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La variabilidad y la discontinuidad son rasgos inherentes al proceso de 

desarrollo que tiene lugar a lo largo de la vida. La variabilidad tiene distintas vertientes 

(Hultsch, MacDonald y Dixon, 2002). Entre ellas estaría la variabilidad interindividual 

(o diversidad) en relación con una tarea o con una característica determinada. A medida 

que las personas envejecen tienden a ser más distintas unas de otras en su 

funcionamiento psicológico, fisiológico o social (Drag y Bieliauskas, 2010). Esto puede 

deberse tanto a factores biológicos (genéticos o hereditarios) como biográficos (el estilo 

de vida, la educación recibida, la ocupación laboral).  

El concepto de reserva cognitiva (RC) se define como la capacidad de activación 

progresiva de redes neuronales en respuesta a demandas crecientes (Rodríguez y 

Sánchez, 2004). Inicialmente fue propuesto para dar cuenta de la discrepancia entre el 

grado de daño cerebral que presentan algunas personas y las manifestaciones clínicas de 

su patología (Stern, 2006). Según Stern (2009) la RC tiene dos componentes: la reserva 

neuronal y la compensación neuronal. La reserva neuronal se refiere a las diferencias 

interindividuales en el procesamiento cognitivo (eficiencia, capacidad o flexibilidad). 

La compensación hace referencia a las alteraciones en el procesamiento cognitivo que 

tienen lugar para afrontar la patología cerebral.  

Un individuo cuyas redes neuronales son más eficientes o tienen mayor 

capacidad, es decir que tiene una mayor RC, será más capaz de hacer frente a la 

desconexión causada por una patología cerebral (Valenzuela y Sachdev, 2005; Vance, 

Roberson, McGuinness y Fazeli, 2010). La eficiencia y la capacidad (o la flexibilidad) 

son aspectos relacionados con las demandas de la tarea. Una hipótesis básica es que 

existe variabilidad interindividual en las redes cerebrales y los procesos cognitivos que 

subyacen a la realización de cualquier tarea o en los que pueden emplearse para atender 

un aumento en las demandas de la tarea (Bastin et al., 2012). Así, para las tareas de 
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dificultad baja a moderada, una alta RC estará asociada a una activación reducida, más 

eficiente, de la red para conseguir un éxito equivalente o incluso mayor en la tarea. En 

tareas muy demandantes, los individuos con alta RC tendrán una capacidad mayor, de 

modo que podrían aumentar la activación de la red para hacer frente a la creciente 

dificultad de la tarea. De igual forma, las personas mayores con una alta RC podrían 

disponer de más estrategias alternativas y mecanismos compensatorios para conseguir 

un funcionamiento cognitivo más eficaz y flexible (Rami et al., 2011).  

La red neuronal que sustentaría la RC estaría básicamente relacionada con los 

procesos de control (Stern, 2009; Wager y Smith, 2006; Braver, Reynolds y Donaldson, 

2003), lo que indicaría que estos procesos serían un importante componente de la RC. 

Esta red genérica se activaría durante la ejecución de un amplio rango de actividades 

(Stern, 2009). Una cuestión crítica en este punto es el grado de solapamiento entre las 

funciones ejecutivas y otros procesos cognitivos, como la atención o algunos 

componentes de la memoria operativa (Verdejo-García y Bechara, 2010), aunque la 

discusión sobre este asunto excede los objetivos de este trabajo. 

Se han realizado numerosos estudios que relacionan la RC con el retraso en la 

manifestación de los síntomas típicos de la enfermedad de Alzheimer (EA) o de otras 

demencias, sin embargo hay un número menor de estudios relacionándola con el 

deterioro cognitivo leve (DCL) o con el declive asociado al envejecimiento normal 

(para una revisión pueden consultarse: Lojo-Seoane, Facal y Juncos-Rabadán, 2012; 

Rodríguez y Sánchez, 2004).  

