+ Entre las partes de una 
onomatopeya

+// El emisor se interrumpe

+/ Al emisor lo interrumpen

++ Una persona completa la frase 
que ha iniciado otra

+ Una persona completa la frase 
que ha iniciado él mismo en 
otro turno

+”/ El siguiente turno es una cita

+” Se inicia una cita

El turno anterior era una cita 

[=!] Risas

& No es una palabra

[0:00.000] Conteo en minutos:segundos.
milisegundos

*TAP: ehhh ##. 
[0:00.504]

Fuente: Cuadro realizado a partir de los códigos de MacWhinney et al. (2000, 2011)

8. Abreviaturas

ar Autorreparación
fp Fuente problemática

(continuación )
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paa Persona con afasia anómica
m Marca explícita de lo que debe repararse
r Reparación
ecv Evento cerebro vascular
ue Unidad entonacional

9. Agradecimientos

Trabajo realizado con apoyo de la beca de doctorado otorgada por el 
Consejo Nacional de Humanidades, Ciencia y Tecnología (Doctorado en 
Lingüística, iif unam). Agradezco toda la guía del Dr. Ricardo Maldo-
nado Soto, así como el invaluable apoyo del Dr. José Marcos Ortega, su 
equipo de trabajo y, sobre todo, la generosidad de tap para la realización 
de esta investigación.

Asimismo, agradezco la atenta lectura y los valiosos comentarios de 
los dictaminadores de este artículo.




