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Resumen: El desarrollo adecuado del lenguaje y, dentro de la competencia comunicativa, de la expresión 
oral, es fundamental para un buen desarrollo personal y escolar en la infancia. Presentamos un estudio cuya 
finalidad es diseñar y validar un instrumento para evaluar la expresión oral en Castellano y en Valenciano, 
basado en estrategias narrativas, dirigido a escolares de segundo ciclo de educación infantil y primer ciclo de 
educación primaria. Se analizan las tareas narrativas como medio de evaluación de la expresión oral. Se plan-
tea un proceso metodológico, para su diseño y validación, de carácter mixto (cuantitativo/cualitativo), con la 
finalidad de establecer criterios que permitan definir rúbricas. El estudio requiere de la implicación de equipos 
multidisciplinares (pedagogos/as, psicopedagogos/as, maestros/as, y especialistas en lenguaje -maestros/as 
de AyL y logopedas-). Los resultados de esta investigación pueden ser relevantes teniendo en cuenta que se 
podrá disponer de una prueba fácil y rápida de aplicar desde los centros educativos por parte del profesora-
do. Se presentan las características de la prueba, las fases de desarrollo de la prueba y los criterios de vali-
dación basados en el análisis de grupos múltiples, incluyendo colectivos de idiomas diferentes (castellano, 
valenciano, chino e inglés) en diversos contextos. El impacto social podemos prever que será elevado si, como 
consecuencia de ello, se llega a poder establecer, en colaboración con universidades y centros educativos 
pre-universitarios, un observatorio de desarrollo del lenguaje infantil. 
Palabras clave: Educación infantil y primaria; Evaluación; Competencia comunicativa; Expresión oral; Discur-
so narrativo.

Abstract: The adequate development of language and, within the communicative competence, of oral ex-
pression, is essential for a good personal and school development in childhood. We present a study whose 
purpose is to design and validate an instrument to assess oral expression in Spanish and Valencian, based 
on narrative strategies, aimed at school children in the second cycle of early childhood and first cycle of basic 
education. Narrative tasks are analyzed as a means of evaluating oral expression. A mixed methodological 
process (quantitative/qualitative) is proposed for its design and validation, with the aim of establishing criteria 
to define rubrics. The study requires the involvement of multidisciplinary teams (pedagogues, psycho-peda-
gogues, teachers, and language specialists -AL teachers and speech therapists-). The results of this research 
may be relevant considering that it will be possible to have an easy and quick test to be applied by teachers 
in educational centers. The characteristics of the test, the test development phases and the validation criteria 
based on the analysis of multiple groups, including different language groups (Spanish, Valencian, Chinese 
and English) in different contexts are presented. The social impact can be expected to be high if, as a result, it is 
possible to establish, in collaboration with universities and pre-university educational centers, an observatory 
of children’s language development.
Keywords: Early childhood and basic education; Evaluation; Communicative competence; Oral expression; 
Narrative discourse.
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1. INTRODUCCIÓN
La adquisición adecuada del lenguaje y, dentro de la competencia comunicativa, de la expresión oral es 
fundamental para un buen desarrollo personal y escolar en la infancia. La escuela es un factor central 
promotor de su desarrollo, pero el profesorado, más allá de su formación y experiencia personales, 
en muchas ocasiones no dispone de instrumentos que le permita realizar una detección temprana y/o 
adecuada de posibles problemas en la consolidación del lenguaje. Y, muy especialmente, de la expre-
sión oral.
 El desarrollo del lenguaje se sustenta básicamente en la interacción de los niños y niñas con sus 
contextos inmediatos de referencia (familia y escuela) y con la sociedad –como contexto mediato-. En 
su evolución, se enfrenta constantemente a cambios que influyen en la adquisición y uso del lenguaje 
siendo relevante el estudio de la competencia lingüística desde un enfoque global.
Ciertamente, el lenguaje, como algo vivo y dinámico, está influido por diversos contextos (familiares, 
escolares y sociales) y está inmerso en la volatilidad actual que vivimos como consecuencia de los cam-
bios que se producen en todos los ámbitos.
 El impacto de las tecnologías de la información y la comunicación (TIC), su desigual uso escolar 
como metodología docente, las diferencias sociales que se producen asociadas a lo que llamamos “bre-
cha digital”, afectan también al uso del lenguaje oral. El impacto de lo audiovisual, junto a los cambios y 
circunstancias que se dan en nuestra sociedad (contextos monolingües vs. bilingües, la brecha por nivel 
socioeconómico y cultural, o incluso la perspectiva de género…), nos llevan a observar que, si bien dis-
ponemos de buenas teorías acerca del desarrollo del lenguaje (Hymes, 1971; Chomsky, 1957, 1965; Au-
subel y Sullivan, 1983; Mansilla 2000; Montessori, 1987; Piaget, 1968; Secadas, 1988; Thorndyke, 1977; 
Vygosty, 1979, 1981; Wallon, 1980; Bruner, 1988, 1995; Saussure, 1973, entre otros), no hay suficiente 
instrumentación disponible para identificar si el nivel de desarrollo comunicativo de cada persona es 
adecuado a la edad o curso, y si se da con una correspondencia identificable respecto a la adquisición 
de estructuras cognitivas asociadas al uso del lenguaje.
 Adicionalmente, las variables facilitadoras u obstaculizadoras de la adquisición adecuada del len-
guaje –sean personales, familiares, escolares o sociales- se identifican difícilmente incluso por los es-
pecialistas, pues actúan como un complejo entramado en el que es muy complicado aislar la influencia 
diferencial de cada una de ellas.
 En la actualidad no existen pruebas suficientemente estudiadas respecto a su fiabilidad y validez 
para la evaluación de la expresión oral en Castellano ni en Valenciano dirigidas a escolares de entre 3 y 8 
años aproximadamente (segundo ciclo de educación infantil y primer ciclo de primaria), pues la mayor 
parte de ellas, en Castellano, están ya obsoletas y, en Valenciano son prácticamente inexistentes. Por 
ello, en este trabajo presentamos una línea de investigación evaluativa que pretende aportar el diseño 
de una prueba que pueda ser útil para este propósito.

2. FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA: LA PRODUCCIÓN NARRATIVA
Dentro de la competencia comunicativa, una de las más complejas de estudiar es la referida a la ex-
presión oral. Más allá del impacto científico, es necesario disponer de instrumentos de este tipo en el 
ámbito educativo que, además, sean fácilmente utilizables por el profesorado en el aula. Si el profeso-
rado dispone de algún instrumento de evaluación para la expresión oral, además de facilitarle su labor 
en el desarrollo y adaptación del currículum, podría recoger esta información para cada niño o niña y, 
detectar si es necesaria una atención temprana que pueda apoyar el desarrollo adecuado del lenguaje 
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o, en su caso, la posible existencia de algún trastorno del lenguaje o que sea un indicio asociado a una 
condición especial (autismo, retraso en el desarrollo cognitivo, problemas de socialización o integra-
ción escolar, familiar o social, o bien algún problema relacionado con la adquisición del currículum, 
etcétera). En definitiva, entendemos que el aula es el contexto inmediato en el que existen profesiona-
les más preparados para, al menos, realizar la detección temprana y poder poner en marcha sea una 
adaptación curricular, sea una intervención apoyada por especialistas (psicopedagogos, pedagogos, 
logopedas, psicólogos, médicos…).
 Miranda, García Castellar y Soriano (2005) indican que la producción narrativa es una fuente impor-
tante de información sobre el funcionamiento social y lingüístico del niño/a porque exige la capacidad 
de tener en cuenta las necesidades informativas del oyente y utilizar formas lingüísticas con finalidades 
comunicativas.
 Los fallos en la competencia narrativa tienen múltiples repercusiones en diversas áreas del desa-
rrollo infantil. Son un obstáculo para iniciar y mantener interacciones sociales, al restringir la posibili-
dad de compartir experiencias internas y comunicar a los compañeros/as una variedad de sentimien-
tos, necesidades o emociones.
 También influye en la ejecución de la mayoría de las actividades académicas que tienen que rea-
lizar los niños o las niñas a lo largo de su escolarización y que poseen una naturaleza esencialmente 
lingüística como la comprensión y la composición de textos.
 Las narraciones son interacciones verbales que requieren que el hablante integre varios aspectos 
del lenguaje como el conocimiento semántico y sintáctico y el intento comunicativo. Por tanto, la narra-
tiva es una tarea compleja que requiere la integración de habilidades lingüísticas, cognitivas y sociales. 
Por todo ello, entendemos que la evaluación del lenguaje a partir de tareas narrativas puede resultar de 
gran utilidad a maestras y maestros, así como a los profesionales del ámbito del lenguaje puesto que 
proporciona abundante información sobre la competencia comunicativa –integrando la lingüística y la 
socio-lingüística-, pragmática y cognitiva de niños y niñas resultando más entretenida que la mayoría 
de los tests estandarizados de lenguaje y, en cualquier caso, debe evaluarse con pruebas en las que el 
alumnado tenga que producir el lenguaje.
 La evaluación de la expresión oral es una tarea compleja que requiere que se diseñen pruebas que 
pongan de manifiesto el nivel de logro del alumnado en cuanto a su competencia comunicativa. Para 
este propósito, considerando que disponemos de una base inicial como es la prueba EVAL-LEX1 (Eva-
luación de la Competencia Léxica), nuestro planteamiento actual parte de la validación del constructo 
operativizado en criterios de calidad (dimensiones y subdimensiones a observar en el lenguaje infantil) 
y la elaboración de rúbricas de evaluación como herramientas que permitan captar los elementos dife-
renciales de adquisición y desarrollo de esta competencia: centrándonos en este caso en la observación 
del desarrollo de la expresión oral.
 Así, partiremos de tareas narrativas para evaluar la expresión oral a través de rúbricas; aspecto que 
ya señalamos como una necesidad en anteriores trabajos, tales como Jornet et al. (2017).
 Obviamente, tendremos en cuenta que el discurso narrativo tiene como peculiaridad ser un cons-
tructo con un fuerte componente psicológico, cuya integración en el desarrollo curricular no es explícita 
y en el que la dialéctica herencia/medio es fundamental, aunque la expresión oral sea uno de los com-
ponentes clave del currículum en las etapas objeto de esta investigación.