La RC se asocia con la inteligencia fluida y la capacidad adaptativa en distintos 

dominios cognitivos (Tucker y Stern, 2011). Entre los factores que contribuyen a la RC 

estarían los años de educación formal, la ocupación profesional realizada a lo largo de la 

vida, el cociente intelectual, las aficiones, la realización de actividades lúdicas y 
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sociales cognitivamente estimulantes, o los relacionados con los hábitos de vida 

saludables  (Christensen, 2001; Murray et al., 2011). De acuerdo con distintos estudios 

los años de escolaridad tendrían un gran peso en la formación de la RC (Rami et al., 

2011; Manly, Schupf, Tang y Stern, 2005). Otros ponen de manifiesto que los 

individuos con experiencias estimulantes a lo largo de la vida pueden hacer frente a los 

cambios neurológicos relacionados con la edad mejor que otras personas (Steffener y 

Stern, 2012; Tucker y Stern, 2011).  

Entre los instrumentos propuestos para medir la RC en nuestro país estaría la 

Escala de Reserva Cognitiva (León, García y Roldán-Tapia, 2011),  todavía una versión 

experimental, constituida por 25 ítems tipo Likert agrupados en cuatro facetas: 

formación-información, actividades de la vida diaria, aficiones y vida social. 

Recientemente se ha presentado también el Cuestionario de Reserva Cognitiva (CRC) 

(Rami et al., 2011), que se emplea para estimar la RC de los mayores que participaron 

en este estudio, y que se describe más adelante en el subapartado dedicado a los 

materiales.  

 Distintos estudios han puesto de manifiesto que el aumento de la variabilidad 

interindividual asociado con el envejecimiento aparece en las habilidades cognitivas 

fluidas, pero no en las cristalizadas –o al menos, no aparece con la misma claridad- 

(Escorial et al., 2003; Morse, 1993). El procesamiento del lenguaje permanece intacto, 

en gran parte, en los adultos mayores bajo condiciones normales, aunque el tiempo de 

procesamiento puede ser algo más lento que en los jóvenes (Thornton y Light, 2006). 

En general, las personas mayores tienen un vocabulario más extenso que los jóvenes 

(Verhaeghen, 2003), aunque experimentan ocasionalmente dificultades para encontrar 

palabras (James, 2004). Algunos estudios han aportado evidencia que respalda la 

hipótesis de un declive en la comprensión gramatical asociado a la edad en tareas que 
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evalúan la comprensión de oraciones sintácticamente complejas (Wingfield, Mc Coy, 

Peelle, Tun y Cox, 2006; Wingfield, Peelle y Grossman, 2003). Este declive podría 

explicarse por la disminución de la capacidad de la memoria operativa (Just, Carpenter 

y Keller, 1996; Waters y Caplan, 2005), que limita la capacidad de las personas 

mayores para codificar o para recuperar información, por la disminución en la rapidez 

del procesamiento de la información (Salthouse, 1996), o alternativamente por la 

disminución o ausencia de control inhibitorio (Zacks y Hasher, 1997).  

 En personas mayores puede observarse una disminución en el rendimiento al 

realizar algunas actividades lingüísticas, lo que se ha relacionado con cambios en la 

atención y la función ejecutiva, incluyendo el control inhibitorio (De Beni y Palladino, 

2001). Estos cambios pueden tener consecuencias como la ralentización del 

procesamiento de la información, la dificultad para distinguir entre la información 

importante y la irrelevante, para organizar las proposiciones en función de su 

importancia, o para procesar dos tipos de información al mismo tiempo (Stine-Morrow, 

Shake, Miles y Noh, 2006; Ska y Joanette, 2006).  

  Los estudios sobre la variabilidad interindividual en el dominio de las 

habilidades lingüísticas de personas mayores son escasos y se han centrado sobre todo 

en el nivel léxico (Hultsch, et al., 2002; Pereiro, Juncos-Rabadán, Facal y Álvarez, 

2006). La variabilidad interindividual en la comprensión gramatical y en la comprensión 

de vocabulario básico se ha estudiado previamente en función de la edad (López-Higes, 

Rubio, Martín-Aragoneses y Del Río, 2008) y en función del deterioro cognitivo 

general (López-Higes, Rubio, Martín-Aragoneses, y Del Río, 2010), objetivado 

mediante el Mini-Examen Cognoscitivo (Lobo et al., 1999).  
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El objetivo principal del presente estudio es analizar en personas mayores la 

variabilidad interindividual (diversidad) en comprensión gramatical, comprensión de 

vocabulario básico y denominación, en función de su reserva cognitiva (RC).  

