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RESUMEN 

Los niños tienen la necesidad de contar con un entorno saludable y estimulante que 

favorezca todas las áreas de su desarrollo, especialmente la del lenguaje, pues el 

vocabulario y la pronunciación les permitirá establecer una comunicación adecuada. Sin 

embargo, se presentan aspectos que dificultan el normal desarrollo de este. El presente 

trabajo se centra en determinar la relación existente entre el lenguaje oral, la identidad y 

autonomía a través de sus características y evolución en los niños de 4 años. Para ello, 

se recurre a teorías sustantivas para fundamentar las variables de estudio, y se aplican 

herramientas de investigación para describirlas. Esta investigación tiene un enfoque 

cuantitativo, pues recopila datos mediante la aplicación de una ficha de observación 

estructurada. Su diseño es correlacional debido a que su principal objetivo se dirige a 

establecer la relación existente entre las variables; y es propositiva, porque sigue de 

manera estricta los lineamientos de la investigación científica y aplica las técnicas de 

investigación que la lleva a proponer una solución al problema planteado. Los métodos 

utilizados son el método inductivo y deductivo, los mismos que hizo posible delinear la 

hipótesis de la investigación. La población en la cual se basó este trabajo está 

constituida por 100 niños de educación inicial 2; 100 padres de familia y 4 docentes y 

un muestreo aleatorio simple, la cual corresponde al 25% de la población. Los 

resultados de la investigación permitieron concluir que existe una relación importante 

entre el lenguaje oral y la identidad y autonomía en los niños, por lo que se propone la 

elaboración de una guía didáctica para el desarrollo del lenguaje oral a través de 

actividades lúdicas que permitan fortalecer las destrezas en estas áreas. 

Palabras Clave: 

Lenguaje oral, identidad, autonomía, estrategias.  
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ABSTRACT 

Children need a healthy and stimulating environment that favors all areas of their 

development, especially language, since vocabulary and pronunciation will allow them 

to establish an adequate communication. However, there are aspects that hinder the 

normal development of language and makes it difficult or prevents children from 

expressing themselves and interact. The present research work focuses on determining 

the relationship between oral language, identity and autonomy through its 

characteristics and evolution in 4-year-old children. To do this, substantive theories are 

selected to support the study variables, and research tools are applied to describe them. 

This research has a quantitative approach, since it collects data through the application 

of a structured observation sheet. Its design is correlational because its main objective is 

to establish the relationship between the variables; and it is purposeful, because it 

strictly follows the guidelines of scientific research and applies the research techniques 

that lead it to propose a solution to the problem posed. The methods used are the 

inductive and deductive method, the same ones that made possible to outline the 

research hypothesis. The population on which this work was based is made up of 100 

children from early childhood education, level 2; 100 parents and 4 teachers, the sample 

having been chosen by simple random sampling, which corresponds to 25% of the 

population. The results of the research work allowed us to conclude that there is an 

important relationship between oral language and identity and autonomy in children, so 

it proposes the design of a didactic guide for the development of oral language through 

playful activities that allow strengthening identity and autonomy skills in 4-year-old 

children. 

Keywords: 

Oral language, identity, autonomy, strategies. 
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INTRODUCCIÓN 

El presente proyecto de investigación está enfocado en el lenguaje oral como indicador 

de la identidad y autonomía en los niños de 4 años. El desarrollo del lenguaje oral en los 

niños es un factor fundamental para su desarrollo, pues su función no es únicamente 

comunicar, sino además promover la socialización y favorecer el autocontrol de la 

conducta del infante. Por otra parte, éste se relaciona al desarrollo de la identidad y 

autonomía en el niño porque promueve su independencia al permitirle expresar sus 

opiniones e intereses, con lo que favorece el desarrollo del pensamiento crítico. La 

identidad y la autonomía son dos aspectos de mucha relevancia para que el niño tenga 

confianza en sí mismo y esté seguro de sus capacidades, lo cual le ayudará a tomar 

riesgos. 

El objetivo general del presente estudio consiste en determinar la relación existente 

entre el lenguaje oral y la identidad y autonomía a través de sus características y 

evolución en los niños de 4 años. Para lograrlo, se considera necesario fundamentar de 

manera teórica las variables de investigación con respecto a lo tratado. Adicionalmente, 

se describe la problemática existente y se caracterizan las variables de este estudio. 

La estructura de este proyecto integrador se conforma de la siguiente manera: 

Capítulo I: En este capítulo se inicia la con el problema de la investigación, además se 

describe el contexto del objeto de estudio el cual refiere al desarrollo de su lenguaje oral 

y su relación con la identidad y autonomía del niño. Tomando en cuenta que el entorno 

tiene influencia para ampliar el vocabulario y potencializarlo de acuerdo a las 

posibilidades del niño para poder expresarse de acuerdo a su edad.  

