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Resumen 

 El proyecto de investigación, de casos y controles, tuvo por objetivo identificar 

las características sintácticas y el uso de marcadores discursivos en una muestra 

de estudiantes de licenciatura que padecieron de forma no grave la COVID-19. 

Participaron 10 estudiantes universitarios de entre 18 y 26 años; 5 estudiantes, que 

demostraron haber sido contagiados por SARS-CoV-2 y no requirieron 

hospitalización, conformaron el grupo de estudio; 5 estudiantes formaron el grupo 

control, quienes reportaron no haberse contagiado. Los participantes y sus controles 

se obtuvieron de la base de datos de una investigación mayor dirigida por el 

Laboratorio de Neurolingüística (LNL) de la Facultad de Comunicación Humana de 

la UAEM, en la que entre otras tareas, se utilizó la lámina temática de la sección de 

lenguaje espontáneo del test de Barcelona para provocar la narración dirigida. Los 

resultados del análisis de las transcripciones indican que la competencia lingüística 

a nivel sintáctico se encuentra conservada en ambos grupos. No obstante, con 

relación a los marcadores discursivos, el grupo de estudio se apoya con más 

frecuencia de los falsos arranques haciendo evidente la necesidad de mayor 

monitoreo para la autocorrección de sus estructuras lingüísticas; este desempeño 

se había encontrado en población que padeció la enfermedad en forma aguda. 

Además, el grupo de estudio mostró dificultades en las máximas de cantidad y 

relevancia, similares a las observadas en adultos que padecen deterioro cognitivo 

asociado con la vejez eugenésica o con patologías de tipo demencial.  
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Introducción 

  

La pandemia provocada por el virus de la COVID-19 llevó a la necesidad de 

investigar acerca de las secuelas que derivan de dicha enfermedad. Los resultados 

hasta el momento demuestran en las personas que la padecen, que se presentan 

cambios en funciones cognitivas tales como atención, lenguaje, memoria de trabajo 

y memoria episódica (Bouza et al., 2021; García, 2021; Rodriguez-Álvarez & 

Guapisaca-Juca 2022).  

 Aún en población adulta joven que no padeció de forma aguda la enfermedad 

se han encontrado alteraciones cognitivas (Henneghan et al., 2022), lo mismo que 

en casos asintomáticos y con padecimiento no grave de dicha enfermedad (Crivelli 

Crivelli et al., 2022), por lo que se debe continuar estudiando a este grupo de edad 

por las implicaciones sociales y laborales asociadas a posibles alteraciones en su 

funcionamiento cognitivo-lingüístico. 

 Atendiendo a la necesidad de estudiar las características del lenguaje oral 

(expresión) en personas jóvenes tras haber padecido la COVID-19, el presente 

estudio tuvo por objetivo describir en narraciones dirigidas las características 

sintácticas y los marcadores discursivos de 5 estudiantes universitarios de entre 18 

y 26 años que han padecido de forma sintomática y no grave esta enfermedad, y un 

grupo control que no fue contagiado por dicha enfermedad. El análisis se centra en 

el componente sintáctico: oraciones y sintagmas y, toma en cuenta la presencia de 

dos marcadores discursivos: elipsis (omisiones) y pausas de hesitación (Diéguez-

Vide & Ferrer, 2011; Poblete, 1998). 

  



Capítulo 1. Marco teórico 

1.1 COVID-19 y su repercusión en la expresión del lenguaje oral 

 La COVID-19 es una enfermedad que fue declarada pandemia por la OMS el 

31 de diciembre de 2019 y tras poco más de tres años es declarada endemia el 05 

mayo del 2023 (OPS/OMS, 2023).  Se trata de una infección ocasionada por el virus 

SARS-CoV-2 el cual tuvo origen en la ciudad de Wuhan China; provoca neumonías, 

encefalitis y una gran variedad de alteraciones en la salud que afectaron a la 

población mundial debido a su rápida propagación (OPS/OMS 2020). 

 Los datos que se tienen a nivel mundial sobre la COVID-19 en torno al 

número de casos confirmados al 26 de octubre del presente año, es de 7,633,355 

personas contagiadas, dejando una cifra de 3334, 336 muertes (OPS/OMS, 2023). 

En México, de acuerdo con los registros de la Secretaria de Salud (SS), hasta el 26 

de octubre del presente año se ha confirmado que el 53.66% de personas 

contagiadas por la COVID-19 son mujeres de mediana edad (SS, 2023). 

 Hay casos de enfermedad aguda o grave en los que se requirió de la 

hospitalización, siendo estos casos los que se presentaron antes de la vacunación 

a la población. Existen también casos no agudos de la enfermedad, como resultado 

de las campañas de vacunación, lo cual ayudó posteriormente a disminuir los 

contagios (OPS/OMS, 2020). En los casos de enfermedad aguda que compromete 

al sistema nervioso central (SNC), esta se presenta por infección directa al SNC 

provocando encefalopatía, como resultado de una neuroinflamación sistémica e 

hipoxia prolongada (Fotuhi et al., 2020; Riordan et al., 2020). Las “quejas cognitivas” 

(García, 2021) se encuentran dentro de las secuelas de la enfermedad aguda, e 



incluyen dificultades o lentitud en el procesamiento de información cognitiva, 

dificultades de atención, memoria, funciones ejecutivas, fluidez y procesamiento 

visual espacial (Fotuhi et al., 2020; Bougakov et al., 2021; Dávila-Marrero et al., 

2021). 

La falta de oxígeno o el hecho de haber experimentado delirios, los cuales 

son síntomas característicos de la COVID-19 durante el periodo de hospitalización, 

se acompañan en forma posterior de síntomas neurológicos y cognitivos que no son 

resultado directo del virus, sino más bien efectos secundarios de la hipoxia (Zhou et 

al, 2020); incluso en algunas investigaciones se establece que existe un riesgo de 

disfunción cognitiva en pacientes con COVID-19 que presentaron altos niveles de 

inflamación. 

Las investigaciones acerca del funcionamiento cognitivo en personas 

contagiadas por COVID-19 han demostrado también que las alteraciones parecen 

estar asociadas linealmente con la duración de la estancia en la unidad de cuidados 

intensivos (UCI), es decir, cuanto mayor sea la cantidad de tiempo pasado en la 

UCI, menor será la puntuación que se obtenga en las evaluaciones, indicando un 

funcionamiento cognitivo global más bajo (Negrini y cols., 2021). 

Personas con problemas de salud graves y personas de edad avanzada, en 

particular aquellos con problemas de salud comórbidos, son las que presentan el 

mayor riesgo de contagio de la COVID-19; y también son los que, al sobrevivir al 

contagio, pueden tener consecuencias neurológicas a largo plazo, incluido el 

deterioro de la comunicación cognitiva (Ramage., 2020).  

Mondolfi (2020) publica un examen post mortem del primer caso registrado 

que proporciona evidencia de la propagación directa y presencia del SARS-CoV-2 



en el tejido cerebral humano: células endoteliales neurales y capilares en tejido del 

lóbulo frontal; en vida se observaron síntomas neurológicos (Parkinson), que se 

agudizaron tras la infección viral con SARS-CoV-2, descompensándolo 

clínicamente hasta llevarlo a su fallecimiento. En general, en pacientes con 

antecedentes de una encefalopatía ligada a la COVID-19 se ha encontrado que el 

lóbulo frontal es la principal región afectada, lo cual a su vez provoca alteraciones 

de lenguaje (afasias expresivas), falta de atención y recuperación de palabras 

(Bougakov et al., 2020; Muccioli et al., 2020;). Las secuelas relacionadas con déficit 

neuropsicológicos que provocan un síndrome disejecutivo, deterioro motor y afasia 

expresiva (Bougakov et al., 2020) pueden sugerir deterioro del lenguaje y la 

memoria, producto del daño en regiones frontales, pero también en regiones 

temporales de la corteza cerebral (Manriquez López et al., 2021).    