Este estudio tiene un carácter exploratorio, ya que no hay otros previos que 

puedan servir como referencia para establecer hipótesis o contrastes precisos. En la 

prueba de comprensión de vocabulario los ítems son fáciles o muy fáciles, por lo que no 

es previsible que exista un efecto de la RC sobre la diversidad en ninguno de los tres 

índices relacionados con la misma (sustantivos, sustantivos + adjetivos, verbos). Lo 

mismo ocurriría en el caso de la comprensión de las oraciones menos difíciles, que 

serían a priori las de una única proposición, independientemente de que estén o no 

ajustadas al orden sintáctico canónico del español (López-Higes et al., 2008). Se espera 

observar una relación lineal invertida entre la RC y la diversidad en los elementos más 

difíciles o más demandantes para los mayores, que corresponderían en la prueba de 

comprensión gramatical a las oraciones de dos proposiciones. En relación con la 

denominación, se espera encontrar también la misma relación, ya que previamente se 

han encontrado diferencias debidas al nivel educativo (Fernández-Blázquez et al., 

2012), una variable que como ya se ha señalado tiene un gran peso en la RC (Díaz-

Orueta, Buiza-Bueno y Yanguas-Lezaun, 2010; Zec, Burkett, Markwell y Larsen, 

2007). 

Finalmente, se plantea también como un objetivo complementario del estudio 

comprobar la existencia de diferencias significativas en la diversidad entre grupos de 

mayores con distinta RC.  
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Método 
 
Participantes 
 

Participaron en el estudio un total de 83 adultos mayores, 44 mujeres y 39 

varones, de edades comprendidas entre los 60 y los 75 años. Todos ellos presentaban en 

el Mini-Mental State Exam (Folstein, Folstein y McHugh, 1975) puntuaciones por 

encima de 26.  

Los participantes fueron divididos en tres grupos de acuerdo con su reserva 

cognitiva (RC) estimada a través del CRC (Rami et al., 2011). Así los mayores que 

tuvieron una puntuación directa por debajo del centil 35 formaron el grupo de RC baja 

(n = 34; 18 mujeres y 16 varones), aquéllos con puntuaciones directas entre el centil 35 

y el 65 conformaron el grupo de RC media (n = 26; 16 mujeres y 10 varones) y, por 

último, los que obtuvieron puntuaciones entre el centil 65 y el máximo fueron 

considerados como el grupo de alta RC (n = 23; 10 mujeres y 13 varones). Las 

puntuaciones medias obtenidas en el CRC por los distintos grupos fueron: 8,35  1,72 

en el grupo de RC baja, 12,31  1,16 en el de RC media, y 18  2,63 en el de RC 

alta.  

La edad media de los mayores en el grupo de RC baja fue igual a 64,15  3,81, 

en el de RC media era igual a 66,23  4.70, y en el grupo de alta RC de 64,13 

 4,30. Las diferencias de edad entre los grupos no resultaron estadísticamente 

significativas [F(2,80) = 2,17, p = 0,121]. 

Todos los participantes tenían visión y audición normales o corregidas, eran 

hablantes nativos de español, residían en Madrid y participaron de forma voluntaria en 

la investigación. Los datos se recogieron en distintas residencias y centros de día de la 

Comunidad de Madrid.  

 

*Aceptado para su publicación en la Revista de Logopedia, Foniatría y Audiología



 10

Materiales 

Para descartar la presencia de deterioro cognitivo en los sujetos que participaron 

en el estudio se empleó el Mini-Mental State Exam (Folstein, Folstein y McHugh, 

1975).  

Como instrumento de estimación de la RC se empleó el Cuestionario de Reserva 

Cognitiva (CRC; Rami et al., 2011), formado por 8 ítems que miden diversos aspectos 

de la actividad intelectual del sujeto: escolaridad, realización de cursos de formación, 

escolaridad de los padres, ocupación laboral desempeñada a lo largo de la vida, 

formación musical y dominio de idiomas. El CRC indaga también sobre la frecuencia 

con que se han realizado actividades como la lectura y la práctica de juegos intelectuales 

(crucigramas y ajedrez). En cada ítem se ofrecen varias alternativas de respuesta (el 

número varía de elemento a elemento) que llevan asociada una puntuación (por ejemplo 

en el ítem de actividad lectora: 0 si no lee nunca y 5 si lee más de 10 libros al año). Las 

puntuaciones obtenidas en cada elemento se suman para obtener la puntuación total, que 

puede alcanzar un valor máximo de 25 puntos.  