Capítulo II: En este capítulo se identifican los enfoques diagnósticos de la investigación 

los cuales incluyen estudios nacionales e internacionales similares al tema de este 

trabajo, además del análisis del problema. Adicionalmente, se desarrollan las matrices 

de consistencia y de operacionalización de las variables, así como el marco teórico de la 

investigación donde podemos corroborar los diferentes enfoques aplicados a las 

prácticas donde se sustenta de manera teórica el objeto de estudio. 

Capítulo III: El Capítulo III detalla los lineamientos de la propuesta integradora, la 

misma que incluye el procesamiento y análisis y la interpretación de los datos recogidos 

mediante la aplicación de las herramientas de investigación. Por otra parte, se describen 
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las fases de la implementación de la propuesta, esto es la socialización, planificación y 

su ejecución. 

Capítulo IV: En este capítulo se describe la valoración que tiene el estudio de  poderse 

llevar a cabo en base al análisis de sus distintas dimensiones, tales como la técnica, 

económica, social y ambiental. La factibilidad que permite confirmar la viabilidad del 

tema y la aplicación del mismo en educación inicial II. 

Al finalizar esta investigación se realizan las conclusiones y recomendaciones como una 

respuesta a los objetivos planteados y al desarrollo de toda esta indagación y en base a 

los resultados obtenidos. 
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CAPÍTULO  I  

EL PROBLEMA 

   Contexto del objeto de estudio 

En los primeros años de vida los niños necesitan de un entorno saludable y estimulante 

en todas las áreas del desarrollo, especialmente en el lenguaje; esto permitirá obtener un 

amplio repertorio en su vocabulario y una pronunciación adecuada de los mismos, sin 

embargo, existen aspectos que dificultan el normal desarrollo del lenguaje e impiden 

que los niños puedan expresarse de la mejor manera e interactuar socialmente. 

El lenguaje oral está relacionado al desarrollo de la identidad y autonomía en el niño, 

pues fomenta su independencia al facilitar que exprese sus opiniones e intereses, y le 

permite desarrollar su pensamiento crítico. Un inadecuado nivel de identidad y 

autonomía dificultará su desarrollo natural y espontáneo.  

   Delimitación del Problema 

En la actualidad, los niños se encuentran limitados en el desarrollo de su lenguaje por la 

falta de atención de sus padres y la distorsión de su vocabulario, además están 

enfocados en el uso de aparatos tecnológicos y en programas nada educativos que 

contienen un léxico inadecuado para la edad de ellos. De esta manera se ven 

influenciados por aspectos negativos, que han coartado el desarrollo natural del lenguaje 

desde el hogar y la escuela como es la falta de utilización de estrategias didácticas en las 

clases de modalidad online que fortalezcan y estimulen esta área en los niños de esta 

edad. Cuando el infante no recibe un estímulo verbal adecuado de su entorno, tienden a 

desarrollar un lenguaje de la misma calidad, ocasionando que no puedan expresarse de 

acuerdo con su edad, motivo por el cual es importante que en edades tempranas tengan 

un ambiente enriquecedor en el hogar y en la escuela, pues esto influenciará su 

desarrollo integral.  

En los niños, el lenguaje oral se relaciona de distintas maneras con el desarrollo de su 

identidad y autonomía. El lenguaje es considerado un factor de identidad para el 

individuo, pues lo conecta con su cultura y su pasado. Además, le permite mantener 

conductas más autónomas cuando expresa sus intereses e inquietudes, razonar sobre los 

hechos que observa, formular preguntas o manifestar lo que desea u opina, todo lo cual 

reafirma su identidad. Cuando el niño no desarrolla adecuadamente su identidad y 
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autonomía, no cuenta con independencia para progresar en su aprendizaje y mantener 

relaciones satisfactorias con las personas de su entorno. 

 Formulación del Problema. 

 ¿Cuál es la relación que existe entre el lenguaje oral, la identidad y autonomía en los 

niños de 4 años? 

 Problemas Específicos. 

  ¿Cuál es el desarrollo del lenguaje oral, la identidad y autonomía en los niños de 4 

años? 

  ¿Qué relación existe entre el lenguaje oral, la identidad y autonomía en los niños de 

4 años? 

 ¿Cuáles son las características del lenguaje oral, la identidad y autonomía en los 

niños de 4 años? 

   Objetivos de la investigación 

 General 

 Determinar la relación que existe entre el lenguaje oral, la identidad y autonomía a 

través de sus características y evolución en los niños de 4 años. 

  Específicos 

 Fundamentar teóricamente el desarrollo del lenguaje oral en los niños de 4 años y el 

ámbito de identidad y autonomía  

 Describir la relación que existe entre el lenguaje oral de los niños de 4 años y el 

ámbito de identidad y autonomía.  

 Proponer una guía didáctica para el desarrollo del lenguaje oral de los niños de 4 

años y el ámbito de identidad y autonomía. 