1 Proyecto EVAL-LEX (UV-INV-AE11-42034), dirigido por P. Sánchez-Delgado y financiado por la Universitat de València.Uniersitat de 
Girona.
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 Por otra parte, la influencia cultural que tiene en función de las interrelaciones que se dan en todos 
los contextos del desarrollo infantil conlleva que el universo de medida sea muy difuso, pese a tratarse 
de una variable cognitiva en la que debe incidir también la intervención escolar. Finalmente, señalar su 
carácter evolutivo y la influencia de las variables diferenciales que, desde la investigación psicopedagó-
gica se ha venido informando tradicionalmente, implica que se deba atender en su definición un con-
junto multidimensional de posibles factores influyentes. Todo ello, supone un reto para la Pedagogía y 
la Psicopedagogía, tanto para identificar las técnicas de evaluación más adecuadas, como para poder 
orientar pautas de intervención para la mejora en el aula.

2.1. El discurso narrativo como constructo a evaluar
Proponemos el Constructo de Discurso Narrativo como una actividad lingüística compleja que implica 
el desarrollo de habilidades cognitivas y una capacidad organizativa de la experiencia.
 El desarrollo de la habilidad narrativa está muy vinculado a la edad, género y contexto sociocul-
tural. Su evaluación puede realizarse a partir de historias basadas en cuentos o viñetas. Estas historias 
pueden ser reales o ficticias, han de incluir personajes, acciones, motivaciones, emociones en un con-
texto determinado. Hay que atender a qué se cuenta y cómo se cuenta (Sánchez-Delgado, 2012).
 Con el proceso de diseño y validación de una prueba narrativa2, que presentamos en este artícu-
lo, no solo pretendemos aprovechar lo aprendido a partir del uso de un instrumento, sino también su 
rediseño, para disponer de una técnica evaluativa más completa y validarla. Con ello, también preten-
demos que se pueda consolidar de manera efectiva una línea de investigación que pueda pervivir más 
allá del diseño inicial de la prueba, manteniendo la recogida de información y su actualización a modo 
de un observatorio permanente en la evolución del lenguaje en esta etapa, llevando a cabo el análisis y 
actualización de dicho instrumento. Esta propuesta puede ser una estrategia importante a realizar des-
de las universidades y centros de investigación para apoyar el desarrollo personal y la transformación 
social.

2.2. La prueba EVAL-LEX: descripción.
La estructura de la prueba tiene dos partes (Sánchez-Delgado, 2012; Sánchez-Delgado, Guillot-Muñoz y 
Márquez-Baldó, 2012): 
a) Narración a partir de viñetas. La temática que se eligió fue “El cumpleaños” Se le presenta al niño/a 
un conjunto de cinco viñetas ordenadas en las que se puede observar lo que ocurre en la celebración de 
un cumpleaños y se le pide que cuente lo que observa –ver ejemplo de una viñeta en figura 1-.

Figura 1. Ejemplo de una de las viñetas de la parte 1 de la prueba Eval-Lex: Narración a partir de viñetas.
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Cuadro 1. Extracto de texto de “Camino al cole”.

Fuente: Prueba Eval-Lex. 
Nota: según se aplique a un niño o una niña, se especifica la narración poniendo como ejemplo a Carlos o Marisa

b) Narración a partir de un texto leído en el que los niños y las niñas debían contar qué hacen desde 
que se despiertan hasta que llegan al colegio (“De camino al cole”). Se les lee un ejemplo del “camino al 
cole” de un niño o una niña y se les pide, posteriormente, que cuenten qué ocurre en su propio camino 
al cole –ver un pequeño extracto del texto en cuadro 1-.