Para obtener una medida de la denominación se empleó una versión de 15 ítems 

del Boston Naming Test (Fernández-Blázquez et al., 2012). En esta versión reducida los 

ítems están ordenados en función de su dificultad.  

Las pruebas para evaluar la comprensión gramatical y la comprensión de 

vocabulario básico forman parte de la batería ECCO_Senior (véase López-Higes, 

Rubio, Martín-Aragoneses, Del Río y Mejuto, 2012). La prueba de Comprensión de 

Oraciones permite evaluar la comprensión gramatical (la asignación de los roles 

temáticos a los constituyentes) mediante una tarea de verificación simple. Cada tipo de 

oración presenta rasgos específicos en dos dimensiones: la densidad proposicional o el 

número de proposiciones, y el ajuste al orden sintáctico canónico en español (Sujeto-
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Verbo-Objeto). Esta prueba permite obtener cuatro indicadores de comprensión de 

oraciones, según la combinación de las dos dimensiones anteriores: P1OCSI, oraciones 

de una proposición que siguen el orden canónico, P1OCNO, oraciones de una 

proposición que no siguen el orden canónico, P2OCSI, oraciones de dos proposiciones 

que siguen el orden canónico y P2OCNO, oraciones de dos proposiciones que no siguen 

el orden canónico. 

La prueba de Vocabulario contiene 15 nombres, 8 combinaciones 

nombre+adjetivo (por ejemplo: perro pequeño) y 16 verbos, todos de moderada a alta 

frecuencia de uso según el diccionario de frecuencias de Alameda y Cuetos (1995).  

Procedimiento 
 

En una primera sesión se rellenaba una ficha con los datos personales del mayor 

y se le administraban el MMSE y el CRC. En la segunda sesión se aplicaban el resto de 

pruebas, aleatorizando el orden de presentación de las mismas para cada sujeto. La 

presentación de las dos pruebas incluidas en la batería ECCO_Senior se realizaba 

empleando para ello un ordenador. La prueba de Comprensión de Oraciones comenzaba 

con cinco ejemplos, en los que se proporcionaba “feedback” a los participantes. En cada 

ensayo se presentaba cada par oración-dibujo en la pantalla hasta que el sujeto 

respondía “Verdadero” o “Falso”, momento en el que el evaluador hacía que apareciera 

un nuevo ítem en la pantalla. Durante la aplicación de la prueba no se proporcionaba 

feedback a los participantes en ningún momento. 

 En la prueba de Vocabulario la tarea consistía en seleccionar, entre tres 

alternativas, el dibujo que correspondía al sustantivo o a la combinación 

sustantivo+adjetivo. En el último bloque (verbos) aparecían dos dibujos y la tarea 

consistía en seleccionar aquél que representaba la acción denotada por el verbo. Antes 

de comenzar esta prueba se realizaba una serie de ensayos de ejemplo. 

*Aceptado para su publicación en la Revista de Logopedia, Foniatría y Audiología



 12

En la tarea de denominación de Boston se pedía a los sujetos que nombraran 

cada uno de los dibujos que se les mostraban. Si el sujeto no era capaz de nombrar un 

dibujo se le proporcionaba una clave semántica para facilitar su respuesta. Si esta no era 

todavía suficiente, se le proporcionaba una clave fonética. El orden de presentación de 

las láminas en la nueva versión reducida del BNT es el siguiente: pez espada, 

sacapuntas, pulpo, espárrago, bozal, pinzas, globo, rinoceronte, máscara, magdalena, 

cactus, armónica, dardo y zancos. 

Análisis estadístico 

Todos los análisis se realizaron con el programa SPSS 15.0. Para analizar la 

relación entre la RC y la variabilidad interindividual en denominación, comprensión 

gramatical y vocabulario, seguimos el procedimiento propuesto por Christensen et al. 

(1994), utilizado por otros autores como Hultsch et al. (2002), Pereiro et al., (2006) y 

López-Higes et al. (2008, 2010). 

En primer lugar se determinaron las tendencias que mejor se ajustaban a las 

puntuaciones directas obtenidas en las distintas pruebas (BNT, comprensión de 

oraciones y vocabulario básico). Para ello, se realizaron los contrastes polinómicos del 

grupo de RC sobre las medidas consideradas en cada una de las pruebas: las respuestas 

espontáneas en el BNT, los aciertos en los distintos tipos de oraciones de la prueba de 

comprensión de oraciones (P1OCSI, P1OCNO, P2OCSI, P2OCNO), y en los tipos de 

elementos en la prueba de vocabulario (sustantivos, adjetivos y sustantivos, verbos). 