   Justificación 

El presente estudio está enfocado en determinar la correlación existente entre el 

lenguaje oral y la identidad y autonomía de los niños de 4 años, resaltando la 

importancia para los niños de tanto su expresión oral como de adquirir un conocimiento 

progresivo de ellos mismos, de su auto imagen y de la forma en que toman recursos 

personales que pueden requerir en cada momento de la vida. Se justifica porque ayuda 

tanto a la comunidad educativa como a los docentes, a tener una mejor comprensión de 
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la problemática relativa al lenguaje oral y la identidad y autonomía en los niños de 4 

años. De esta manera, podrán tomar las acciones necesarias para ayudar a los 

estudiantes a mejorar o superar las dificultades en la comunicación oral, así como a ser 

un individuo independiente, con la capacidad de razonar y manifestar opiniones y 

deseos. 

La importancia de establecer la relación existente entre el lenguaje oral y el desarrollo 

de la identidad y autonomía en el niño radica principalmente en que el lenguaje permite 

al niño expresar lo que le interesa o lo que lo inquieta, mientras que la identidad y 

autonomía promueve su pensamiento crítico y su independencia. En la actualidad, estos 

son aspectos fundamentales para el desarrollo del niño, pues la autonomía le permite 

dejar de ser una persona dependiente de un adulto, para que pueda ejecutar por sí mismo 

acciones del día a día, ya sea en aula o en casa. Por otra parte, pensar críticamente lo 

ayuda a discernir entre lo verdadero y lo falso, o entre lo importante y lo superficial; de 

este modo sabrá la manera en que debe comportarse en cada situación; de otra forma, no 

tendría poder de decisión y sería gobernado por los demás.  

Auz (2019) expresa que el desarrollo de la identidad y autonomía en el individuo es un 

aspecto fundamental para su vida, y que le permite alcanzar su plenitud tanto 

intelectual, como emocional y moral. A decir del autor, a través de la identidad y 

autonomía el niño adquiere el pensamiento crítico y la capacidad de regular su propia 

conducta. Su adquisición ocurre cuando el niño toma conciencia de que es un ser 

humano único, es decir, diferente a los demás, y logra definirse a sí mismo. Otra 

influencia importante que hace notar el autor es la formación de su identidad personal es 

su entorno familiar, las interacciones y el contexto en el que se desarrolla. A este 

respecto, Salzmann (2017) sostiene que la identidad es un estado dinámico de 

conciencia, y depende del desarrollo cognitivo del individuo, y por tanto, no debe verse 

únicamente como las características propias de una persona, individuo o grupo.  

La relevancia social del estudio radica en que en él se aborda al lenguaje oral como un 

factor que influye sobre el desarrollo de la identidad y la autonomía en los niños. Para la 

sociedad, es crucial que el desarrollo infantil durante los primeros años de vida siente 

las bases para la formación del individuo en general, y particularmente, en la formación 

de su identidad y el logro de una autonomía que se constituya en un pilar importante 

para su desarrollo personal y social.  
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Mediante el análisis de las teorías fundamentales y la información recabada respecto a 

las variables en cuestión, el estudio apunta a suplir la falta de conocimiento sobre el 

lenguaje oral y la identidad y autoestima en los niños, además de explicar la correlación 

existente entre estos aspectos de su desarrollo. Para ello, esta investigación tomará los 

resultados obtenidos de la aplicación de las herramientas de investigación a fin de 

elaborar conclusiones que ayuden a explicar la correlación entre estos aspectos 

inseparables del ser humano, además de ofrecer recomendaciones que permitan al 

docente tener un punto de partida para formular acciones didácticas que ayuden al niño 

a enfrentar sus dificultades en estos ámbitos. 

Los beneficiarios del presente estudio son los niños de 4 años, pues tendrán la 

oportunidad de mejorar o superar las ineficiencias en su desarrollo relacionadas al 

lenguaje oral, y su identidad y autoestima, mediante las acciones didácticas que el 

docente aplique en el aula, con lo que tendrán oportunidades para expresarse, opinar y 

razonar, reafirmando de esta manera su identidad y autonomía. Adicionalmente, se 

beneficiarán los docentes, pues podrán suplir su falta de conocimiento sobre estos 

aspectos, o complementarlo, teniendo un punto de partida para potenciar en los 

estudiantes sus habilidades, actitudes y conocimientos. De esta manera, los ayudarán a 

que construyan gradualmente su identidad, y logren su independencia, mayor confianza 

y puedan valerse por sí mismo. Adicionalmente, se beneficia la sociedad en general, 

pues tanto la oralidad como la identidad y autonomía en el niño son núcleos 

fundamentales de aprendizaje en el marco de su desarrollo personal y social, y su 

adecuado desarrollo permitirá que el niño se exprese y defina la manera en que se 

percibe a sí mismo y cómo se integrará a la sociedad. 

