
 

 



 

Está prevista la edición de dos volúmenes ligados a la temática del congreso: 

1.  Lingüística Clínica en el ámbito hispánico. Un panorama de estudios (Codesido, 

Ana; Hernández Sacristán, Carlos; Marrero, Victoria, eds). Berlin: Peter Lang 

(Series Studia Romanica et Linguistica) 

2. Biolinguistics at the cutting edge: promises, achievements, and challenges (   

(Benítez Burraco, Antonio; Fernández López, Isabel; Fernández Pérez, Milagros 

& Ivanova, Olga, eds.). Berlin: Mouton/de Gruyter (SGG Series).  
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LA LINGÜÍSTICA CLÍNICA DEL ESPAÑOL Y DE LAS LENGUAS DE ESPAÑA 

Y DE LATINOAMÉRICA 

 

 

Preámbulo 

Internacionalmente, y especialmente en el ámbito académico anglosajón, las relaciones 

entre la lingüística y los déficits del lenguaje están asentadas desde hace décadas, y la 

presencia de lingüistas es habitual en los equipos interdisciplinares que trabajan en la 

mejora de la comunicación y el lenguaje de personas afectadas por algún tipo de 

alteración que alcanza a las habilidades de intercambio verbal. 

Sin embargo, en el mundo hispanohablante esa interdisciplinariedad es menos habitual, 

y aunque contamos con investigación en lingüística clínica de calidad contrastada, no es 

frecuente que sus resultados se transmitan de forma rápida y eficaz al entorno clínico, con 

la consiguiente limitación para el avance de las técnicas y métodos de evaluación y 

tratamiento lingüísticos. 

Por otra parte, el discurrir y la promoción de esta esfera de la lingüística aplicada requiere 

la existencia de una masa crítica suficiente de especialistas, con una formación amplia y 

actualizada, diferente y complementaria de la que ofrecen las diplomaturas en logopedia 

o fonoaudiología. 

El presente documento es el resultado de la reflexión de un buen número de especialistas 

de diferentes países reunidos el día 15 de marzo de 2022, en el Foro Futuro de la 

Lingüística Clínica, en el contexto del VI Congreso Internacional de Lingüística Clínica. 

Este manifiesto es el primer resultado de ese encuentro, tiene la finalidad de hacer público 

el examen y las propuestas que surgieron de aquel análisis, con el fin de contribuir a 

mejorar el reconocimiento y el desarrollo de la lingüística clínica en el ámbito 

hispanohablante, tanto europeo como americano, y del conjunto de las lenguas de España. 

 

Se trata de un documento de trabajo abierto a la reflexión y al debate, en el que se esbozan 

algunas líneas fundamentales relativas a las características del campo de la lingüística 

clínica en su cultivo actual y en lo que alcanza a la investigación y la innovación 

interdisciplinares, y con el fin de mejorar la atención tanto a personas hispanohablantes 

(en España y en América), como a hablantes de las demás lenguas de España que sufren 

algún tipo de disfunción en la comunicación y el lenguaje.  

 

 

MANIFIESTO 

 

1. Entendemos la lingüística clínica de una forma amplia, que incluye tanto la 

investigación aplicada con teorías y métodos de la lingüística para abordar las 

disfunciones del lenguaje, como el recurso a fuentes de evidencias procedentes de 

muestras de habla alterada para sustentar o refinar modelos teóricos en lingüística, y sin 

obviar la relevancia del estudio de la interacción comunicativa en entornos clínicos. 

2. Defendemos la lingüística clínica como una aplicación de la lingüística con pleno 

reconocimiento académico internacional, como muestra la existencia de la International 



Clinical Phonetics and Linguistics Association (ICPLA, https://www.icpla.info/), con una 

trayectoria de más de 30 años, y su órgano oficial, la revista asociada Clinical Linguistics 

and Phonetics (https://www.tandfonline.com/journals/iclp20), Q1 (2020) CiteScore Best 

Quartile. En España, numerosos grupos de investigación están desarrollando trabajos en 

este ámbito de especialidad en diversas universidades, y así ha quedado de manifiesto en 

los seis congresos internacionales celebrados hasta la fecha: Valencia (2006), Madrid 

(2009), Málaga (2012), Barcelona (2015), Cádiz (2018) y Santiago de Compostela 

(2022). 

3. Reivindicamos la necesidad de aprovechar el conocimiento lingüístico del español y 

de las lenguas de España para mejorar el diagnóstico, la evaluación y el tratamiento de 

las personas afectadas por alteraciones de la comunicación y el lenguaje. El lingüista no 

es un profesional sanitario, no pertenece a una profesión regulada como sí lo son los 

médicos, los psicólogos clínicos o los logopedas. Su papel no es la intervención directa, 

pero está capacitado como experto en lenguaje para colaborar con esos profesionales, y 

con el importante cometido de ofrecer enfoques y análisis más rigurosos de las muestras 

de habla que faciliten intervenciones más eficaces y mejor fundamentadas. 

4. Es necesario contar con itinerarios formativos con diferentes niveles de 

especialización, desde asignaturas de grado hasta másteres y programas de doctorado de 

carácter interuniversitario que permitan una formación completa en lingüística clínica del 

español y las lenguas de España, de modo que contemos con una alternativa a programas 

formativos como el European Master's in Clinical Linguistics (EMCL, 

https://www.emcl.eu/), un título Erasmus Mundus conjunto entre las universidades de 

Gante (UGENT), Groninga (RUG) Eastern Finland (UEF), con 20 años de trayectoria, 

pero en el que la docencia y la investigación se desarrollan principalmente en inglés. Entre 

nosotros, contamos ya con masa crítica de investigadores y docentes inicial suficiente 

para implementarlos. 

 

5. Para alcanzar las metas anteriormente señaladas, y para facilitar la continuidad de las 

actividades de investigación, los encuentros científicos y los intercambios formativos de 

los lingüistas clínicos del ámbito hispanohablante, consideramos conveniente la creación 

de una Asociación Internacional de Lingüística Clínica del español y de las lenguas de 

España, con un portal web que permita agrupar recursos y sirva de referente social al 

respecto. 
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