El procedimiento de aplicación original es muy simple, si bien deben tenerse algunas cautelas. La pue-
den aplicar psicopedagogos, pedagogos o maestras/os formados al efecto. Los estudios que hemos ido 
realizando con la prueba, recogiendo información en el momento acerca del modo en que se aplica, 
nos aconsejan que sean directamente las maestras/os quienes realicen la aplicación. El alumnado es 
extremadamente sensible al hecho de conocer a la persona que les aplica la prueba, de forma que si 
no la conoce suficientemente se retrae y no llega a expresarse suficientemente, lo que constituye una 
fuente de sesgo importante. Asimismo, hay que cuidar la situación evaluativa, de modo que no existan 
hechos que puedan distraer al niño/a. Por ello, una de las novedades de este proceso es la formación 
específica de los docentes para que ellos lo apliquen directamente.
 La expresión infantil a partir de la prueba debe estar bien controlada, de modo que quien admi-
nistre la prueba no se salga de las instrucciones de aplicación para no provocar errores incontrolados, 
incitando al sujeto a reproducir o producir elementos lingüísticos o, por el contrario, a inducirlos a no 
expresarse. Asimismo, la expresión de los niños/as se graba para que pueda ser analizada cuidadosa-
mente por parte de los especialistas, tanto respecto al modo en que se ha aplicado, como en relación 

2 El proceso que aquí presentamos incluye un proyecto que actualmente ha sido aprobado para su financiación por parte de la Agen-
cia Estatal de Investigación del Ministerio de Ciencia e Innovación, en su convocatoria de Retos de la sociedad: proyecto EVALCOM-
PLIN (referencia: PID2021-128745NB-I00. IPs.: Purificación Sánchez Delgado y Jesús M. Jornet Meliá).



Purificación Sánchez-Delgado, Meng Shen, Jesús Miguel Jornet Meliá N.º 7 / AÑO 2022 

REVISTA CIENTÍFICO PROFESIONAL DE LA PEDAGOGÍA Y PSICOPEDAGOGÍA68

al objeto de análisis: la expresión oral. De igual modo, ello permite controlar los tiempos, la latencia de 
respuesta, la fluidez, etcétera.
 Asimismo, se dispone de una guía de evaluación de la expresión oral que incluye seis criterios: Pro-
nunciación, Prosodia, Vocabulario, Gramática, Contenido y Organización; en todos ellos se establece un 
estándar (que será revisado en este proceso de estudio) basado en cuatro niveles de competencia: bajo, 
suficiente, medio y alto.
 Lo único que se estandariza, además de la existencia de las viñetas y el cuento (como reactivo), es 
la forma en que se han de dar las instrucciones y se ha de motivar a que los niños/as hablen, con el fin 
de que no se puedan introducir sesgos por la acción del administrador/a de la prueba.

3. OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN
El objetivo general de este estudio es el diseño y la validación de un instrumento para evaluar la ex-
presión oral en Castellano y en Valenciano, basado en estrategias narrativas, dirigido a escolares de 
segundo ciclo de educación infantil y primer ciclo de educación primaria.
 Como objetivos específicos, tenemos:

a) Estrategias de aplicación en el aula. Formación de docentes por parte de pedagogogos y/o psico-
pedagogos para que el profesorado sea quien administre la prueba. 

b) Análisis de vocabulario usual entre los 3 y 8 años de edad, en catellano y valenciano. Análisis 
diferencial por edad y sexo.

c) Análisis de estructuras semánticas entre los 3 y 8 años de edad, en catellano y valenciano. Análi-
sis diferencial por edad y sexo.

d) Análisis de vocabulario usual (en chino e inglés) entre los 3 y 8 años de edad, en niños/as migran-
tes escolarizados en castellano/valenciano. Análisis diferencial por edad y sexo.

e) Análisis diferencial entre colectivos de diferente lengua materna.
f) Diseño de rúbricas de evaluación para las lenguas analizadas: 1. Vocabulario, 2. Estructuras se-

mánticas, 3. Expresión oral (global) y, 4. Identificación de indicadores de trastornos del habla.
g) Análisis de fiabilidad y validez de la prueba.
h) Análisis de validez cultural: comprobar si existen diferencias asociadas a la cultura del alumnado 

sobre el que se realice el estudio.
i) Estrategias de decisión a partir de la evaluación y diseño de modelo de informe para docentes, 

familias y especialistas en intervención en lenguaje.

4. METODOLOGÍA
La metodología que vamos a utilizar en el conjunto del proyecto se sitúa dentro de los modelos mixtos: 
cualitativos/cuantitativos (Backhoff, Peón, y Jornet-Meliá, 2011; Sánchez-Gómez, 2015; Jornet-Meliá et 
al., 2017; Sánchez-Gómez, Rodrigues, y Costa, 2018; Jornet-Meliá, Perales y González-Such, 2020).
 Aunque se trata de una prueba que pretende tener como referencia estándares de evaluación, no 
hay que olvidar que el punto de partida es una prueba abierta en la que se pretende recoger la actua-
ción oral de niños/as a partir de determinados argumentos que actúan como estímulo o detonante para 
la observación del lenguaje infantil.