Puesto que se distinguieron tres grupos en función de RC, se analizó la significación 

estadística de los dos contrastes polinómicos posibles (primer y segundo orden).  

Con el objetivo de analizar si se confirman los resultados anteriores cuando se 

consideraba la RC como variable continua, se realizó un análisis de regresión curvilínea 

(lineal y cuadrática) de cada una de las medidas sobre la puntuación en RC.  
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A partir de las tendencias que resultaron estadísticamente significativas, se 

calcularon los residuos estandarizados del número de aciertos obtenido en cada caso, los 

cuales fueron transformados a su valor absoluto. Estos residuos estandarizados 

absolutos son una medida de la variabilidad para cada uno de los sujetos, ya que 

representan la diferencia entre el valor directo y el pronosticado. Finalmente, se analizó 

la relación entre la RC y los residuos estandarizados en valor absoluto de las medidas ya 

mencionadas anteriormente. Para ello, se calcularon las ecuaciones de regresión (lineal 

y cuadrática) de los residuos estandarizados en valor absoluto sobre la RC. 

Se realizaron igualmente los contrastes (Scheffé) entre los grupos definidos por 

la RC considerando las medias de los residuos estandarizados en valor absoluto en las 

medidas donde se observaron tendencias significativas. 

 
 
Resultados 
 
 
Descriptivos 
 
 La media y desviación típica obtenida en cada uno de los índices o medidas 

consideradas en el estudio por los tres grupos de mayores aparecen en la Tabla 1. 

________________________ 
INSERTAR TABLA 1 AQUÍ 
________________________ 

 
 

Análisis de la variabilidad interindividual 
 

Al realizar los contrastes polinómicos los resultados indicaron que la tendencia 

lineal es la que mejor caracteriza las puntuaciones directas obtenidas en el BNT y en 

tres de los cuatro tipos de oraciones de la prueba de comprensión gramatical (P1OCNO, 

P2OCSI, y P2OCNO). No resultó significativo ningún contraste cuadrático. 

Los resultados de la regresión curvilínea confirman en parte los resultados 

obtenidos en el análisis anterior. Resultaron significativos las tendencias lineales de la 
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RC sobre el BNT, P2OCSI, P2OCNO, y sobre los verbos de la prueba de vocabulario 

(véase la parte izquierda de la Tabla 2). Los coeficientes beta obtenidos en todos estos 

casos tienen signo positivo, lo que indica que a medida que la RC de la persona es 

mayor, aumenta de forma lineal la puntuación obtenida en las pruebas. Al considerar los 

valores de R2 en cada uno de estos casos, se observa que la RC explica el 13% de la 

varianza del BNT, el 8% de la varianza de las puntuaciones obtenidas en los verbos, el 

6,5% de las oraciones del tipo P2OCNO, y finalmente el 4,7% de las del tipo P2OCSI.  

________________________ 
INSERTAR TABLA 2 AQUÍ 
________________________ 

 

Como se ha comentado antes al describir los análisis estadísticos, se calcularon 

los residuos estandarizados en valor absoluto para las medidas en las que aparecieron 

efectos significativos de la RC (BNT, P2OCSI, P2OCNO y verbos). Después se 

calcularon las ecuaciones de regresión (lineal y cuadrática) de los residuos 

estandarizados en valor absoluto sobre la RC, para cada una de las medidas. Como 

puede observarse en la parte derecha de la Tabla 2 resultaron significativas las 

tendencias lineales de la RC sobre la variabilidad interindividual (diversidad) en el 

rendimiento en el BNT, en las oraciones del tipo P2OCNO y en los verbos dentro de la 

prueba de vocabulario. La relación lineal de RC explica el 18,3% de la diversidad en 

relación con los verbos, el 17,7% de la misma en las oraciones del tipo P2OCNO, y el 

7,4% en la correspondiente al BNT. En las oraciones del tipo P2OCSI resultaron 

significativas tanto la tendencia lineal como la cuadrática de la RC. La RC explica en 

este tipo de oraciones (P2OCSI) casi el 21% de la diversidad observada, si se considera 

sólo la tendencia lineal, y prácticamente el 25% si se considera la cuadrática.  
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El signo negativo en todos los coeficientes beta indicaría que a medida que 

disminuye la RC aumenta la diversidad (variabilidad interindividual) en estas medidas 

(BNT, P2OCSI, P2OCNO, verbos). 