Los lóbulos frontales no son los únicos que han evidenciado compromiso 

como resultado del contagio por la COVID-19, existe también vulnerabilidad de los 

lóbulos temporales (Dávila-Marrero, 2021), provocada por una debilidad de la 

barrera hematoencefálica en esa zona; lo que conduce a la probabilidad de 

presentar problemas de memoria como los asociados a la enfermedad de Alzheimer 

u otras condiciones neurodegenerativas; también se incluyen dificultades en el 

lenguaje expresivo y receptivo, tanto del lenguaje oral como del lenguaje escrito. La 

presencia de daño cerebral puede ser causada por el virus o por los efectos de los 

medicamentos utilizados para tratar la enfermedad.  

Existe preocupación acerca de la presencia de deterioro cognitivo a largo 

plazo o permanente en la población sintomática. Se teme que el deterioro cognitivo 

pueda persistir mucho después de la recuperación de la enfermedad aguda, y que 



los sobrevivientes de COVID-19 puedan tener un mayor riesgo de desarrollar 

enfermedades neurodegenerativas durante los siguientes años o incluso décadas 

después (Bougakov et al., 2020). El deterioro cognitivo se puede esperar no sólo en 

aquellos que vivieron una enfermedad respiratoria aguda, sino también en quienes 

no la padecieron, ya que se han registrado en algunos pacientes déficits 

neurológicos como síntoma principal, en ausencia de síntomas respiratorios (Fotuhi, 

2020). 

Con respecto a la enfermedad de la COVID-19 que no se presenta de forma 

aguda, esta se caracteriza por síntomas como: fiebre, tos seca y manifestaciones 

extrapulmonares, digestivas y neurológicas; estas últimas abarcando el 33% (Ruiz 

Napoles J B y Ruiz Napoles K., 2021) y llama la atención que, de este porcentaje, 

la mayor manifestación neurológica la presentan las mujeres con un 51%. Se ha 

confirmado que, aún en los casos de la COVID-19 no aguda, se presentan secuelas 

en la cognición, típicas de la neuroinflamación (Bougakov et al., 2020).  

Acerca de la población que vivió la COVID-19 en forma asintomática, hasta 

la fecha se han obtenido datos que establecen una probabilidad entre el 40% y 45% 

de que la población contagiada por la COVID-19 sea asintomática (D. Oran y E. 

Topol., 2020; Alamakanti., 2021). Algunas investigaciones han concluido que, 

dentro del grupo de personas asintomáticas, prevalece la población joven con una 

media de 37 años (Ruiz Napoles J B y Ruiz Napoles K., 2021). Por su parte, Ferrer 

et al., (2020) obtuvieron evidencia de que, entre la población de asintomáticos, el 

50% corresponde a los adultos jóvenes, los cuales además presentaron secuelas 

cognitivas y neurológicas. Otras investigaciones confirman lo anterior, por ejemplo, 



los hallazgos de Bougakov et al., (2020), encontraron que las personas jóvenes que 

presentaron la COVID-19 pueden llegar a desarrollar secuelas, las cuales pueden 

agravarse si se presentan antecedentes de epilepsia.   

Considerando todo lo anterior, es posible afirmar que, sin importar el nivel de 

gravedad de la COVID-19, existe evidencia de compromiso de regiones de la 

corteza frontal (Bougakov et al., 2020; Mondolfi et al., 2020; Aranda Montiel, 2021) 

particularmente de la región prefrontal (Aranda Montiel, 2021; Lopez Ortega, 2023), 

la cual tiene una participación importante en la expresión del lenguaje (Cuetos et 

al., 2012). 

1.2 Sintaxis 

 El dominio de la expresión oral puede analizarse correlacionando la 

producción oral con modelos psicolingüísticos que representan estadios o fases que 

intervienen en ella (Cuetos et al., 2012). A su vez, este dominio puede ser analizado 

desde una perspectiva sintáctica. En la oración las palabras adquieren una función 

gramatical y se agrupan creando una estructura sintáctica con un sentido pleno y 

autónomo.  

La oración está constituida por un sujeto, que es de quien se habla (es decir, 

el agente de la acción del verbo), y por un predicado, que es lo que se dice sobre el 

sujeto (Munguía-Zatarain et al., 2009). 

Los sintagmas forman la estructura de la oración; el sintagma es una palabra 

o un grupo de palabras con un núcleo, que da el nombre o categoría a dicha unidad 

lingüística (Munguía-Zatarain et al., 2009), por ejemplo, si el núcleo es un sustantivo, 



el sintagma es nominal; o si es un verbo, el sintagma es verbal; de esta forma se 

puede reconocer la estructura gramatical de una oración.  

Las oraciones también poseen una estructura semántica, esta se encuentra 

en los sintagmas, los cuales en una oración poseen roles temáticos, que, al unirse, 

se convierten en el significado pleno de una oración; por ejemplo, un sintagma 

nominal puede corresponder con el rol de sujeto, objeto, herramienta, tema, etc.  

 Las oraciones pueden clasificarse según su complejidad en oraciones 

simples y oraciones compuestas o complejas (Munguía-Zatarain et al., 2009). La 

oración simple es descrita por predicar acerca de un sólo verbo, por su parte, las 

oraciones compuestas o complejas hacen referencia a un conjunto de oraciones 

que predican sobre un tema en común y que se unen por medio de nexos o 

conectores (Munguía-Zatarain et al., 2009). Por otro lado, el término de oración 

compleja es comúnmente utilizado en estudios sobre lenguaje infantil, para indicar 

algún grado de complejidad sintáctica que el infante ha alcanzado (Peñaloza, 2017). 

 Tres tipos de oraciones pueden formar la categoría de oraciones compuestas 

(Munguía-Zatarain et al., 2009). 1) Oraciones coordinadas, son aquellas que están 

unidas considerando un valor equivalente entre ellas o bien refiriendo una oposición 

en el contexto del discurso. 2) Oraciones subordinadas, son aquellas que dependen 

de una oración principal y, por tanto, siempre forman parte intrínseca de dicha 

oración. 3) Oraciones yuxtapuestas, son aquellas que se encuentran muy próximas, 

antes o después de otro tipo de oración y relacionadas a ellas por un signo de 

puntuación. 



1.3 Marcadores discursivos 

 Omitir componentes de una oración o suplir nombres por pronombres podría 

alterar la coherencia del discurso oral, por ello, es necesario atender a reglas que 

permitan al hablante realizar omisiones y sustituciones de componentes sintácticos, 

sin alterar el sentido. Los recursos para alterar la estructura de una oración en el 

discurso y para relacionar el contenido entre los enunciados, se conocen como 

marcadores discursivos (MD).  

 Los MD son elementos que no varían ni tienen un significado definido, su 

función es la de guiar, mediante sus propiedades morfosintácticas, semánticas y 

pragmáticas, a la realización de inferencias (Zorraquino y Portolés, 1999). El nivel 

textual o discursivo debe tener coherencia, para ello los MD interfieren, marcando o 

indicando las relaciones entre segmentos (Nummela, 2022); no actúan como 

conectores, sino como focos que relacionan con todo un sintagma y no sólo con un 

elemento en dicho sintagma (Serrano, 2006), es decir, enlazan sintagmas y 

relacionan las intenciones escondidas en los enunciados de un discurso. Los MD 

forman parte de la macroestructura de un texto, siendo los encargados de organizar 

la información contenida en el texto, si bien no tienen función sintáctica ni 

referencial, poseen significado de unión (relación) y procesamiento (Errázuriz Cruz, 

2014). 