Proceso de diseño y validación de un instrumento para evaluar la competencia 
lingüística en escolares de Educación Infantil (Segundo Ciclo) y Primaria (Primer Ciclo), 
en castellano y valenciano

N.º 7 / AÑO 2022

REVISTA CIENTÍFICO PROFESIONAL DE LA PEDAGOGÍA Y PSICOPEDAGOGÍA 69

4.1. Estrategias de investigación
Los elementos clave para el logro de objetivos del proyecto se refieren a una concepción integral de la va-
lidez y el análisis de las propiedades métricas que pueda ajustarse a las características del instrumento. 
 Las variables diferenciales que sistemáticamente se van a tener en cuenta en los diversos estudios 
diferenciales a realizar son: edad, curso, género e idioma.
 Incluimos en este proceso dos estudios empíricos.
 Identificamos como Estudio Empírico nº 1 el establecimiento de grupos de ensayo y recogida de 
información en los mismos.
 El desarrollo del lenguaje tiene una fuerte implicación contextual, lo que nos lleva a considerar que 
es conveniente incluir los grupos que se muestran en el cuadro 2. Diferenciamos idioma que se habla en 
el hogar (familiar), el que se usa con mayor frecuencia en la población de residencia (social) y el de uso 
en el centro educativo (escolarización).
 El hecho de que en esta investigación participan investigadoras/es de diversas comunidades autó-
nomas (Castilla-León, Castilla-La Mancha, Andalucía, Galicia, Comunidad Valenciana –como coordina-
dora-), pemite establecer grupos en los que se acote mejor el idioma contextual. El establecimiento de 
grupos es orientativo y, al menos, son los que se presentan en el cuadro 2. De forma que, si es posible, 
se especificarán más ya en este primer estudio empírico.

Cuadro 2. Tipología de grupos de investigación.

 La presencia de colectivos migrantes que mantienen como lengua vehicular en la familia su lengua 
materna, hace posible que se puedan observar particularidades que sean de interés para considerar el 
modo en que se acompaña a este tipo de alumnado. Con el fin de realizar un primer análisis acerca del 
impacto diferencial de este fenómeno, hemos elegido como colectivo de referencia a la comunidad chi-
na, no sólo por su amplia presencia en nuestra sociedad, sino por el hecho comprobado habitualmente 
de que los migrantes de primera generación mantienen habitualmente su lengua vehicular en el hogar, 
aunque los hijos/as hayan nacido en España y sean escolarizados en las lenguas de cada comunidad 
autónoma. Por la homogeneidad del colectivo y la disponibilidad de especialistas vinculados a nuestro 
grupo de trabajo, se incluye un estudio específico con este colectivo de referencia.
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 La presencia de colectivos migrantes que mantienen como lengua vehicular en la familia el inglés 
tienen características diferenciales respecto a los anteriores (chino), tanto en nivel socioeconómico y 
cultural, como en cuanto a una estructura lingüística y fonética que se trabaja de manera conjunta en 
las escuelas y está más cercana culturalmente, aunque no sea una lengua romance, al castellano y va-
lenciano, por su uso habitual en muchos elementos audiovisuales y videojuegos, lo que le confiere 
características más propias para los sujetos objeto de estudio.
 En la composición de grupos de ensayo, se controla que la asignación de sujetos sea equilibrada 
y representativa del centro o centros de los que se extraigan los casos experimentales, de forma que se 
consideran las variables demográficas de las familias de los participantes, con el fin de estudiar si actúa 
alguna de las variables demográficas adicionales como covariada.
 Para poder disponer de estabilidad suficiente en los resultados, teniendo en cuenta que las aplica-
ciones son individuales y se requiere un gran control de la aplicación, necesitaremos un N suficiente (en 
torno a 100 casos, estratificados por género, ciclo y edad).
 Adicionalmente, se extraerá un mayor número de muestra dirigida a extraer información orientada 
al análisis de fluidez verbal (léxico habitual en castellanoparlantes y valencianoparlantes) y estructuras 
semánticas. En estos estudios no se incluyen los resultados de los pertenecientes a los grupos migran-
tes, entendiendo que el castellano o el valenciano lo aprenden como L2. 
 Se trabaja con una muestra representativa en la Comunidad Valenciana, a nivel global de alumna-
do. En esta recogida adicional de información, las variables de clasificación que anteriormente se han 
descrito para configurar grupos, se consideran como variables demográficas independientes respecto 
a su asociación con los resultados lingüísticos.
 En todos los grupos, además de la aplicación del instrumento base EVAL-LEX, se recoge informa-
ción de familias y docentes a partir de dos cuestionarios de contexto, extraídos a partir de los realizados 
para el proyecto SECS-EVALNEC3 , sobre los que disponemos de investigación muy extensa y profunda 
(Alfonso Adams, 2019; Bakieva, 2016; Bakieva et. al., 2029; Duart Carrion, 2022; Llorens Ferrer, 2022; 
Marco Calderón, 2022; Sancho-Alvarez et. al., 2017, 2018). Básicamente se trata de recabar información 
en el ámbito familiar sus características, su participación en el desarrollo educativo infantil y su obser-
vación acerca de características básicas de sus hijos/as como la socialización, oralidad, costumbre de 
utilización del tiempo de ocio y percepción del concepto acerca de las cualidades de sus hijos/as. 
 En el caso de los profesionales (maestros/as, pedagogos/as,…) se recoge información, además de 
algunas características básicas acerca de su formación para el tratamiento de la diversidad, en especial 
de los aspectos vinculados al lenguaje, sus percepciones acerca de los sujetos evaluados en cuanto a 
características de su alumnado (oralidad, socialización, percepción de su desempeño académico) y el 
enfoque fundamental que utilizan metodológicamente para el desarrollo de la expresión oral.
 El resultado inicial de la información extraída a partir de los grupos de ensayo facilitará un primer 
acercamiento al léxico habitual y las estructuras semánticas.
 El Estudio Empírico nº 2 está dirigido al análisis de criterios de evaluación de las tareas narrativas, 
mediante juicio de expertos y se centra en la identificación de elementos clave para el diseño de rúbri-
cas. 