Finalmente, el presente trabajo de titulación ofrece importantes beneficios 

metodológicos. En primera instancia, el estudio presenta la revisión detallada de la 

literatura que sustenta las variables de investigación. Debido a la naturaleza de este 

trabajo, de tipo descriptivo y correlacional, con enfoque mixto, se definieron y 

operacionalizaron las variables, y se diseñaron y validaron los instrumentos de 

investigación, cuya aplicación permite describir la relación existente entre el lenguaje 

oral y la identidad y autonomía del niño. Con ello se elaboran conclusiones y 

recomendaciones, constituyéndose en un aporte importante para investigaciones futuras.  
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CAPÍTULO II   

DIAGNÓSTICO DEL OBJETO DE ESTUDIO 

   Enfoques diagnósticos 

 Antecedentes 

  Antecedentes Internacionales 

Cayetano (Cayetano, 2018) desarrolló un estudio titulado La conciencia fonológica y el 

desarrollo del lenguaje oral, por la Universidad César Vallejo de Lima, Perú, como 

requisito previo a la obtención del título de Máster en Educación con mención en 

Problemas de Aprendizaje. La investigación tuvo como objetivo determinar la relación 

entre la conciencia fonológica y el lenguaje oral, en los estudiantes de 4 años de edad, 

de la I.E.I. El Progreso I, del distrito de Carabayllo, en el año 2015. Para ello, se 

aplicaron los métodos hipotético deductivo. La investigación por el tipo de estudio fue 

básica, de alcance correlacional y con un diseño no experimental transeccional o 

transversal correlacional, lo cual permitió medir el grado de conexión existente entre la 

conciencia fonológica y el lenguaje oral. La muestra estuvo conformada por 46 

estudiantes de 4 años de edad. Los instrumentos de investigación aplicados fueron la 

prueba para el conocimiento fonológico (PECO) utilizada para medir para la variable 

conciencia fonológica, y la evaluación del lenguaje oral (ELO) para evaluar la variable 

lenguaje oral. La información obtenida de la aplicación de estas herramientas fue 

procesada mediante el software SPSS versión 22. Los resultados obtenidos permitieron 

confirmar la existencia de una relación directa y además significativa entre las variables 

con un nivel de correlación positiva bastante alta. 

Camargo y Jaramillo (2018) realizaron un trabajo de investigación titulado El lenguaje 

oral y escrito para contribuir con la comunicación del niño de la Institución Educativa 

Distrital (IED) El Jazmín en la localidad de Puente Aranda en la ciudad de Bogotá, por 

la Universidad Santo Tomás de Bogotá, Colombia, como paso previo a la obtención del 

título de Licenciado en Educación Preescolar. El estudio tuvo como objetivo fomentar 

el lenguaje oral y escrito de manera tal que contribuya a que exista una comunicación 

efectiva en el niño. Para ello, los autores aplicaron los métodos inductivo y deductivo. 

El tipo de investigación utilizada es descriptiva y de campo, con un enfoque mixto. Las 

herramientas de diagnóstico diseñadas fueron la ficha de observación, el cuestionario de 



10 

 

entrevista y el cuestionario de encuesta. Los resultados de la aplicación de estas 

herramientas permitieron concluir que el desarrollo del lenguaje oral y escrito 

contribuye de manera significativa con la comunicación del niño. 

Alzamora (2019) desarrolló un estudio titulado Identidad y autonomía en niños de 4 

años en una institución educativa – Los Olivos, por la Universidad César Vallejo de 

Lima, Perú, previo a la obtención del título de Licenciada en Educación Inicial. Esta 

investigación tuvo como objetivo determinar la relación existente entre la identidad y la 

autonomía en niños de 4 años. Para ello, se recurrió a un diseño de investigación 

correlacional, no experimental – transversal, con el cual se pudo analizar los datos en 

tiempo real, y en un momento determinado.  Adicionalmente, se aplica un enfoque 

mixto, recurriendo a la observación y la encuesta y sus herramientas, la lista de cotejo y 

el cuestionario, para recoger la información necesaria. Los resultados confirmaron que 

existe una relación significativa entre la variable identidad y la variable autonomía, 

tanto en situaciones como en hábitos cotidianos. 

 Antecedentes Nacionales. 

López y Ponce (2019) llevó a cabo una investigación titulada El desarrollo del lenguaje 

oral y su incidencia en el ámbito afectivo de los niños de 3 a 4 años de edad del nivel 

Inicial I del Centro Educativo Naciones Unidas de la ciudad de Guayaquil, en el período 

lectivo 2018-2019, por la Universidad Laica Vicente Rocafuerte de Guayaquil, previo a 

la obtención del título de Licenciada en Psicopedagogía. El objetivo de esta 

investigación fue determinar el nivel de incidencia del lenguaje oral en el ámbito 

afectivo de los niños de 3 a 4 años de edad del nivel inicial I, para lo cual se aplicaron 

los métodos inductivo y deductivo y técnico-científico. Esta investigación es de tipo 

descriptivo, documental y de campo, con un enfoque mixto. Los instrumentos de 

diagnóstico aplicados fueron la encuesta, la ficha de observación y la batería de 

desarrollo psicomotor TEPSI (Test de Desarrollo Psicomotor). Estos instrumentos 

fueron aplicados a una muestra de 2 docentes, 2 miembros del DECE, 4 padres de 

familia y 4 estudiantes. Los resultados permitieron confirmar que el desarrollo del 

lenguaje oral contribuye de manera importante a la afectividad de los estudiantes del 

nivel Inicial I. 