La competencia pragmática para el uso de los MD requiere de la conciencia 

sobre el contexto y el conocimiento del tema que tiene el interlocutor. Tal 

competencia corresponde con una activación neural del Hemisferio Derecho 

(Haselow & Hancil, 2021; Hird & Kirsner, 2003). La marcación se origina en un 

componente verbal (palabra o sintagma) que puede ser sustituido gracias al 



contexto anterior o posterior al mismo (Diéguez -Vide & Ferrer, 2011; Poblete, 

1998). Los MD se usan entre pausas, en los límites de las oraciones (en el margen 

oracional) (Silva-Corvalán, 2001) y deben indicar al interlocutor cómo interpretar una 

secuencia de enunciados, para la generación de inferencias, por ello son también 

llamados “muletillas conversacionales” (Beinhauer 1968) o elementos de inicio de 

conversación. 

Los MD pueden ser lingüísticos (verbales y prosódicos) y no lingüísticos (no 

verbales). Los MD verbales pueden ser lexicalizados: “cómo”, “bueno”, “vaya”, “a 

ver”; y no lexicalizados: “ahn ahn”, “¿ah?”, “¿mmh?”, “huy”. Los MD prosódicos son: 

la pausa, el alargamiento vocálico, la entonación enfática, el cambio de ritmo y de 

altura de voz (Nogueira da Silva, 2010). 

1.3.1 Hesitaciones 

Entre los MD prosódicos se encuentran las hesitaciones (pausas llenas), que 

permiten regular el acto del habla. Las pausas son fenómenos sonoros (llenas) o y 

no sonoros o silentes (vacías); en el caso de las pausas silentes, estas ayudan a 

regular la respiración. Las pausas sonoras, son fenómenos de hesitación 

(vacilación) y corresponden a un conjunto de herramientas que permiten que se 

logre el procesamiento psicolingüístico exitoso para la conversión del pensamiento 

en enunciados, prolongando el tiempo del que dispone el hablante para reflexionar 

sobre lo que tiene que decir y cómo decirlo sin requerir del silencio que puede 

incomodar o afectar la interpretación del interlocutor; usualmente estas pausas o 

detenciones del discurso son iguales o mayores a 350 ms (Blondet, 1999).  



 Las hesitaciones, al igual que los MD, son elementos que influyen en el 

discurso a través de aspectos pragmáticos de ritmo y entonación del habla, las 

hesitaciones son un tipo de MD que indica duda en la conversación sin alterar la 

organización y fluidez del discurso.  

Las hesitaciones suelen presentarse al inicio de una cláusula o de una frase 

nominal. Blondet (1999) clasifica las pausas de hesitación en:  

• Alargamientos, reconociéndolos por ser sonidos más largos de lo usual. 

• Pausas llenas, corresponden a interrupciones del flujo discursivo por medio 

de alguna emisión sonora. A su vez estas se dividen en pausas léxicas, las 

cuales son expresiones que poseen una función en la lengua y, al usarse 

como una pausa sonora, pierden su significado gramatical; y pausas no 

léxicas, que son sonidos que no corresponden con un significado a nivel 

léxico, sino que sólo tienen significado en el contexto del discurso de un 

idioma determinado. 

• Repeticiones, las cuales provocan que el flujo del discurso se vea detenido; 

generalmente se repite una unidad de dicho discurso. 

• Falsos arranques, provocan la detención del flujo del discurso cuando el 

hablante realiza un intento de inicio discursivo que resulta fallido.  

 Los MD que en la presente investigación se abordan, son las hesitaciones 

(pausas llenas) y las elipsis; las primeras ya han sido descritas, corresponde ahora 

la descripción de las elipsis.  

1.3.2 Elipsis 

Los MD permiten mantener la cohesión de un texto, favoreciendo la fluidez 

de la información (Montolío, 2001); las elipsis, al atender al contexto verbal, 



estructural o extraverbal, son un factor que a pesar de no tener forma (por ser una 

elisión) permiten mantener la cohesión textual marcando el elemento elidido. 

Las elipsis permiten realizar la omisión de un elemento del discurso, siempre 

que este pueda ser reconstruido a partir del contexto (lingüístico-previo o 

extralingüístico); todo ello con la finalidad de construir oraciones más cortas. Así, es 

importante que cuando se produzca una elipsis, la información eliminada se pueda 

inferir a partir de elementos del contexto previo y/o de la situación del contexto 

comunicativo, incluso en la escritura el contexto puede ser dado por los signos de 

puntuación; de esta manera es que se podrán simplificar las expresiones en el 

discurso (Martinez Piñeiro, 2015).   

Las elipsis son fenómenos lingüísticos que, atendiendo a la ley de economía, 

permiten evitar la redundancia léxica diciendo sólo lo necesario (Gutiérrez Ordoñez, 

1997); son fenómenos de elisión que permiten la interpretación de una expresión 

que tiene significado (contexto previo) pero no tiene forma (Gallego, 2016). Si el 

elemento elidido se encuentra en el texto (contexto lingüístico previo o posterior) se 

trata de una elipsis verbal o estructural; si el elemento elidido no se encuentra en el 

texto, se trata de una elipsis extraverbal (Camacho Taboada et al., 2009).  

  Generalmente una elipsis se realiza una vez que se tiene contexto previo o 

antecedente, este podría ser el turno de conversación, el contexto pragmático 

(situacional) o discursivo, y la estructura gramatical. Considerando la categoría 

gramatical del elemento que se omite, las elipsis pueden ser nominales y verbales; 

por ejemplo, cuando se realiza la omisión del núcleo de un sintagma nominal, o del 

núcleo y sus adyacentes, la elipsis recibe el nombre de nominal; cuando se realiza 

la omisión del núcleo de un sintagma verbal (verbo, o verbo con sus adyacentes), 



la elipsis recibe el nombre de verbal (Brucart, 1999; Martinez Piñeiro, 2015; 

Hernando Cuadrado, 2005).  

   

 

  



Capítulo 2. Antecedentes 

 

Al avanzar la pandemia, los reportes comenzaron a mostrar datos 

relacionados con las habilidades cognitivo-comunicativas de personas 

hospitalizadas, estas habilidades involucraban: orientación, atención, memoria, 

resolución de problemas, funciones ejecutivas y lenguaje; factores como la débil 

interacción con la familia y el uso de un ventilador para compensar el oxígeno, 

mostraban correlaciones positivas con el deterioro cognitivo- comunicativo 

(Khatoonabadi et al., 2020).  

Jaywant y colaboradores (2021) realizaron una revisión sistémica de la 

literatura sobre las afectaciones en personas contagiadas por COVID-19, 

encontraron hallazgos relevantes sobre el funcionamiento ejecutivo en atención, 

memoria y fluidez léxica; a partir de estos hallazgos se sugiere que hay afectaciones 

del lenguaje, por lo cual se deben incluir evaluaciones profundas del funcionamiento 

neuropsicológico y no sólo pruebas que no detectan otras problemáticas existentes, 

que han sido poco analizadas. 

La revisión de los antecedentes sobre la literatura que reporta efectos de la 

COVID-19 sobre el lenguaje, permitió identificar que al evaluar las funciones 

mentales superiores en este tipo de población suelen utilizarse instrumentos que 

pertenecen a la neuropsicología clínica,  pruebas de cribado o bien, instrumentos 

diseñados para la evaluación de las afasias: Mini-Mental State (MMSE), el Frontal 

Assessment Batery (FAB), MoCa, Neuropsi (Negrini y cols. 2021; Reza K. et al., 

2020; Caiza Guanoquiza, 2022); así como también tareas libres para provocar la 

expresión oral: autoreportes sobre la sintomatología posterior a la enfermedad, 



descripciones de hechos y narración de cuentos y láminas (Cummings, 2021a; 

2021b; 2022; 2023a; 2023b). 

 En el estudio de Caiza Guanoquiza (2022), se analizó una población adulta 

con 77 personas de 40 y 60 años, evaluados con Neuropsi; se evidenció que la 

mayoría de los participantes mostraron un funcionamiento de normal a normal alto 

en estas pruebas, aunque un porcentaje significativo tuvo problemas con la 

comprensión y otras tareas relacionadas con el procesamiento del lenguaje. Los 

resultados sugieren que algunos participantes que padecieron la COVID-19 podrían 

estar experimentando déficits cognitivos relacionados con el lenguaje, que pueden 

corresponder con trastornos neurológicos como la afasia. 