3 Proyecto Sistema educativo y cohesión social: diseño de un modelo de evaluación de necesidades (SECS/EVALNEC). Ref. EDU2012-
37437, financiado por el Ministerio de Economía y Competitividad de España. IP: Jesús M. Jornet Meliá.
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En este sentido, nos basamos en comités multidisciplinares de expertos en lingüística, educación, co-
municación audiovisual, desarrollo y medición/evaluación. El insumo para su trabajo es la información 
acerca de estudios realizados a partir de la información recogida en los grupos de ensayo que nos ayu-
den a valorar la influencia de los contextos de desarrollo del lenguaje desde una perspectiva de valida-
ción concurrente y convergente. Incluye:

- Identificación de criterios de referencia que evidencien el desarrollo de la expresión oral en la 
etapa objeto de estudio.

- Operativización de los criterios de desarrollo en estándares e indicadores mediante rúbricas.
- Evidencias de validez de constructo y contenido: análisis basados en juicios de expertos en los 

que se identificarán los criterios de observación para la evaluación del desarrollo tomando como 
punto de partida los definidos para el constructo, y su especificación en estándares (niveles de 
competencia establecidos por el comité, a ser posible en 4: aún no competente, competencias 
baja, media y avanzada, que se traducirán en cada rúbrica).

Como características específicas de estos estudios podemos resaltar:
a) Estudios particulares de validación concurrente utilizando la información recabada en los grupos 

de investigación (Cuadro 2), y centrados en:
- Perspectiva de género.
- Perspectiva evolutiva.
- Perspectiva de contexto de desarrollo socio-familiar de la expresión oral.
- Perspectiva del contexto escolar y su alineación con el contexto socio-familiar.

b) Estudios particulares de validación convergente, considerando como variables independientes 
creando un grupo total de estudio, las variables demográficas y las que identifican la pertenencia 
a grupos de investigación (Cuadro 2):
- Análisis diferencial entre las valoraciones docentes (sin instrumento) y las valoraciones de-

rivadas del instrumento. Incluirá un cuestionario sobre el alumnado en el que se refleje las 
opiniones de los docentes sobre sus alumnos/as, en especial sobre su desempeño académico 
y características generales de socialización- y la relación de éstas respecto al nivel de desem-
peño observado en el instrumento.

- Análisis diferencial entre las valoraciones de las familias (sin instrumento) y las valoraciones 
derivadas del instrumento. Incluirá un cuestionario sobre el alumnado en el que se refleje las 
opiniones de los docentes sobre sus alumnos/as, en especial sobre su desempeño académico 
y características generales de socialización- y la relación de éstas respecto al nivel de desem-
peño observado en el instrumento.

 Desde el punto de vista de análisis de la información, incluirá una perspectiva mixta: cuasi-ex-
perimental, cuantitativa respecto a los niveles diferenciales observados entre los grupos y, apoyo en 
la interpretación de resultados a partir de grupos focales con familiares y profesorado acerca de los 
resultados observados. Asimismo, se incluirá información acerca de propiedades métricas de rúbricas 
y dimensiones de evaluación y uso de puntuaciones con Teoría Clásica y Teoría de la Generalizabilidad.