 

Contrastes entre grupos definidos por la RC 
 
 

La Tabla 3 muestra los contrastes entre los grupos definidos por la RC al 

considerar las medias de los residuos estandarizados en valor absoluto (medida de la 

diversidad), así como su significación estadística, en los cuatro índices o medidas donde 

se observaron relaciones significativas en el análisis de la variabilidad. 

________________________ 
INSERTAR TABLA 3 AQUÍ 
________________________ 

 

 En las dos medidas en las que la RC explica el mayor porcentaje de la diversidad 

(P1OCSI y verbos) se observa que el grupo de alta RC presenta una variabilidad 

interindividual significativamente menor que los grupos de media y baja RC, que no 

difieren entre sí. Al considerar los resultados obtenidos en las oraciones del tipo 

P2OCNO se observa que el grupo de RC baja se caracteriza por una diversidad 

significativamente mayor que los otros dos grupos, que no difieren entre sí. Finalmente, 

en el BNT reducido las diferencias en diversidad se limitan a los grupos extremos en 

RC.  

 
 
Discusión 
 

En el presente estudio seguimos el procedimiento propuesto por Christensen et 

al. (1994), que ha sido utilizado posteriormente por distintos autores para estudiar la 

variabilidad interindividual (diversidad) en el dominio de las habilidades lingüísticas 
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(Hultsch et al., 2002; López-Higes et al., 2008; Pereiro et al., 2006). Los resultados de 

este análisis confirman en parte la tendencia general observada al considerar las 

desviaciones típicas y las hipótesis tentativas que planteábamos en la introducción. 

Indican que a medida que aumenta la RC disminuye la diversidad (variabilidad 

interindividual) en las puntuaciones alcanzadas por los adultos mayores en el BNT 

reducido, en los verbos dentro de la prueba de Vocabulario, y en las oraciones con dos 

proposiciones (P2OCSI y P2OCNO) de la prueba de Comprensión. Así los mayores que 

poseen una RC alta constituyen el grupo más homogéneo en estos cuatro indicadores. 

La mayor homogeneidad de este grupo en relación con estos cuatro indicadores podría 

sugerir que en los mayores con RC alta la red cortical que sustenta la RC (o los procesos 

de control) está intacta (Bastin et al., 2012; Stern, 2009; Wager y Smith, 2006), mientras 

que en el grupo de RC baja existirían distintos grados de declive de esta red. De otra 

manera, también podría explicarse asumiendo que los mayores con RC alta pueden 

reclutar recursos con menos esfuerzo y realizar las tareas más automáticamente que los 

mayores con RC baja, como sugieren Persson, Lustig, Nelson y Reuter-Lorenz (2007). 

La tendencia lineal es la que mejor caracteriza los residuos estandarizados en 

valor absoluto correspondientes a estas cuatro medidas. Sólo en el caso de las oraciones 

P2OCSI también resultó significativa la tendencia cuadrática de RC (que explicaría casi 

un 4% adicional de la diversidad). La RC explica porcentajes de la variabilidad 

interindividual que oscilan entre el 21% y el 18% en las oraciones con mayor densidad 

proposicional (de dos proposiciones: P2OCSI y P2OCNO) y en los verbos. Estos 

últimos serían los elementos en los que la tarea de verificación simple es más 

demandante para los participantes del estudio, de manera que la RC explica un mayor 

porcentaje de la varianza total. Es necesario tener en cuenta que la tarea de verificación 

con verbos se realiza con dos dibujos que denotan acciones opuestas (por ejemplo, tirar 
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– empujar) o semejantes (besar – acariciar). En relación con las oraciones de mayor 

densidad proposicional (P2OCSI y P2OCNO) los resultados estarían en la línea de los 

obtenidos en un estudio previo (López-Higes, Martín y Rubio, 2010), en el que se 

empleó el escalamiento multidimensional para descubrir cuál de los factores empleados 

en el diseño de la prueba de comprensión de oraciones de la batería ECCO (Exploración 