Los reportes acerca de alteraciones de lenguaje en su modalidad expresiva 

como resultado de la COVID-19 son escasas (Muccioli et al., 2020; Negrini et al., 

2021; Pensato et al., 2020; Whiteside et al., 2021) y brindan resultados fluctuantes. 

En algunas investigaciones consideran que el funcionamiento disejecutivo del lóbulo 

frontal evidenciado en casos de afasia expresiva es secundario a dicha enfermedad 

(Muccioli et al., 2020; Pensato et al., 2020); que el dominio de compresión se 

presenta en mejores condiciones que el de expresión, aunque este último no 

muestre alteración (Whiteside et al., 2021); o que la producción del lenguaje no 

presenta síntomas asociados a la COVID-19 (Negrini et al., 2021).  

Por otra parte, hay hallazgos sobre alteraciones en la fluidez verbal como 

resultado de un padecimiento no severo de la COVID-19 en sujetos jóvenes, que 

por sus características corresponden con la sintomatología de la atrofia cortical en 

regiones frontales presente en adultos mayores; tales resultados sugieren una 

sintaxis más simplificada secundaria a dicha alteración (Aranda Montiel, 2022). 



 La literatura que reporta las secuelas de la COVID-19 en el ámbito de la 

logopedia suele centrarse en la descripción de las funciones estomatognáticas, tal 

es el caso de la revisión realizada por Madrigal Portela (2021) quien refiere que el 

50% de las personas contagiadas por COVID-19 presentan disfagia, un 25% 

disfonía de leve a moderada, un 36% deglución y fonación, y un porcentaje de 

minoría con un 1.5% presentan afasia y disartria por ACV. En su revisión se 

concluyó que las intervenciones del logopeda se centran en el restablecimiento de 

la comunicación verbal, no verbal y la rehabilitación de voz; así como en la 

rehabilitación de la función de deglución en pacientes críticos por COVID-19, que 

fueron sometidos a una traqueotomía. 

Los reportes acerca de tareas que evalúan el lenguaje y sus procesos 

psicolingüísticos de expresión y comprensión, suelen caracterizarse por la ausencia 

de un análisis lingüístico; no obstante, existen algunas en las que se pueden detallar 

algunos niveles del lenguaje. Cummings (2022a) es una de las investigadoras que 

se ha centrado en la exploración de las habilidades lingüísticas del discurso; 

utilizando 12 pruebas, que detallan áreas como fluidez y discurso narrativo, para 

evaluar a 146 sujetos en 6 grupos, uno de ellos con antecedentes de COVID-19.  

Cummings (2021b) refiere que las personas contagiadas por la COVID-19 

presentan confusión mental, evidenciada en un rendimiento significativamente más 

débil en áreas como recuerdo verbal inmediato y retardado, así como un 

rendimiento por debajo del esperado en la fluidez verbal y semántica, y en la 

narración espontánea. Esta última fue evaluada mediante la narración de “la 

Cenicienta”; su rendimiento débil fue contrastado con otros grupos que sirvieron de 

control. Los pacientes contagiados por la COVID-19 presentaron sintomatología 



similar a la de los participantes del grupo de Síndrome de Fatiga Crónica (SFC), en 

la tarea de recuerdo inmediato y diferido de la narración de la Cenicienta. Los 

resultados de Cummings nos sugieren que las dificultades cognitivo-lingüísticas de 

los adultos con COVID-19 y la confusión mental no son simplemente una 

consecuencia de la fatiga, así como sugieren que las funciones ejecutivas 

desempeñan un papel relevante en la calidad del discurso. Sus resultados también 

sugieren que tras el contagio de la COVID-19 se puede presentar alteración en las 

habilidades pragmáticas y discursivas, incluso cuando las habilidades lingüísticas 

estructurales permanecen intactas.  

Cummings (2021a) publicó también un estudio de caso y controles acerca de 

un varón de 61 años que padeció la COVID-19, en el que muestra cómo la COVID-

19 ha afectado la comunicación y el discurso en adultos italianos. El estudio incluyó 

pruebas de lenguaje y pruebas cognitivas; se observaron dificultades cognitivo-

lingüísticas de alto nivel a pesar de contar con una estructura lingüística intacta, los 

problemas se ubicaron en el discurso a nivel informativo. Llamó la atención la 

diferencia en el funcionamiento ejecutivo, particularmente en la capacidad de 

planificación y organización del discurso que fue una fortaleza en uno de los 

participantes del grupo control.  

En otro estudio, Cummings (2022b) muestra los resultados de 2 personas de 

edad adulta con enfermedad de COVID-19 moderada, que resultó en daño cerebral, 

frente a un grupo control de 16 personas en las que se evaluó el discurso a partir 

de 12 pruebas que incluían tareas de fluidez verbal y narración de láminas 

temáticas, así como preguntas narrativas del cuento de cenicienta. Encontró 

evidencia de dificultades cognitivo-lingüísticas que alteran el discurso informativo 



aún meses después de la enfermedad, el cual se caracteriza por dar poca 

información, la estructura gramatical o sintáctica se encuentra intacta, poseen 

recursos léxico-semánticos, la fluidez fonológica y semántica se ubica en 

desempeños normales; no obstante, omiten proposiciones relevantes, usan 

pronombres o artículos definidos sin antes mencionar el nombre, por lo que no 

permiten al oyente identificar a quien se nombra con precisión. Se reportó que 

ambos sujetos informaron dificultades para encontrar palabras en la conversación, 

aunque esto no era una característica evidente de su lenguaje expresivo. En 

general, ninguno de los hablantes produjo errores parafásicos fonémicos o 

semánticos y, no utilizaron circunloquios ni neologismos. 

  Cummings (2023a) reportó en otro estudio en el que se evaluaron a 973 

adultos con COVID-19 prolongado (long-COVID) mediante una encuesta en línea; 

que 92 personas confirmaron síntomas de una carga significativa de discapacidad 

en la comunicación, con un impacto en la calidad de vida. La falta de fluidez en el 

lenguaje expresivo fue uno de los síntomas más angustiantes que experimentaron 

las personas con COVID prolongado. Los problemas lingüísticos más comunes 

incluyen: dificultad para encontrar palabras, dificultad para procesar preguntas con 

múltiples componentes y dificultad para comprender el lenguaje hablado y escrito.  

Además, como refiere Cummings (2023b) los problemas cognitivos pueden 

hacerse evidentes por primera vez a medida que mejoran algunos síntomas físicos 

y las personas con COVID prolongado comienzan a reanudar el trabajo y las 

funciones sociales, por lo que el impacto de las secuelas afecta a sus actividades 

cotidianas. 

  



Cap. 3 Planteamiento del problema 
  

La revisión de los antecedentes permitió identificar que son pocas las 

investigaciones que tienen como objetivo el análisis del discurso narrativo en 

personas que padecieron de forma no grave la COVID-19. La mayoría de las 

investigaciones en población con COVID-19 llegaron a observar de forma general 

secuelas en el lenguaje expresivo, particularmente en la fluidez verbal. Por otra 

parte, la mayoría de estas investigaciones hacen uso de baterías de pruebas que 

no son específicas para la exploración del lenguaje oral, esto es debido a la línea 

de investigación, ya que derivan del campo de la Neurología, la Psicología y la 

Neuropsicología. La narración dirigida, modalidad de lenguaje cuasinatural 

(Saldaña García, 2020) es poco utilizada en investigaciones de población con 

COVID-19, a pesar de que las láminas temáticas son con frecuencia utilizadas en 

la evaluación del lenguaje en personas con lesión cerebral. 

