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Resumen: En la presente comunicación se describe algunos aspectos relacionados con el 

trastorno específico del lenguaje (TEL) y su comportamiento en el desarrollo narrativo. 

Se explicita el desarrollo de un protocolo de evaluación narrativo no estandarizado 

generado para evaluar a niños con TEL de habla hispana. Con el objetivo de identificar 

una muestra de niños con TEL, y profundizar en sus problemas de producción en el 

discurso narrativo oral. De manera novedosa se ofrece un marco para el análisis narrativo 

mediante el uso cuentos en alumnado con TEL.  
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1. Objetivos o propósitos:  

 
Nuestro principal objetivo es la identificación de una muestra de niños con TEL, 

con el propósito de profundizar en sus problemas de producción en el discurso narrativo. 

De manera novedosa se ofrece un marco para el análisis narrativo mediante el uso cuentos 

en alumnado con TEL.  

 

Esta investigación se enmarca en el Proyecto de Investigación “Funciones 

ejecutivas y lenguaje en el alumnado con trastorno específico del lenguaje. Un modelo 

de evaluación e intervención con base psicolingüística y neuropsicológica”. Financiado 

por la Dirección General de Investigación y Gestión del Plan Nacional de I+D+I. 

Referencia: EDU2011-27789. Ministerio de Ciencia y Competitividad del Gobierno de 

España. 
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2. Marco teórico:  

 
El término ‘trastorno específico del lenguaje’ (TEL) es una traducción al español 

del inglés specific language impairment (SLI), popularizado, entre otros autores, por 

Bishop y Leonard  (2000).  

 

Los niños con TEL representan un grupo heterogéneo en términos de su perfil 

lingüístico, pudiendo presentar dificultades en dominios diferentes del lenguaje, entre los 

que cabría señalar, el semántico, el morfosintáctico, el pragmático y el discurso, tanto 

oral como escrito. Se ha constatado la presencia de déficits narrativos considerables en 

este tipo de alumnado, en estudios como los llevados a cabo por Fey, Catts, Proctor-

Williams, Tombling y Zhang (2004) o por Colozzo,  Gillam,  Wood,  Schnell,  y Johnston 

(2011). 

 

La narrativa, integra todas las dimensiones del lenguaje, además pone en juego 

una amplia variedad de habilidades cognitivas y sociales. Su dominio implica habilidades, 

como, la secuenciación de acontecimientos, la creación de un contexto conexo a través 

del uso de marcadores lingüísticos explícitos, la precisión del vocabulario, la 

comprensión de las relaciones causa-efecto, etc.  

 

Más concretamente, el discurso, constituye una unidad semántica pragmática que 

contiene una serie de oraciones que mantienen una relación coherente en torno a un tema 

y que es emitida con una determinada intención comunicativa en una situación concreta 

(Pavez, Coloma y Maggiolo, 2008, p. 5). Es una de las habilidades que más precozmente 

adquieren los niños en su etapa de desarrollo, ya que, se utiliza para organizar el 

pensamiento y sienta las bases para la construcción de su identidad (Bruner, 1988). Su 

desarrollo supone crear las bases para la construcción social, dándole la posibilidad de 

relacionar eventos, en los que se verá involucrado o poder involucrar a otros en 

situaciones que requieren una organización temporal y causal (Nelson, 1996). 
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Numerosos autores han sugerido la necesidad de evaluar las narraciones habladas 

como una parte rutinaria de la evaluación del lenguaje (Carballo, 2012). No obstante, la 

dificultad que se nos presenta es encontrar pruebas estandarizadas que midan la narrativa 

en niños (Petersen, Gillam y Gillam, 2008) y nos permitan fijar un perfil de TEL. Por este 

motivo, hemos diseñado un protocolo de naturaleza cualitativa no estandarizado, a partir 

de la revisión y de la adaptación de algunas propuestas, entre las que cabe destacar 

Jackson-Maldonado y Maldonado (en prensa), Serra y Bosch (1993) o el Test of Narrative 

Language (TNL) de Gillam y Pearson (2004) sumando las aportaciones de Pavez, Coloma 

y Maggiolo (2008) y Coloma (2012). 

 
 

3. Metodología:  

 
Se desarrolló un método cuasi-experimental transversal y la investigación se 

realizó en un solo momento. 

 

El estudio se desarrolla con un grupo de niños diagnosticados con TEL y con otro 

grupo con desarrollo normal del lenguaje, para poder estudiar las posibles diferencian 

significativas entre ambos grupos.  