Yánez (2018) realizó una investigación titulada La música infantil en el desarrollo del 

lenguaje oral en niños y niñas de 5 a 6 años de la escuela de Educación General Básica 
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Dr. Luigi Galvani, por la Universidad Central del Ecuador, previo a la obtención del 

título de Licenciada en Ciencias de la Educación, mención Educación Parvularia. El 

estudio tuvo como objetivo determinar la manera en que la música infantil contribuye al 

desarrollo del lenguaje oral en los niños. Para ello, la autora recurre a la investigación 

de tipo exploratoria, descriptiva, bibliográfica y de campo, con un enfoque mixto, esto 

es, cualitativo y cuantitativo. Las herramientas de diagnóstico utilizadas fueron el 

cuestionario de encuesta y la lista de cotejo para la observación, las cuales se aplicaron 

a una muestra de 37 niños de 5 a 6 años y 6 docentes, quienes además constituyeron el 

total de la población del estudio. Los resultados permitieron confirmar que la música 

infantil contribuye de manera importante en el desarrollo del lenguaje oral de los niños. 

Argudo (2020) llevó a cabo un estudio titulado Influencia de los factores de la 

percepción social en el desarrollo de la identidad y autonomía en niños de 4 años. 

Talleres con recursos multimedia para el desarrollo de la autonomía dirigido a los 

padres de familia, por la Universidad de Guayaquil, previo a la obtención del título de 

Licenciada en Ciencias de la Educación, mención Educadores de Párvulos. Este estudio 

tuvo como objetivo determinar la influencia de los factores de la percepción social en el 

desarrollo de la identidad y autonomía en niños. Para ello, se aplicaron los métodos 

inductivo y deductivo, con los cuales se diseñaron talleres multimedia propuestos. La 

investigación fue de tipo descriptiva, explicativa, bibliográfica y de campo, con un 

enfoque mixto. Las herramientas aplicadas fueron la lista de cotejo, la entrevista y la 

encuesta, con una muestra del 100% de la población constituida por 1 autoridad, 12 

docentes, 52 padres de familia y 52 estudiantes, para un total de 117. Los resultados 

obtenidos permitieron concluir que el ambiente social influye de manera importante en 

la percepción social de los niños y dependiendo del ambiente que se le otorgue, éste 

responderá satisfactoriamente. 
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 Análisis del Problema, matrices de consistencia y de operacionalización de variables 

 Matriz de consistencia 

PROBLEMA OBJETIVOS HIPÓTESIS VARIABLE 

PROBLEMA GENERAL OBJETIVO GENERAL HIPÓTESIS GENERAL VARIABLE INDEPEND. 

 ¿Cuál es la relación que 

existe entre el lenguaje oral, 

la identidad y autonomía en 

los niños de 4 años? 

 Determinar la relación que 

existe entre el lenguaje oral, 

la identidad y autonomía a 

través de sus características y 

evolución en los niños de 4 

años. 

 Existe una relación 

significativa entre el lenguaje 

oral, la identidad y 

autonomía en los niños de 4 

años. 

 

Lenguaje oral: 

 

PROBLEMAS ESPECÍFICOS OBJETIVOS ESPECÍFICOS HIPÓTESIS ESPECÍFICAS VARIABLE DEPENDIENTE 

  ¿Cuál es el desarrollo del 

lenguaje oral, la identidad y 

autonomía en los niños de 4 

años? 

  ¿Qué relación existe entre el 

lenguaje oral, la identidad y 

autonomía en los niños de 4 

años? 

 ¿Cuáles son las 

características del lenguaje 

oral, la identidad y 

autonomía en los niños de 4 

años? 

 Fundamentar teóricamente el 

desarrollo del lenguaje oral 

en los niños de 4 años y el 

ámbito de identidad y 

autonomía  

 Describir la relación que 

existe entre el lenguaje oral 

de los niños de 4 años y el 

ámbito de identidad y 

autonomía. 

 Caracterizar el lenguaje oral 

de los niños de 4 años y el 

ámbito de identidad y 

autonomía. 

 Existe un desarrollo del 

lenguaje oral en los niños de 

4 años con el que se 

relaciona el ámbito de 

identidad y autonomía. 

 Existe alguna inferencia entre 

el lenguaje oral, y el ámbito 

de identidad y autonomía. 

 Existe una caracterización 

del lenguaje oral de los niños 

de 4 años y el ámbito de 

identidad y autonomía. 

 

 

Identidad y autonomía 
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 Matriz de operacionalización de variables 

Tema: El lenguaje oral como indicador de la identidad y autonomía en los niños de 4 años. 

PROBLEMAS OBJETIVOS HIPÓTESIS VARIABLES DIMENSIONES INDICADORES TÉCNICAS / 

INSTRUMENTOS 

¿Cuál es la 

relación que existe 

entre el desarrollo 

del lenguaje oral y 

las destrezas del 

ámbito de 

identidad y 

autonomía en los 

niños de 4 años? 