En el campo de la Comunicación Humana las investigaciones se orientan 

hacia las secuelas estomatognáticas que, si bien llegan a impedir una correcta 

emisión, no detallan las características a nivel estructural del lenguaje. Existen muy 

pocas investigaciones en esta disciplina que han explorado el lenguaje, las cuales 

han propuesto cuadros de sintomatología que corresponden con afasias, para el 

caso de poblaciones que han padecido en forma grave la enfermedad; mientras que 

aquellas investigaciones que estudiaron poblaciones de personas que no 

padecieron en forma aguda la enfermedad, proponen que la sintomatología es 

similar a la que se presenta en el deterioro cognitivo leve y en casos de inicios de 

demencia, centrándose en la fluidez verbal y dejando de lado el discurso narrativo.  



Con relación al discurso narrativo, Cummings (2022a) es la única que ha 

reportado con cierto detalle la expresión oral (fluidez y discurso narrativo) 

concluyendo que las habilidades lingüísticas estructurales se encuentran 

conservadas y que las alteraciones son más de tipo pragmático y discursivo; incluso 

refiere que esas dificultades pueden alterar el discurso a nivel informativo aún 

meses después de la enfermedad. No obstante, los trabajos de Cummings (2021a, 

2021b, 2022, 2023a, 2023b) corresponden a población que padeció la COVID-19 

en forma aguda, o bien, en población que presenta Long COVID. 

Con respecto a la población contagiada que es asintomática asintomática, en 

el inicio de la pandemia eran pocas las investigaciones que se preguntaban sobre 

la posibilidad de que también presentaran deterioro cognitivo, confirmando su 

hipótesis (Bougakov et al., 2020). Para detectar de forma oportuna un deterioro del 

lenguaje tras el contagio de la COVID-19 se deben utilizar herramientas sensibles 

a dichas alteraciones, Cummings ha encontrado que el discurso narrativo es una 

tarea sensible a los efectos de la COVID-19 y que debe ser un instrumento obligado 

en la exploración del lenguaje de esta población; no obstante Cummings no aplicó 

el instrumento en población asintomática ni en población de adultos jóvenes. 

Es necesario analizar con mayor precisión los tipos de secuelas en el 

lenguaje y específicamente lo que ocurre en el nivel del discurso narrativo; 

estudiando las secuelas no sólo en personas que presentaron la COVID-19 en 

forma aguda, si no en personas asintomáticas con dicha enfermedad, incluso en 

población joven; ya que se sabe poco sobre este grupo de edad.  



Por todo lo anterior es que surge la siguiente pregunta de investigación ¿Qué 

características presentan los marcadores discursivos de las narraciones dirigidas 

realizadas por personas jóvenes que padecieron la COVID-19 en forma no aguda? 

Para responder a esta pregunta, se plantean los siguientes objetivos. 

3.1 Objetivo general 

Caracterizar los marcadores discursivos presentes en la narración dirigida de 

cinco jóvenes universitarias que padecieron de forma no grave la COVID-19. 

3.1.1 Objetivos específicos 

1. Transcribir los audios de la narración de la lámina “Sala de lectura” del “Test 

Barcelona” de 5 estudiantes de la Licenciatura en Comunicación Humana 

que presentaron la COVID-19 en forma no aguda; y que forman parte de la 

base de datos del Laboratorio de Neurolingüística. 

2. Realizar un análisis estructural de cajón para identificar los sintagmas y su 

categoría, así como identificar las oraciones, clasificándolas en simples y 

compuestas. 

3. Identificar los marcadores discursivos, distinguiendo entre pausas de 

hesitación (alargamientos, pausas léxicas, pausas no léxicas, repeticiones y 

falsos arranques) y elipsis (gramaticales y contextuales). 

4. Comparar las frecuencias obtenidas por la población de estudio y el grupo 

control. 

3.2 Justificación 

Se sabe con los años transcurridos a partir del inicio de la pandemia, que 

existe evidencia de secuelas en el lenguaje a nivel de expresión oral en las personas 

que padecieron la COVID-19 en forma no aguda (Aranda M, 2022; López O, 2023). 

Las investigaciones acerca del discurso narrativo encuentran que la COVID-19 es 



capaz de alterar la estructura discursiva del hablante (Cummings, 2021a, 2021b, 

2022, 2023a, 2023b), afectándola a nivel de información lo cual impacta 

negativamente en ámbitos de vida de las personas que padecieron la COVID-19: 

laboral, social y familiar (Cummings, 2021b, 2023b). 

Por otra parte, el porcentaje de la población más afectada por la COVID-19 

corresponde a los adultos jóvenes, siendo uno de los sectores más productivos de 

la población. Las estadísticas al 26 de octubre, del presente año, indican que 

6,885,378 personas sobreviven a la enfermedad, por lo que es necesario conocer 

las secuelas para poder plantear estrategias de rehabilitación desde el campo 

clínico de la Comunicación Humana. Hay estudios que proponen que las secuelas 

acerca de alteraciones cognitivas podrán aparecer y empeorar incluso en los 

siguientes 5 años posteriores al contagio, (Cummings, 2023) 

Es necesario abordar mecanismos de rehabilitación temprana para estas 

personas, que frenen el impacto de las secuelas en sus vidas, previniendo en esta 

población lo que Cummings (2022) encontró en la población europea: un aumento 

en la tasa de desempleo debido a las pobres competencias pragmáticas. 

  



Cap. 4 Método 

4.1 Estudio  

 Se trata de un estudio exploratorio de casos y controles (González-Garay et 

al., 2018) que realizó una evaluación sistemática (Scott & Wertheimer, 1981) 

4.2 Población 

 El presente estudio, deriva de una investigación mayor que se llevó a cabo 

en el Laboratorio de Neurolingüística (LNL) perteneciente a la Facultad de 

Comunicación Humana (FCH) de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos 

(UAEM), México. 

Se solicitó mediante oficio dirigido al director del LNL Dr. Leonardo Manríquez 

López, permiso para el uso de la base de datos: archivos en Word. La población del 

grupo de estudio (GE) se integró seleccionando de la base de datos 5 sujetos 

femeninos, de edades entre 18 y 26 años quienes al momento de su evaluación se 

encontraban cursando el 9° semestre de la Licenciatura en Comunicación Humana 

(LCH) que se imparte en la FCH de la UAEM, o bien, habían egresado en el 

semestre inmediato anterior; todas ellas contaban con la evidencia de haber sido 

diagnosticadas con COVID-19. Para la población del grupo control (GC) se 

seleccionó de la base de datos un control par en género y muy próximos en edad y 

grado escolar que no hubieran padecido de la enfermedad de la COVID-19, 

haciendo un total de 5 sujetos. 

4.3 Criterios de inclusión 

 Estar escolarizados o ser egresados en un periodo de 6 meses como máximo 

de la Facultad de Comunicación Humana de la UAEM. 

Presentar diagnóstico clínico de COVID-19. 



4.4 Criterios de exclusión 

No presentar diagnóstico clínico de COVID-19. 

 No ser escolarizado o egresado mayor de 6 meses de la Facultad de 

Comunicación Humana de la UAEM. 

4.5 Variables 

 La variable independiente considerada es: COVID-19; y las variables 

dependientes son: Sintaxis y Marcadores discursivos presentes en el discurso 

narrativo. 

4.6 Materiales 

 Narraciones que corresponden a la lámina temática (“Sala de lectura”) del 

Programa Integrado de Exploración Neuropsicológica (PIEN) – Test de Barcelona 

(Peña-Casanova, 2015). Las narraciones se encontraban audio-grabadas y 

transcritas al procesador de textos Word; dichas transcripciones digitalizadas se 

encontraban en resguardo del LNL. Se obtuvo el permiso para el uso de las 

transcripciones en Word. Para la creación de la base de datos y el análisis 

estadístico de las frecuencias se utilizó el programa Excel. 