 

Para la selección de la muestra se indagó por 17 Centros Públicos y Privados de 

Educación Infantil y Primaria de la Isla de Tenerife (Canarias). El proceso tuvo comienzo 

con la explicación  y discusión del proyecto con los respectivos Equipos Directivos y de 

Orientación Psicopedagógicos. A continuación, se llevó a cabo un proceso de evaluación 

exhaustivo que facilitó la caracterización de la muestra, a través de tareas lingüísticas. El 

estudio se llevó también a cabo con el grupo de niños con desarrollo normal del lenguaje. 

 

Criterios de Exclusión: 

Se descartaron de la muestra los niños con un coeficiente intelectual inferior a 85, 

aquellos donde existiera la presencia del trastorno, pero en presencia de otras 
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discapacidades: evidenciaran problemas neurológicos o sociofamiliares, existiera pérdida 

auditiva, daño cerebral o déficit motores. 

 

Criterios de Inclusión 

 Grupo TEL  

o Diagnóstico Tel  

o Edad dentro del rango de 5 a 11 años. 

o Presentar audición dentro de los rangos normales. 

o Presentar habilidades no verbales dentro de los rangos normales. 

 Grupo Control por Edad  

o Presentar desarrollo típico del lenguaje. 

o Edad dentro del rango de 5 a 11 años. 

o Presentar audición dentro de los rangos normales. 

o Presentar habilidades no verbales dentro de los rangos normales 

 

La muestra finalmente quedó constituida por 67 niños escolarizados en 19 

colegios de la Isla de Tenerife. Un total de 34 alumnos con un diagnóstico de TEL y  40 

niños con un desarrollo típico del lenguaje para el grupo de control cronológico entre los 

compañeros de colegio y aula. Los alumnos del grupo control no tenían problemas de 

lenguaje y seguían una escolarización dentro de los parámetros habituales. En la tabla 1 

se recogen las particularidades de la muestra.  
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Tabla 1.  

Características de la muestra 

 

 Sexo Edad  

Mínima 

Edad  

máxima 

Edad  

media 

TEL 
Niños: 27 

Niñas: 8 
4,60 11,20 7,78 

 

CONTROL 

CRONOLÓGICO 

Niños: 23 

Niñas: 9 
5,10 11,20 8,2 

 

Los instrumentos utilizados para la selección de la muestra se exponen en la tabla 

2, que se muestra a continuación; 

Tabla 2 

 Instrumentos de evaluación diagnósticos 

 

 

DIAGNÓSTICOS 

 

Screening 

 

Entrevistas con los EOEPs de la Isla de 

Tenerife 

CI No verbal 
Test de Inteligencia K-BIT (Kauffman y 

Kauffman, 2000). 

 

 

Evaluación y 

diagnóstico del TEL. 

 

RFI (Juárez, A. y Monfort, M., 1996 

CELF-3 (Semel, E., Wiig, E. Sccod, W., 

1997) 

ITPA (Kirk, S., McCarthy, J. y Kirk, W., 

1968) 

PEABODY  Dunn, L., Dunn, L., y 

Arribas. (2006). 

PROLEC (Cuetos, F., Rodríguez, B., 

Ruano, E., y Arribas, D., 2007) 
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Procedimientos para medir el discurso narrativo: 

 

La evaluación del discurso narrativo se realiza mediante la utilización del cuento: 

Rana: ¿dónde estás? de Merce Mayer (1969) usado con mucha frecuencia en este tipo de 

estudios. 

 

Para su elicitación utilizamos la técnica del recontado, posteriormente los corpus 

se registraron en audio y luego se procedió a su transcripción literal y a su estudio.  Para 

ello generamos un protocolo de evaluación de la narrativa no estandarizado, que 

concretamos en las siguientes categorías de análisis: estructura formal (gramática de las 

historias), cohesión textual, segmentación en unidades de análisis y estudio de la 

expresión gramatical y el estudio de la agramaticalidad. 

 

Con las fases 1 y 2 pretendemos observar como desarrollan los sujetos la 

estructuración del discurso desde un plano semántico-pragmático (Pavéz, Coloma y 

González, 2001). El análisis de la estructura formal alberga las categorías formales 

básicas: la presentación (personajes, contexto y problema) el episodio (acción, obstáculo 

y resultado) y el final (completo o abrupto) (a partir de la propuesta de Pavéz, Coloma y 

González, 2001; Mata, 2003;  Pavez, Coloma y Maggiolo, 2008).  