 

Fundamentar 

teóricamente el 

desarrollo del 

lenguaje oral en 

los niños de 4 

años y el 

ámbito de 

identidad y 

autonomía  

Existe un 

desarrollo del 

lenguaje oral en 

los niños de 4 

años con el que 

se relaciona el 

ámbito de 

identidad y 

autonomía. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lenguaje Oral 

  

Teorías de 

aprendizaje del 

lenguaje. 

 

 Conductista 
(Skinner) 

 Generativa 

(Chomsky) 

 Cognitiva (Piaget) 

 Sociocultural 
(Vygotski) 

 Interaccionista 
(Bruner) 

 Revisión 

bibliográfica 

 Observación – 

ficha de 

observación 

 Entrevista – 

cuestionario.  

¿Qué relación 

existe entre el 

lenguaje oral, la 

identidad y 

autonomía en los 

niños de 4 años? 

Describir la 

relación que 

existe entre el 

lenguaje oral de 

los niños de 4 

años y el 

ámbito de 

Existe alguna 

inferencia entre 

el lenguaje oral, 

y el ámbito de 

identidad y 

autonomía. 

Características  Características del 

lenguaje oral. 
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identidad y 

autonomía. 

¿Cuáles son las 

características del 

lenguaje oral, la 

identidad y 

autonomía en los 

niños de 4 años? 

Caracterizar el 

lenguaje oral de 

los niños de 4 

años y el 

ámbito de 

identidad y 

autonomía. 

Existe una 

caracterización 

del lenguaje oral 

de los niños de 4 

años y el ámbito 

de identidad y 

autonomía. 

Etapas  Etapa pre 

lingüística 

 Etapa lingüística 

   Estrategias y 

recursos 
 El cuento 

 Trabalenguas 

 Retahílas 

 Rimas y poemas 

 Juego 
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Tema: El lenguaje oral como indicador de la identidad y autonomía en los niños de 4 años. 

PROBLEMAS OBJETIVOS HIPÓTESIS VARIABLES DIMENSIONES INDICADORES TÉCNICAS / 

INSTRUMENTOS 

¿Cuál es el 

desarrollo del 

lenguaje oral, la 

identidad y 

autonomía en los 

niños de 4 años? 

Fundamentar 

teóricamente el 

desarrollo del 

lenguaje oral 

en los niños de 

4 años y el 

ámbito de 

identidad y 

autonomía  

Existe un 

desarrollo del 

lenguaje oral en 

los niños de 4 

años con el que 

se relaciona el 

ámbito de 

identidad y 

autonomía. 

 

 

 

 

 

 

Identidad y 

autonomía 

Fundamentos 

teóricos 

 Pedagogía 

Montessori 

 

 

 Revisión 

bibliográfica 

 Observación – 

ficha de 

observación 

 Entrevista –

cuestionario  

 

¿Qué relación 

existe entre el 

lenguaje oral, la 

identidad y 

autonomía en los 

niños de 4 años? 

Describir la 

relación que 

existe entre el 

lenguaje oral 

de los niños de 

4 años y el 

ámbito de 

identidad y 

autonomía. 

Existe alguna 

inferencia entre 

el lenguaje oral, 

y el ámbito de 

identidad y 

autonomía. 

Conceptualización  Identidad 

 Autonomía 

 Auto concepto 

 Autocuidado 
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¿Cuáles son las 

características del 

lenguaje oral, la 

identidad y 

autonomía en los 

niños de 4 años? 

Caracterizar el 

lenguaje oral 

de los niños de 

4 años y el 

ámbito de 

identidad y 

autonomía. 

Existe una 

caracterización 

del lenguaje 

oral de los niños 

de 4 años y el 

ámbito de 

identidad y 

autonomía. 

Beneficios del 

desarrollo de la 

identidad y 

autonomía 

 Para su desarrollo 

 Para el aprendizaje 

 Para sus actividades 

diarias 

 Para su capacidad 

de concentración 

   Estrategias 

pedagógicas 

 Metodologías 

cognitivas 

 Técnicas 

metacognitivas 

 Sistemas lúdicos 

 Sistemas 

tecnológicos 

 Procedimientos 

socioemocionales 

 Metodología de 

proyectos 
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   Antecedentes Teóricos 

  Lenguaje oral 

El lenguaje oral es considerado una forma de comunicación, la cual usa esencialmente 

los sonidos que produce la voz del ser humano con el objeto de transmitir un mensaje. 

Para Bonilla (2016), el lenguaje oral hace posible que exista un intercambio de 

información entre las personas, para lo cual se utiliza un sistema de codificación 

especial, constituyéndose entonces en el principal medio de comunicación.  

Esta comunicación se vuelve particularmente importante en la escuela, puesto que 

implica en cierto modo que el niño negocie entre su manera de ser y lo que la escuela le 

exige. De este modo, inevitablemente se promueve su autonomía, su autocontrol y los 

procesos naturales de autorregulación (González-Moreno, 2018). 