4.7 Procedimiento 

1. Se realizó la segmentación de narraciones en oraciones: simples y complejas 

(coordinadas, subordinadas y yuxtapuestas). Una oración simple fue 

considerada como tal cuando incluyera un sólo verbo, una perífrasis verbal o 

una locución verbal. La oración compuesta o compleja se identificó cuando 

en ella se integraba a la oración simple más una o más proposiciones que 

daban como resultado una misma idea; y de acuerdo con el tipo de 

proposición, se asignó el nombre de: oración coordinada, subordinada o 

yuxtapuesta, siguiendo los criterios comunes a la gramática (Aguilera, 2013; 



Munguía-Zatarain et al., 2009; Peñaloza, 2017; Real Academia Española, 

2014). Las expresiones que no poseían verbos no fueron clasificadas como 

oración. 

2. Se realizó el análisis estructural “de cajón” (Vargas, 2018), el cual permitió 

identificar, de lo general a lo particular, los tipos de componentes presentes 

en la oración. Dicho análisis consideró la tipología de sintagmas descritas por 

Munguía-Zatarain et al. (2009), a saber: nominales, verbales, adjetivales, 

adverbiales y preposicionales. 

3. Se identificaron los marcadores discursivos. Fue necesario considerar la 

presencia de dos tipos de MD, el primero denominado pausas de hesitación, 

las cuales se categorizaron en alargamientos, pausas léxicas, pausas no 

léxicas, repeticiones y falsos arranques. Las pausas de hesitación se 

consideraron no por su valor gramatical, sino por ser estrategias que 

permiten continuar con el discurso, por ejemplo, la reformulación de 

oraciones (Otero, 2013). El segundo subtipo de MD, denominado elipsis 

(Diéguez-Vide & Ferrer, 2011; Vargas, 2018), se subdividió en elipsis 

gramaticales y contextuales (pragmáticas), tal y como lo señala Gallego 

(2016); las primeras consideradas como omisiones (palabras o sintagmas) 

que pueden recuperarse del contexto previo y, las segundas, como 

omisiones que están sujetas a una interpretación pragmática. 

4. Se realizó el análisis de las frecuencias y se creó una base de datos con 

apoyo del programa excel, para posteriormente obtener una estadística 

descriptiva. 



Cap. 5 Resultados 

  

El capítulo de los resultados estará dividido en dos apartados, el primero 

presentará los resultados del análisis sintáctico de las oraciones presentes en las 

narraciones del grupo de estudio (GE) y del grupo control (GC). El segundo apartado 

presenta los resultados del análisis de los marcadores discursivos, dividido en 

pausas de hesitación y elipsis. 

5.1 Análisis estructural de las oraciones simples y compuestas 

Con respecto al total de oraciones, la figura 1 muestra que el grupo de estudio 

(GE) presentó mayor frecuencia de oraciones que el grupo control (GC) tanto en la 

categoría de oraciones simples como en la de oraciones compuestas: coordinadas, 

subordinadas y yuxtapuestas. 
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Figura 1. Frecuencias de tipos de oraciones analizadas en 
las narraciones del GE y GC a partir de la lámina temática 

"Sala de lectura". 
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La figura 2 muestra en promedios que la categoría de oraciones compuestas: 

yuxtapuesta, es la que obtiene los promedios más bajos en ambos grupos. El 

análisis de las oraciones compuestas (coordinadas, subordinadas y yuxtapuestas) 

mostró que, si bien el GE sobresale en los tres subtipos, de entre ellos, las oraciones 

coordinadas destacan con la mayor frecuencia. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.1.1 Análisis estructural de sintagmas 

El análisis de sintagmas que se presenta en la figura 3, deriva de un esquema 

estructural de cajón (Vargas, 2018), el cual permitió evidenciar que el GE presentó 

una frecuencia mayor en cuatro de las cinco categorías analizadas: verbales, 

nominales, adverbiales y preposicionales. 
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Figura 2. Promedios de tipos de oraciones 
analizadas en las narraciones del GE y GC.

Promedio GE Promedio GC



 

La figura 4 permite observar que ambos grupos presentaron el mismo 

promedio de sintagmas adjetivales. Sobresalen al interior del GE los promedios de 

sintagmas verbales y nominales. 
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Figura 4. Promedios de tipos de sintagmas presentes en las 
narraciones del GE y GC.  
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Figura 3. Frecuencias de tipos de sintagmas en las narraciones del GE 
y GC.  
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5.2 Análisis de los marcadores discursivos (MD) 

La figura 5 muestra el análisis del primer subtipo de MD: las pausas de 

hesitación (PH), para las cuales se consideraron cinco subtipos: alargamientos, 

pausas léxicas, pausas no léxicas, repeticiones y falsos arranques. El GE no 

presentó frecuencias en el subtipo de alargamientos en comparación con el GC 

quien únicamente registró una frecuencia en este subtipo de pausas.  

 

En la figura 6 llama la atención el contraste del promedio obtenido por ambos 

grupos en el subtipo de falsos arranques y pausas léxicas, predominando ambos 
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Figura 5. Frecuencias de MD: Pausas de Hesitación, en las narraciones del 
GE y GC.  
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Figura 6. Promedios de MD del tipo: Pausas de Hesitación, utilizados por el 
GE y el GC al narrar una lámina temática.  
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subtipos en el GE. Ninguno de los dos grupos presentó pausas del tipo: 

repeticiones. 

5.3 Análisis de las elipsis 

Se identificaron elipsis nominales y verbales a partir de la omisión de 

elementos lingüísticos pertenecientes a su respectiva categoría gramatical. La 

figura 7 indica que, en la categoría de elipsis verbal, no se registraron frecuencias 

en el subtipo gramatical en ninguno de los dos grupos. Con respecto al subtipo 

verbal contextual, el GE presentó una frecuencia superior a la del GC.  

 

 

En la figura 8 se puede identificar que, en la categoría de elipsis nominal, el 

GE presentó una frecuencia mayor en el subtipo gramatical, por otro lado, en el 

subtipo contextual el GE no presentó frecuencias a diferencia del GC.  
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Cap. 6 Discusión y conclusión 

 

El objetivo del presente estudio fue contrastar muestras del lenguaje 

cuasinatural entre población joven universitaria que padeció de forma no grave de 

la COVID-19 y población joven universitaria que no fue contagiada; con la finalidad 

de describir las características sintácticas y el uso de algunos marcadores 

discursivos (MD). Los resultados indicaron un predominio de oraciones compuestas 

sobre las oraciones simples, tanto en el grupo de estudio (GE) como en el grupo 

control (GC). El predominio de oraciones compuestas sobre las simples en 

narraciones ha sido observado en estudios con población normal (Coloma, 2013); 

por tanto, los resultados en el GE permiten afirmar que el desempeño en el uso de 

complejidad de estructuras gramaticales puede ser considerado normal tras 

padecer la COVID-19 en forma no aguda. 

Las oraciones compuestas son estructuras sintácticas que incluyen cierto 

grado de complejidad gramatical (Araya et al., 2021; Neve & Auza, 2011; Vargas, 

2018); al predominar en el GE se descarta la hipótesis de Aranda Montiel (2022) 

quien planteaba que la frecuencia mayor de sintagmas nominales presente en 

jóvenes universitarios que habían padecido la COVID-19, podría sugerir que como 

secuela quedara una sintaxis más simplificada. 

De los tres subtipos de oraciones que conforman la categoría de oraciones 

compuestas, el subtipo de oración coordinada fue el que más sobresalió en el grupo 

de estudio y, de acuerdo con Araya et al., (2021) y Peñaloza (2017), las oraciones 

coordinadas dan cuenta de una complejidad sintáctica mayor. No obstante, en la 

comparación de frecuencias de oraciones coordinadas y oraciones simples, estas 



últimas (simples) tuvieron un mayor número, por lo tanto, la complejidad sintáctica 

mayor no es la que más predomina en el GE, pero sí está presente como 

competencia lingüística; dicho comportamiento acerca del predominio de oraciones 

simples sobre compuestas se presenta también en el GC. Por tanto, el predominio 

de oraciones coordinadas sobre las otras dos categorías de oraciones compuestas 

permite confirmar que la competencia sintáctica para el uso de oraciones complejas 

se encuentra conservada en población adulta joven que ha padecido la COVID-19. 