c) Estudio longitudinal de validación predictiva. A partir de los grupos trabajados, se establecerá 
(por disponibilidad) un grupo que pueda ser objeto de seguimiento durante los tres años de 
duración del proyecto. De este modo, se tomaría como línea base la valoración obtenida en el 
primer año, a ser posible, de casos evaluados a final de la educación infantil y, se recogería nue-
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vamente información sobre ellos, al finalizar 2º curso de Primaria. De este modo, contaríamos 
con el seguimiento de grupos específicos creados a partir de variables independientes (edad, 
sexo, lengua materna y de uso en el hogar y lengua dominante de escolarización). La base me-
todológica del estudio será mixta: cuasi-experimental –medidas pre/post en final de educación 
infantil y final de 2º curso de primaria- y grupos focales con docentes y familias dirigidos a en-
marcar los resultados cuantitativos. Obviamente hay dos dificultades para poder componer el 
grupo de estudio longitudinal: a) conseguir el acuerdo firmado de padres para poder establecer 
ese seguimiento y, b) que los cambios de centro escolar nos permitan mantener el contacto. De 
todas formas, aunque las limitaciones sean previsibles, sería muy importante poder conseguir al 
menos un grupo de unos 150 casos en los que estuvieran representados los casos de los tipos de 
ensayo.

4.2. Análisis de información
Hay que tener en cuenta que disponemos de diferentes fuentes de información (niños/as, familias, 
profesorado y expertos) e instrumentos: a) la prueba de Discurso narrativo EVAL-LEX, b) cuestionarios 
dirigidos a familias y profesorado, c) valoraciones de comités de expertos y d) grupos focales de familias 
y docentes.
 Por ello, en cada caso, se irá tratando la información siguiendo criterios estrictos de calidad en el 
análisis e interpretación de la misma. De este modo, en cuanto a las informaciones cuantitativas y, en 
consecuencia, susceptibles de tratamiento estadístico, siempre se seguirá una estrategia que comience 
con un Análisis Exploratorio de Datos -EDA- (Tuckey, 1977) cuya finalidad es conocer las características 
distribucionales de las variables a estudiar en cada análisis para, además de considerar su métrica, 
poder decidir acerca del tipo de análisis más adecuado. Hay que tener en cuenta que en los contrastes 
de hipótesis en los estudios de ensayo piloto, se debe decidir acerca del uso de pruebas paramétricas 
o no-paramétricas. Asimismo, se tendrán en cuenta las características de los datos para decidir si es 
posible aplicar contrastes multivariados en los que se pueda controlar efectos de covariadas (MANOVA, 
ANCOVA) y tengan que ser análisis por medio de otros procedimientos no-paramétricos.
 Un aspecto de interés es el control del efecto del aplicador de la prueba. Este efecto, así como el de 
las diferecias que se puedan dar entre los contextos de estudio definidos por las variables demográficas 
de los participantes en los grupos de ensayo, se analizarán mediante Teoría de la Generalizabilidad 
(Solano-Flores, 2006; Solano-Flores y Trumbull, 2003).
 Para el análisis de comités de juicio, que incluyan valoraciones cualitativas y cuantitativas se pro-
cederá mediante análisis mixtos, basados en el análisis del discurso tomando las deliberaciones de los 
comités como grupos focales y se incluirá evaluaciones de relevancia, pertinencia, claridad, capacidad 
de discriminación… sea para los comités de validación de constructo de criterios, como para los de rú-
bricas. Asimismo, siempre se incluirá análisis cuantitativo de concordancia de juico (Jornet et al., 2017).
 Por otra parte, hay que considerar que necesariamente el análisis de información deberá ser consi-
derado como un elemento dinámico que dependa , en gran medida, de los resultados que se van obte-
niendo a partir de los análisis realizados por lo que dentro de los objetivos del estudio está incluir, en la 
medida de lo posible análisis multivariados para identificación de dimensiones empíricas y estudio de 
perfiles de grupos de sujetos, mediante análisis de conglomerados de k-medias, como un complemen-
to exploratorio a la estructura explicativa basada en la definición de estudios de ensayo piloto de base 
cuasi-experimental.
 Finalmente, hay que considerar que la elección de la metodología para la determinación de es-
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tándares de puntuación e interpretación de puntuaciones y resultados de la prueba (Cizek, 1996; 2001; 
Cizek, Bunch y Koons, 2004) queda totalmente dependiente de los resultados y funcionalionalidad del 
tipo de rúbricas, su inclusión en dimensiones, etcétera (Bakieva, et al., 2018; Bakieva et al., 2019; Gon-
zález-Such, et al, 2013; Jornet-Meliá, 2012; 2016; Jornet-Meliá et al, 2011; 2020; Sanchez-Delgado et al., 
2015; Sancho-Álvarez et al., 2017; 2018; 2021).
 La complejidad del proyecto se basa en que se deben ir combinando diversos tipos de actuaciones 
desde la recogida a la difusión de información, pasando por el análisis e interpetación de la misma, así 
como el hecho de que es un trabajo que implica un eje organizador basado en metodología de inves-
tigación evaluativa (para el diseño y evaluación de instrumentos) en educación, junto a la necesaria 
implicación del equipo multidisciplinar formado tanto por pedagogos/as y/o psicopedagogos/as como 
por maestros/as y especialistas en lenguaje (maestros/as de AyL, logopedas,…), como objeto específico 
de desarrollo instrumental. Todo ello implica, asimismo, múltiples acciones de formación, como por 
ejemplo: Diseño y validez de rúbricas; Estructuras semánticas en lengua castellana y valenciana; Comu-
nicación: Narrativa; Investigación cualitativa; Difusión de resultados de investigación. 