Del mismo modo en que los seres humanos están siempre en constante desarrollo y 

aprendizaje, el lenguaje no termina de fortalecerse, pero necesita desarrollarse para 

llegar a la capacidad lingüística que el individuo necesita. Rubio y Soledispa (2021) 

consideran que aunque se han determinado etapas y características que deben cumplirse 

para considerar que el lenguaje se ha desarrollado, en realidad su desarrollo depende de 

la realidad de cada niño, es decir, de la forma en que éste adquiere el lenguaje según los 

estímulos que recibe, y sus condiciones físicas, sociales, culturales o biológicas. 

  Teorías del lenguaje oral 

 Conductista (Skinner) 

Skinner (citado en Ortega, 2018) aseguraba que al igual que cualquier otro proceso de 

aprendizaje del individuo, el aprendizaje de la lengua es el resultado de la suma hábitos. 

Skinner afirmaba que todas las características del ser humano son en realidad conductas, 

y que el individuo no posee nada innato cuando aprender el lenguaje. Por tanto, según el 

autor, el lenguaje debe verse como una conducta más que puede ser modificada. 

Para Skinner (citado en Ortega, 2018) la adquisición del lenguaje se lleva a cabo 

durante el proceso de adaptación de los estímulos externos y en distintas situaciones 

comunicativas. El autor señalaba que el adulto ejerce una influencia importante en el 

niño mediante la vocalización de palabras correctas cuando el niño actúa correctamente, 

y el uso de palabras desaprobatorias cuando el niño actúa de forma que merece un 

castigo. 
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Por otra parte, Puente (2017) explica que en el enfoque conductista de Skinner, el 

aprendizaje del lenguaje se lleva a cabo de la misma manera en que son adquiridas las 

conductas más sencillas, y ocurre cuando los niños reproducen lo que observan de los 

padres, es decir, por imitación. Son los padres, indica el autor, quienes en la teoría de 

Skinner crean un condicionamiento de estos comportamientos mediante el 

reforzamiento que se lleva a cabo cuando el niño produce oraciones gramaticalmente 

correctas, o mediante el castigo cuando cometen un error. 

Lo indicado por los autores puede resumirse en que la concepción de Skinner del 

condicionamiento clásico es que el aprendizaje de un comportamiento nuevo es 

producido mediante refuerzos o recompensas llevadas a cabos por estímulos externos. 

Es por esto que, en el área del lenguaje oral, el argumento de Skinner era que los niños 

adquieren el lenguaje mediante un proceso de adaptación que responde a estímulos 

externos, es decir, el adulto corrige y repite al niño al momento de comunicarse. 

 Generativa o Innatista (Chomsky) 

Contario a la teoría conductista, Noam Chomsky (citado en Cedillo, 2019) consideraba 

que el cerebro del ser humano contiene un dispositivo innato para adquirir el lenguaje, 

lo que le permite al individuo aprender y usar el lenguaje de manera casi instintiva, 

comprobando que los principios generales de la gramática son universales. La Teoría 

Generativa o Innatista, afirma que el lenguaje es algo innato en el individuo, y no algo 

que se aprende. 

Medina (2020) por su parte, explica que el individuo posee un esquema neuronal que se 

interconecta entre sí para adquirir el lenguaje de cierta manera y en cierto momento. Por 

tanto, al nacer, los niños están dispuestos para el lenguaje.  

En base a lo que aseveran los autores mencionados, se puede concluir que la teoría de 

Chomsky es una de las más importantes sobre el lenguaje humano, pues indica que el 

ser humano tiene una estructura mental con la que nace, que le permite comprender 

cualquier expresión en cualquier idioma de manera casi instintiva, y por lo tanto hace 

posible que adquiera y domine el lenguaje oral sin mayor dificultad, o de manera 

prácticamente automática. 
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 Cognitiva (Piaget) 

Piaget (citado en Guailla, 2021) sostiene en su teoría cognitiva que tanto el pensamiento 

como el lenguaje se desarrollan de manera separada, pues la inteligencia inicia su 

desarrollo al nacer el niño, es decir, antes de que pueda hablar, y el infante aprende a 

hablar de acuerdo con su nivel de desarrollo cognitivo.  

Por otra parte, Piaget (citado en Martínez y Rondón, 2017) señala que la función 

simbólica es desarrollada con antelación al fenómeno lingüístico. Esto puede verse en 

los juegos simbólicos, la imitación o la imagen gráfica, y recalca que la inteligencia 

tiene un origen previo al lenguaje, el mismo que cuando se adquiere, sirve a lo 

cognitivo. De igual manera, Lepe-Martínez, et. al (2018) explican que el desarrollo 

inadecuado del lenguaje afecta el aspecto académico del niño, así como su desarrollo 

emocional y social, haciendo necesario la implementación de apoyos pedagógicos. 

La teoría de Piaget, tal como la explican los autores, explica un desarrollo por separado 

del pensamiento y el lenguaje. Con esta teoría es posible reconocer la manera en que los 

niños desarrollan sus capacidades cognitivas desde edades tempranas, y se puede 

concluir que el niño necesita inteligencia para desarrollar adecuadamente su lenguaje. 