Lo anterior coincide con los hallazgos de Cummings (2021b), quien también 

encontró que a nivel estructural no había alteraciones en el lenguaje tras la COVID-

19. 

Al realizar el análisis de sintagmas, el grupo de estudio tuvo una frecuencia 

mayor en todas las categorías: verbal, nominal, adverbial y preposicional; a 

excepción de los sintagmas adjetivales, los cuales obtuvieron los mismos promedios 

en ambos grupos. Al analizar el desempeño desde un punto de vista pragmático, 

pudo identificarse que el GE realizaba oraciones acerca de aspectos irrelevantes al 

tema central, algo que no sucedió en el GC; lo anterior permite explicar los 

promedios mayores de sintagmas que presenta el GE, es decir, la violación de la 

máxima de relevancia dio pie a una segunda trasgresión: la máxima de cantidad; lo 

cual provocó los promedios mayores de sintagmas en el GE. Cummings (2021a, 

2021b, 2022, 2023a, 2023b) también encontró en sus estudios la presencia de 

alteraciones en la relevancia, debido a inferir temas irrelevantes que no permiten al 

oyente identificar a quien se nombra con precisión (2022, 2023a) por lo cual los 

hallazgos de la presente investigación se encuentran en consonancia con 



anteriores, sólo llama la atención que la población del presente estudio no padeció 

en forma grave la enfermedad. 

La transgresión de la máxima de cantidad ha sido descrita en población con 

Alzheimer (Pérez, 2015). Por su parte, estudios sobre alteraciones cognitivas en 

vejez eugenésica han evidenciado que la máxima que más se transgrede es la de 

relevancia (Machado, Guerra, Sanhueza & Martínez, 2017). Por tanto, los hallazgos 

de la presente investigación identifican en población joven que ha padecido la 

COVID-19, violaciones a las máximas de cantidad y relevancia que provocan un 

discurso centrado en aspectos secundarios, dando pie a un discurso más 

prolongado; lo anterior permite sugerir la posible presencia de alteraciones 

cognitivas que son características de atrofia cortical, la cual se presenta en la vejez 

eugenésica y en la demencia tipo Alzheimer. Estos hallazgos tienen reciprocidad 

con los de Heneka et al. (2020), Mineros, Kehoe y Love (2020) y Tavares-Júnior et 

al, (2022), quienes encontraron tras el padecimiento de la COVID-19 evidencia de 

alteraciones cognitivas que corresponden con demencia; y, como antes se ha 

mencionado, existe reciprocidad con los hallazgos de Cummings (2021a, 2021b, 

2022, 2023a, 2023b) en población de adultos de diversa edad y nacionalidad, 

quienes padecieron la COVID-19 en forma aguda y también presentaron 

alteraciones en la máxima de relevancia.  

Es de relevancia señalar que las habilidades pragmáticas para el monitoreo 

del discurso narrativo y el uso de estrategias discursivas corresponden, de acuerdo 

a Haselow & Hancil (2021), con una activación mayor del hemisferio derecho y, por 

tanto, las alteraciones antes descritas permitirían sugerir con cautela la posibilidad 

de un compromiso de dicho hemisferio como resultado de la COVID-19; por otra 



parte Cummings (2023b) categoriza a estas alteraciones como “cognitivo – 

lingüísticas” que se expresan a nivel de la pragmática. 

Con respecto al análisis del uso de MD, el grupo de estudio se apoya con 

más frecuencia de pausas de hesitación, sobre todo de los falsos arranques; estos, 

según Otero (2013) son fenómenos que aparecen cuando los interlocutores, al 

percatarse de fallas en su expresión oral, buscan la autocorrección de su discurso. 

Los falsos arranques evidencian que el grupo de estudio comete más errores 

cuando trata de iniciar una oración y, que requieren de una mayor presencia de 

procesos metacognitivos, es decir, de mayor monitoreo para la autocorrección de 

sus estructuras lingüísticas. 

En general, la alta presencia de pausas de hesitación según Rodríguez et al. 

(2015) dan cuenta de un esfuerzo mayor por intentar organizar estructuras 

lingüísticas; por lo tanto, es posible afirmar que los jóvenes universitarios que 

padecieron la COVID-19 muestran dificultades para organizar sus ideas en la 

narración dirigida.  

Otro de los MD analizados fueron las elipsis, las cuales por su alta frecuencia 

en el grupo de estudio evidencian un sobreuso en las categorías de elipsis verbal-

contextual y nominal-gramatical. Jackson-Maldonado & Maldonado (2015) así como 

Nummela (2022) sugieren que el uso de las elipsis da cuenta de una adecuada 

competencia lingüística. Bassols & Torrent (2012) señalan que la presencia de un 

sujeto-evaluador durante la aplicación de tareas, particularmente las de narración, 

provoca la puesta en marcha de estrategias cohesivas, por ejemplo, la presencia de 

elipsis, ya que los elementos elididos se recuperan por el contexto que en este caso 

es la lámina temática (Martínez-Piñeiro, 2015). Por su parte, Kolk (2001) determina 



que el sobreuso de este tipo de MD podría ser un indicador de regresión en el habla, 

debido a las características observadas en adultos agramaticales que coinciden con 

la competencia lingüística de niños de la primera infancia. El tamaño de la muestra 

del grupo de estudio no permite concluir si el sobreuso de deixis puede ser motivado 

por el contexto de la evaluación (sujeto-evaluador y lámina temática) y por tanto 

corresponda con un desempeño normal; o bien, si puede tratar de un fenómeno de 

regresión ya que el GC no presentó dicho sobreuso.  

6.1 Conclusión 

 

En conclusión, el análisis sintáctico (tipos de oraciones y tipos de sintagmas) 

evidenció una competencia lingüística en la población de estudiantes jóvenes que 

padecieron la COVID-19, que se conserva en cuanto a reglas gramaticales para 

generar estructuras sintácticas complejas. No obstante, la frecuencia mayor de 

pausas de hesitación, y particularmente, de los falsos arranques o reformulaciones, 

puede sugerir que si bien el nivel estructural se encuentra conservado, el 

procesamiento sintáctico para esta población no es algo sencillo de realizar. La 

evidencia de dificultades en el procesamiento sintáctico durante la expresión tendría 

como base neural a las regiones frontales del hemisferio izquierdo, las cuales han 

evidenciado compromiso tras haber padecido la COVID-19 (Aranda Montiel, 2022).  

 Se evidenció también la tendencia en el grupo de estudio (GE) a la 

transgresión de las máximas de relevancia y de cantidad, así como al sobreuso de 

MD del tipo pausas léxicas, no léxicas y falsos arranques; todas estas competencias 

que pertenecen al campo de la pragmática y tienen como base neural al Hemisferio 

Derecho (Haselow & Hancil, 2021; Sampedro, 2012). Todo lo anterior sugiere que 



jóvenes adultos universitarios que padecieron de la COVID-19 presentan las 

mismas alteraciones pragmáticas que muestran quienes padecieron la enfermedad 

en forma aguda Cummings, (2023a, 2023b) y que dichas alteraciones son similares 

a las observadas en adultos sanos que presentan deterioro cognitivo asociado con 

la edad (Aranda Montiel, 2022; Bermejo, 2007) y que podrían corresponder con una 

debilidad funcional del hemisferio derecho. 

6.2 Alcances y limitaciones 

La presente investigación permite sugerir que tras padecer la enfermedad de la 

COVID-19 las competencias en el ámbito lingüístico a nivel de sintaxis compleja 

están presentes, pero se usan con cierto grado de dificultad y que, las mayores 

alteraciones corresponden al ámbito pragmático y específicamente al nivel del 

discurso narrativo: máximas de cantidad y relevancia cuya base neural se encuentra 

en el hemisferio derecho; así como en el uso de marcadores discursivos: 

alargamientos, pausas léxicas, no léxicas, reformulaciones y falsos arranques los 

cuales pertenecen también a la competencia pragmática y por tanto poseen como 

base neural al mismo hemisferio: derecho. Por tanto, en el ámbito de la 

comunicación humana será importante la rehabilitación del discurso narrativo, 

rehabilitación que debe partir de una evaluación con tareas sensibles a las 

alteraciones que la COVID-19 deja en la población joven que padece de dicha 

enfermedad en forma no aguda. 