5. CONCLUSIONES
El desarrollo de una prueba narrativa dirigida a evaluar la competencia en la expresión oral en niños/
as de educación inicial y primer ciclo de primaria, en Castellano y Valenciano, requiere de un conjunto 
de estudios de validación que, en sí mismos, pueden constituir una aportación científico-académica de 
interés.
 En primer lugar, respecto a tener referencias específicas acerca del lenguaje usual en estas etapas, 
claves para la consolidación del lenguaje oral. No disponemos de referencias actualizadas acerca del 
lenguaje usual, tanto respecto a la calidad y tipo de palabras, como a las estructuras semánticas que 
se van incorporando durante el desarrollo. Este aspecto es imprescindible para establecer criterios de 
referencia para poder evaluar el nivel de desarrollo.
 Asimismo, es muy importante poder tener información específica acerca de la asociación del desa-
rrollo de la expresión oral con otros aspectos claves en el desarrollo infantil como son, por ejemplo, la 
competencia emocional, la socialización y el desarrollo académico. Estos aspectos también están con-
templados en los estudios de validación empírica que, aunque no serán concluyentes en este momento 
de la investigación, sí que pueden aportar indicios importantes que orienten el estudio del desarrollo 
de la competencia de expresión oral en relación con otros factores.
 Técnicamente creemos que es una aportación de interés disponer de un instrumento de evalua-
ción de la expresión oral basada en tareas narrativas, dado que metodológicamente en los centros es-
colares es muy frecuente trabajar el desarrollo de la expresión oral precisamente trabajando tareas na-
rrativas como, por ejemplo, cuenta cuentos. En la versión del instrumento se dispondrá de una versión 
de detección temprana que puedan utilizar las maestras y maestros de audición y lenguaje o incluso los 
de aula, para identificar qué sujetos pueden tener algún tipo de problema y poderlos remitir para un 
diagnóstico más preciso a los especialistas (psicopedagogos, pedagogos, logopedas, psicólogos,…) y 
que se pueda proceder a una intervención temprana.
 Por otra parte, en una sociedad bilingüe como es gran parte de la sociedad española, en la que con-
viven junto al español, las lenguas autóctonas de diversas CCAA, es importante disponer de un marco 
general de estudios de validación que nos ayuden a monitorear el desarrollo del lenguaje en diferentes 
contextos. Obviamente, en un estudio de validación para ajustar los estándares de interpretación es 
preciso recurrir a estudios que aporten informaciones complementarias acerca del modo en que pue-
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den estar asociándose los diversos contextos como elementos facilitadores u obstaculizadores para el 
desarrollo del lenguaje.
 Asumimos que la mejor forma de cuidar la riqueza que constituye nuestra diversidad, en general 
y la lingüística en particular, es estudiarla para identificar los factores que se puedan dinamizar para 
mejorarla, alejados de los usos partidistas que utilizan el lenguaje como un instrumento de división, 
cuando es, en sí mismo y por definición, un factor clave de Cohesión Social. Una sociedad cohesionada 
puede y debe ser perfectamente plurilingüe, si en su territorio conviven diversas lenguas maternas. En 
este caso, se centra en las dos lenguas dominantes que se dan en un territorio específico, la Comunidad 
Valenciana y, se analiza la diversidad funcional en relación a comunidades unilingües, como son Casti-
lla-León o Castilla-La Mancha, así como respecto a situaciones específicas en que se da un mayor nivel 
de diversidad lingüística, como es el caso de uno de los colectivos emigrantes de amplia presencia en 
España y que conserva, al menos entre la primera y segunda generación de migrantes, su lengua origen, 
el chino y el inglés, aunque es una comunidad más dispersa, pero también muy representada en la Co-
munidad Valenciana.
 Los resultados obtenidos en esta investigación, consideramos que pueden ser relevantes teniendo 
en cuenta que se podrá disponer de una prueba fácil y rápida de aplicar desde los centros educativos 
por parte del profesorado. En este sentido, se trata de un instrumento que pretende aportar una infor-
mación desde edades tempranas sobre el desarrollo del lenguaje lo que permitirá, en los casos que se 
estime necesario, poner en marcha mecanismos de actuación para la estimulación lingüística que pro-
mueva el desarrollo de los niños/as así como programas de intervención dirigidos a la atención de las 
dificultades en el lenguaje. El impacto social podemos prever que será elevado, si como consecuencia 
de ello se llega a poder establecer, en colaboración con universidades y centros educativos pre-univer-
sitarios, el observatorio de desarrollo del lenguaje infantil.
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