Cognitiva de la Comprensión de Oraciones; López-Higes, Del Río y Fernández, 2005) 

era el que permitía interpretar la distribución de las diferentes estructuras oracionales en 

un espacio bidimensional. En el mismo los mayores sanos y los mayores con deterioro 

cognitivo eran más sensibles a la densidad proposicional (las diferencias significativas 

aparecían entre oraciones de una proposición y las de dos proposiciones, siendo estas 

últimas en las que se obtenían los peores resultados) que al ajuste al orden sintáctico 

canónico del español. La comprensión de oraciones que contienen un mayor número de 

claves sería la que mayor declive muestra con la edad, probablemente porque pone en 

juego la selección de información relevante y la inhibición de otra irrelevante. Esta 

mayor sensibilidad coincidiría con otros estudios previos, como el de Kemper, Jackson, 

Cheung y Anagnopoulos (1993; véanse también las revisiones de Miller y Gagne, 2008 

y de Radvansky y Dijktra, 2007). Los resultados obtenidos aquí mostrarían esa misma 

tendencia, al poner de manifiesto que la asociación entre la RC y la diversidad sólo 

resulta significativa en las oraciones de la prueba de comprensión que tienen mayor 

densidad proposicional.  

El porcentaje de la diversidad explicado por la RC en el caso del BNT reducido 

es bastante inferior, aproximadamente igual al 7%. Es necesario tener en cuenta que el 

ámbito de aplicación prioritario de esta versión reducida del BNT sería la clínica, y que 

al tener sólo 15 elementos, el rango de variación en personas mayores sanas se reduce 

sensiblemente si se compara con la versión estándar.  
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Los porcentajes de la diversidad que explica la RC son significativamente más 

altos que los que explica un factor como la edad, según puede extraerse de otras 

investigaciones que han empleado el mismo método en relación con habilidades 

lingüísticas: el 4% o 5% en el estudio de Pereiro et al. (2006), entre el 2% y el 6% en 

los trabajos de Christensen et al. (1994) y de Hultsch et al. (2002), y entre el 3% y el 4% 

en López-Higes et al. (2008). Los porcentajes de varianza explicada por la RC estarían 

más próximos a los obtenidos al considerar los efectos del grado de deterioro cognitivo 

general sobre la diversidad en la comprensión de vocabulario y en la comprensión 

gramatical (López-Higes et al., 2010): 29% en el caso de los sustantivos y 20% en las 

oraciones más fáciles (de una proposición y ajustadas al orden sintáctico canónico).  

Por otro lado, la RC no está relacionada con la variabilidad interindividual en 

dos de las medidas de la prueba de vocabulario (sustantivos y sustantivos + adjetivos), 

ni tampoco con la que corresponde a las oraciones de una proposición, ajustadas o no al 

orden sintáctico canónico del español.  

Al considerar las diferencias de medias entre los grupos formados en función de 

la RC en relación con la variabilidad, se observan algunos cambios de tendencia 

significativos. En relación con las oraciones del tipo P2OCSI y los verbos, los grupos 

con RC media y baja son parecidos en variabilidad (elevada) y las diferencias 

significativas aparecen entre el grupo de RC alta y estos dos grupos. Hay un cambio 

cualitativo importante (disminuye la variabilidad interindividual de manera 

significativa) al considerar valores de RC estimada mayores a 16 puntos en el CRC. En 

las oraciones del tipo P2OCNO, los grupos de media y alta RC son parecidos en 

variabilidad (moderada), por eso las diferencias significativas se observan al comparar 

el grupo de RC baja (en el que se observa una elevada variabilidad) con los otros dos 

grupos. Aquí el cambio cualitativo (disminución moderada de la variabilidad 
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interindividual) se produce a partir de una puntuación en el CRC mayor a 10 puntos. 

Por último, en relación con el BNT, las diferencias significativas aparecen al comparar 

los grupos extremos en RC, y en este caso se produciría una disminución progresiva de 

la variabilidad interindividual. 

El proceso normal de envejecimiento supone el aumento de las diferencias entre 

las personas, por ello existe un interés creciente por conocer los factores que minimizan 

o maximizan estas diferencias en el funcionamiento cognitivo. Los resultados obtenidos 

en este estudio pretenden hacer una aportación en esa línea, analizando la variabilidad 

interindividual en denominación, vocabulario y comprensión gramatical en mayores 

sanos que difieren en su RC estimada. Las conclusiones que se han expuesto deben ser 

corroboradas en otros estudios realizados con muestras más amplias de adultos mayores 

sanos. También podría resultar interesante estudiar la variabilidad en estas habilidades 

lingüísticas en pacientes con deterioro cognitivo leve con alteraciones de la memoria y 

del lenguaje clasificados en función de su RC.  
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Tabla 1. Descriptivos correspondientes a las distintas medidas a través de los grupos 
definidos por la RC. 
 