Es conveniente en investigaciones similares aumentar el número de 

participantes, lo que permitiría confirmar y en su caso generalizar dichos resultados; 

por otra parte, se debe también investigar acerca de la rehabilitación de los aspectos 

pragmáticos que se encuentran alterados en el discurso narrativo de quienes 



padecieron la COVID-19 en forma aguda o no aguda: máximas de cantidad y 

relevancia, así como el uso de marcadores discursivos: alargamientos, pausas 

léxicas, no léxicas, reformulaciones y falsos arranques. 
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ANEXOS 

Análisis de cajón.  

Oraciones GC.

 
 



 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 



 

 



 

 



Oraciones GE.  

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 



 



 

Oraciones y Elipsis 
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MD: Hesitaciones. 
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Oficio de solicitud de base de datos dirigido al LNL. 

 

 

 



Cuernavaca, Morelos; a 27 de octubre de 2023 
 

 
MTRO. JOSÉ ISRAEL MELGAR GARCÍA 

DIRECTOR DE LA FACULTAD DE COMUNICACIÓN HUMANA 

PRESENTE 

ASUNTO: Dictamen de tesis 
 
Los integrantes del comité revisor del trabajo de tesis de licenciatura titulado: 
“SINTAXIS Y MARCADORES DISCURSIVOS EN LA NARRACIÓN DIRIGIDA DE 
ESTUDIANTES UNIVERSITARIOS QUE PADECIERON LA COVID-19”, que 
presenta la candidata a Licenciada en Comunicación Humana: C. Katherin Lesslie 
García Castillo, quien realizó su investigación bajo la Dirección de la Dra. Cinthya 
Nenetzyn Saldaña García; después de haber revisado la tesis, otorgamos nuestra 
aprobación y avalamos que dicha tesis cumple con los requisitos para obtener el 
grado de Licenciado en Comunicación Humana. 
 
Sirva lo anterior para que dicho dictamen permita realizar los trámites 
administrativos correspondientes para la presentación de su examen de grado. 
 

 
 

VOTOS 

COMISIÓN REVISORA APROBADO 

Mtro. José Israel Melgar García           Sí    

Dr. Leonardo Manríquez López Sí   (firma electrónica) 

Mtra. Rosa María Gómez Quiroz Sí   (firma electrónica) 

Mtra. Leticia Benítez Urióstegui Sí   (firma electrónica) 

Dra. Cinthya Nenetzyn Saldaña García Sí   (firma electrónica) 

 
 

 

 

 

ATENTAMENTE 

“Por una humanidad culta” 
Una Universidad de Excelencia 

 



Se expide el presente documento firmado electrónicamente de conformidad con el ACUERDO GENERAL PARA
LA CONTINUIDAD DEL FUNCIONAMIENTO DE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE MORELOS
DURANTE LA EMERGENCIA SANITARIA PROVOCADA POR EL VIRUS SARS-COV2 (COVID-19) emitido el
27 de abril del 2020.

El presente documento cuenta con la firma electrónica UAEM del funcionario universitario competente,
amparada por un certificado vigente a la fecha de su elaboración y es válido de conformidad con los
LINEAMIENTOS EN MATERIA DE FIRMA ELECTRÓNICA PARA LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE
ESTADO DE MORELOS emitidos el 13 de noviembre del 2019 mediante circular No. 32.

Sello electrónico
CINTHYA NENETZYN SALDAÑA GARCIA  |  Fecha:2023-10-27 08:53:49  |  Firmante
wQCpn/Tdra2wpf82Xd91SqFLvhzljZAJwqImMo+1obazoQgu+T2aFaHBvEXlaOGFNr+TlUgo2okq3Jelebx7zRkubsb9tVCRFxkhDk13kp8eRBfCPHZnAAiv1ilknRMaH9bKNJNDkx+
3uHMDMlAKEbWucixhM+sF6inUTTFfs+JTzcurstWb59uUNqtsQbNuwLOoFKGNwbi6HfKQrXkuwm5NvQIc/QFn1qX8Ysrxr2Z3eHkgbawKpZnnvldNPrL5TNCDREF5zYtQsiancY6
eyj/uMwBWTrG2AHDb7u9CZ0m9OLw7iXfr5XfKB3t7hVX6drkxu3n/AqsgiTIq7fhvvw==

ROSA MARIA GOMEZ QUIROZ  |  Fecha:2023-10-27 08:57:05  |  Firmante
AYmarBjX9OloEfENT7sRZkuMQ5rvmCV3QmFyessQRuXzt33n67/zFLtTcnYKtFnGnSYgkpaynArj8/icqmFzmSGc1zMj+ZG8hXKohuHTrl3IdhD0vHP83RFR3IidplWXx0VW0LeEA
qW9DU3nD8qS5pYugJHYZHCE6RVutlQeM8UGXBvaq1JfEtMu+SFC7fE4nU+cr8mp9F2WqDROgD7Y2KulsksACHBhPHzfBwHv9iAXwm6iSv2VU/eeYqUtfl63RAwQidEaVDMsk
YU/kfJM8Uy6h1U25jqcQ4oCHdvyXUFVvi9HDIiLP6d/dAvJSP1Z3bgI4Ew6LV1ND9cM+2VOfQ==

LEONARDO MANRIQUEZ LOPEZ  |  Fecha:2023-10-27 08:59:45  |  Firmante
xc2aFOh7FlNbMYjOux3vMS2/FOWR1nd51lM0KXWthghOlsqy0+W7kuPFYQchhLkeKO4/Cx9WJ8SvY4AoRsUce3Y/eHXY2odudkKIKwHOlrh5wjT4hVhHfQhG8Zd0CVaw2Anx6
mvycjbH7mTRevqDt2xKfV0ifXHdAfIfQARAX0To+JO+HUBd2zCf0CLxjzbcYNoabUSjVRciRUJUP+pgy7o9DAd1JtsJ4WOxm6RSYcnXjpraBBJmNsRSX2t2GhKmsqHbgiSaFG5rn/
L0oaHaZmRQsxBxcl8Zg141CfvUxdWWWD/vdv9NLXo9+ssOMwePRF+wixkyxxg8rzlwdDqhnw==

LETICIA BENITEZ URIOSTEGUI  |  Fecha:2023-10-27 11:04:49  |  Firmante
kqaTcNza6sl2C25iIOw8UIWnpuaWjtuuYrTb4iWQ2gSQsp9XedChktvwTRcTURkkOGozp6hvvF1297dsmAxDnBTbdey0fZu7wXmVkq0yTsRo2oVnq2jXMO/Jqic523tQFgTvzMfYe
mAtRGYFVGa4XcGakwegEr3W6/ucpflT+RHIfAZ3I3FtSU0Wi3KstTU3PuVvrntFa1YMqmb3MCPh4qO9Ue5sTrxJndl9OuSuExXLszF/yYVyA5W7gvLEVnLIQTGHTi204OPw6CQ2
UOw5wgqy7Q9mC9u8/qT4C3mr9WDDUd/wV0EEnGRhturrPpMya2cleSrRLd8DXFaO+8hZbg==

Puede verificar la autenticidad del documento en la siguiente dirección electrónica o

escaneando el código QR ingresando la siguiente clave: 

ZmT3lWjYP

https://efirma.uaem.mx/noRepudio/cOjsnbOe5SHc0w627XQqkSGENtF7pTsJ

https://efirma.uaem.mx/noRepudio/cOjsnbOe5SHc0w627XQqkSGENtF7pTsJ