Respecto a la segunda fase, la cohesión textual, mediremos el uso de los diversos 

mecanismos de correferencia que dotan al texto de cierta cohesión (Van Dijk, 1980; 

Álvarez, Cervera, Miralles, 1997). Analizaremos, más concretamente en nuestros corpus 

los mecanismos cohesivos de elipsis, anáforas léxicas y la pronominalización para el 

mantenimiento del referente. Además examinaremos los conectores intraoracionales y 

extraoracionales, entiendiendo por palabras conectoras, siguiendo a Serra et al. (2000) a 

aquellas que especifican relaciones entre cláusulas.  Los intraoracionales lo harán en la 
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misma estructura oracional, por lo que atenderá a las oraciones compuestas y los 

extraoracionales, permitirán establecer relación entre cláusulas en principio no 

vinculadas.  

 

En la tercera fase segmentaremos los corpus en unidades de análisis; estructuras 

oracionales simples y unidades-T. Las estructuras oracionales simples son secuencias 

que poseen un predicado verbal (una sola cláusula si se diera) o nominal y que resultan 

sintácticamente independientes. Las oraciones complejas por su parte, son unidades 

policlausales debido a la presencia de más de una cláusula. Nosotros utilizaremos la 

unidad-T de Hunt (1965) para determinar la subordinación. Esto nos permitirá observar 

la complejidad de las narraciones de los niños TEL y ver como integran proposiciones en 

las proposiciones principales además de comparar su desarrollo con el del grupo de 

control con un desarrollo normalizado del desarrollo.  

 

Y por último, una vez segmentado el corpus en oraciones, procederemos a 

determinar las que constituyen oraciones agramaticales y las que tenían presencia de 

desviaciones de gramaticalidad (Norbury y Bishop, 2003), que designaremos en adelante 

como oraciones con errores gramaticales. La oración agramatical (En Contreras y 

Soriano 2004, amalgamas incomprensibles) la conforman producciones imprecisas, 

ambiguas, incoherentes, con varios errores gramaticales que, en definitiva, nos impiden 

acceder al significado, identificar quienes realizan las acciones o cuales son las 

consecuencias. Y las oraciones con errores gramaticales serán las que presenten 

elementos que violan las estructuras morfológicas y/o sintácticas, excluyendo los errores 

de naturaleza fonética. 

 

4. Discusión de los datos, evidencias, objetos o materiales  

 
Nuestra investigación se encuentra recientemente en fase de análisis de datos. 
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5. Resultados y/o conclusiones  
Nuestra investigación se encuentra recientemente en fase de análisis de datos. 
 

6. Contribuciones y significación científica de este trabajo: 

 
Trabajar en esta línea resulta interesante no sólo desde el punto de vista del 

evaluador, por las numerosas dimensiones del lenguaje que podemos abordar utilizando 

el cuento como método. Sino también desde el punto de vista del evaluado, pues los 

cuentos forman parte de la vida cotidiana de los niños, contar historias y leer cuentos o 

ponerles diálogo, son un medio de comunicación natural, por ello, se mostrarán con mejor 

predisposición que ante los test estandarizados.  

 

En la actualidad el análisis narrativo sigue constituyendo un tópico muy poco 

presente en el trabajo de educadores, psicopedagogos y logopedas. Y sin embargo, el 

panorama actual plantea la exigencia de estudiar a los niños con TEL, especialmente 

hispanohablantes. 

 

Prácticamente ningún componente de los presentados de forma aislada tiene la 

fuerza suficiente para determinar el TEL, pero el análisis narrativo, nos permite 

profundizar en el conocimiento del perfil lingüístico de los niños con TEL y ayudar con 

las aportaciones a generar programas personalizados que suplan sus déficit.  

  

Este proyecto de investigación servirá para aportar nueva información sobre la 

narrativa de los niños con TEL, en diversas dimensiones del lenguaje expresivo oral. Que 

además de observar cómo producen los corpus podremos comparar su desarrollo con 

niños con un desarrollo normalizado.  

 

Y especialmente, contribuir al desarrollo de métodos fiables en español para el 

estudio de este tópico con una población en su totalidad de habla hispana. Porque se 

necesitan diseñar técnicas que nos permitan detectar y generar un perfil lo más acotado 
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posible de TEL. Lo dispuesto nos dará la posibilidad de contar con un medio que nos 

permite acceder a diversas dimensiones del lenguaje y acercarnos a otras habilidades 

académicas (como la lectoescritura).   
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