Tabla 2. Resumen de los análisis de regresión lineal y cuadrática sobre la RC de los 
participantes en el estudio. 
 
Tabla 3. Contrastes de medias (Scheffé) de los residuos estandarizados en valor 
absoluto entre los grupos definidos por la RC en las medidas donde se observaron 
tendencias significativas. 
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Grupo según reserva cognitiva 

RC baja RC media RC alta 

 

Media Desv. típ. Media Desv. típ. Media Desv. típ. 

BNT 13,38 1,498 14,19 1,096 14,57 ,590 

P1OCSI 8,65 ,646 8,65 ,689 8,78 ,422 

P1OCNO 8,12 ,977 8,27 ,667 8,61 ,656 

P2OCSI 8,56 ,705 8,46 ,647 8,91 ,294 

P2OCNO 7,44 1,910 8,12 1,107 8,35 ,832 

SUSTANTIVOS 14,85 ,436 14,92 ,392 14,91 ,288 

ADJETIVOS 7,88 ,327 7,69 ,549 7,91 ,417 

VERBOS 15,53 ,788 15,58 ,578 15,87 ,344 

 
Tabla 1. Descriptivos correspondientes a las distintas medidas a través de los grupos 
definidos por la RC. 
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 Puntuaciones directas Residuos estandarizados 
 ß R Δ R2 Sig ß R Δ R2 Sig 

BNT 
    Tendencia lineal 
    Tendencia cuadrática  

 
0,361 

-0,078 
0,361
0,361

0,130
0,001

0,001
0,885

-0,273
-0,644

 
0,273 
0,300 

 
0,074 
0,016 

0,013
0,244

P1OCSI 
    Tendencia lineal  
    Tendencia cuadrática  

 
-0,025 
-0,093 

0,025
0,031

0,001
0,000

0,826
0,872

  

P1OCNO 
    Tendencia lineal  
    Tendencia cuadrática 

 
0,136 
0,349 

0,136
0,152

0,019
0,004

0,222
0,541

  

P2OCSI 
    Tendencia lineal  
    Tendencia cuadrática 

 
0,217 
0,242 

0,217
0,222

0,047
0,002

0,050
0,667

-0,455
-1,006

 
0,455 
0,496 

 
0,207 
0,039 

0,000
0,047

P2OCNO 
    Tendencia lineal  
    Tendencia cuadrática 

 
0,254 

-1,045 
0,254
0,326

0,065
0,041

0.021
0,058

-0,421
-0,409

 
0,421 
0,429 

 
0,177 
0,007 

0.000
0,433

SUSTANTIVOS 
    Tendencia lineal  
    Tendencia cuadrática 

 
0,051 

-0,101 
0,051
0,055

0,003
0,000

0.648
0,861

  

ADJETIVOS 
    Tendencia lineal  
    Tendencia cuadrática 

 
0,078 
0,438 

0,078
0,116

0,006
0,007

0.488
0,445

  

VERBOS 
    Tendencia lineal  
    Tendencia cuadrática 

 
0,286 

-0,642 
0,286
0,312

0,082
0,016

0.009
0,243

-0,427
-0,486

 
0,427 
0,438 

 
0,183 
0,009 

0.000
0,350

Tabla 2. Resumen de los análisis de regresión lineal y cuadrática sobre la RC de los 
participantes en el estudio. 
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BNT P2OCSI P2OCNO VERBOS  
Media 2. 3. Media 2. 3. Media 2. 3. Media 2. 3. 

1.RC baja ,80 ,439 ,011 ,82 ,968 ,000 ,94 ,011 ,000 ,81 1,000 ,001 
2.RC media ,60  ,216 ,79  ,000 ,52  ,388 ,81  ,002 
3.RC alta ,29   ,12   ,31   ,27   

Tabla 3. Contrastes de medias (Scheffé) de los residuos estandarizados en valor 
absoluto entre los grupos definidos por la RC en las medidas donde se observaron 
tendencias significativas. 
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