Es decir, el nivel de desarrollo del lenguaje en el niño dependerá del nivel de desarrollo 

cognitivo que éste haya alcanzado. 

 Sociocultural (Vygotsky) 

Cupacán y Jiménez (2021) explican que para Vygotsky las palabras dan forma al 

lenguaje, el mismo que dinámico, cambiante y flexible, y permite la codificación y 

decodificación de significados. Según la teoría de Vygotsky, el lenguaje es una 

herramienta para reconstruir el pensamiento y presenta enfatiza la función mediadora 

del lenguaje como signo en la conducta humana. 

En su teoría, Vygotsky (citado en Sánchez-Domínguez, et. al, 2020) establece que un 

escenario práctico para el desarrollo social en el niño, es el juego y basa su teoría de 

sociocultural en que el desarrollo social, afectivo e intelectual del individuo se 

relacionan con el desarrollo del lenguaje, la memoria, y la inteligencia, entre otros 

aspectos. 

Vygotsky (citado en García, 2017) afirmaba además que el lenguaje y el pensamiento 

tienen orígenes diferenciados: el lenguaje existe antes que el desarrollo intelectual, y por 
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este motivo pasa de lo social a lo individual. Con ello afirma que el lenguaje tiene como 

función ayudar a desarrollar el pensamiento. 

En base a lo que argumentan los autores, es posible decir que la teoría de Vygotsky es 

una teoría de aprendizaje. Los autores dejan claro que el niño desarrolla su pensamiento 

mediante la socialización en el medio que lo rodea. Es decir, que el niño desarrolla 

mecanismos mentales para entender o decodificar. Por tanto, se puede entender que el 

individuo es el resultado de un proceso social en el cual donde el desarrollo del lenguaje 

tiene un rol muy importante. 

 Interaccionista (Bruner) 

Bruner (citado en García, 2017) afirmaba que lo verdaderamente esencial son las 

cogniciones y los contextos, por lo que el niño aprende el uso del lenguaje para poder 

comunicarse en el contexto de solucionar problemas.  Para Bruner, el lenguaje es 

adquirido por las relaciones sociales que mantiene el niño con los adultos, lo que le 

permite crear sus propias expresiones.  

Cedillo (2019) expone que en la teoría de Bruner, el desarrollo del lenguaje se inicia 

como una necesidad natural en el desarrollo del niño, y en cuyo proceso se adquiere 

primero la simbolización y luego el lenguaje. 

La teoría de Bruner, según lo indicado por los autores, explica que no es el desarrollo 

cognitivo propiamente lo que permite que se desarrolle el lenguaje oral, sino más bien 

que el niño encuentra la necesidad de desarrollarlo para solucionar problemas, y usa 

formas comunicativas para ello. Estos problemas son los que el niño enfrenta desde el 

momento en que viene al mundo, lo que provoca que existan interacciones, por ejemplo, 

con su madre. 

   Características del lenguaje oral 

Herrezuelo (citado en Yánez, 2018, p. 39) manifiesta que entre los 5 a 6 años de edad, el 

desarrollo del lenguaje oral en los niños es un factor que permite que se expresen de 

forma adecuada. De igual manera, conocer un vocabulario determinado, los ayuda a 

comunicarse de forma mejor estructurada y más compleja. 

Entre las características del lenguaje oral que Herrezuelo señala, se encuentran las 

siguientes: 
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 Los niños y niños conocen e identifican los conceptos: cerca, lejos, arriba, 

abajo, detrás. 

 Tiene la habilidad de explicar la utilidad de los objetos que usa de forma 

habitual. 

 Conoce aspectos básicos como su dirección, nombre de sus padres, escuela 

a la que asiste, etc. 

 Construye oraciones complejas y adecuadamente estructuradas. 

 Su dicción es adecuada en la mayoría de los fonemas que componen las 

palabras. 

 Puede seguir la secuencia de un cuento o historia corta y lo comprende 

adecuadamente. 

 Utiliza pronombres. 

 Su vocabulario se compone de un promedio de 2000 palabras. 

 La articulación, pronunciación y entonación de los términos que utiliza es 

correcta. 

 Adecuada utilización de la gramática en las oraciones que compone para 

expresarse. 

 Puede componer y narrar una historia de forma secuencial y comprensible. 

 Realiza una formulación adecuada de preguntas. 

 Habilidades de comunicación y socialización por medio del uso del 

lenguaje oral. (p. 39) 

El lenguaje oral caracteriza universalmente al ser humano. Para efectos de tratarlo 

en esta investigación, es importante considerar sus características en los niños de 

5 a 6 años. Entre las principales características mencionadas, se indican aspectos 

como la manera en que articula o se compone una narrativa. Pero sobre todo, se 

entiende que al ser una forma de comunicación verbal que se utiliza para 

transmitir un mensaje, el lenguaje es natural y espontáneo. 
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   Etapas 

Bonilla (2016) considera que a pesar de que cada niño desarrolla el lenguaje de manera 

diferente, la secuencia de adquisición es la misma para todos. El autor pondera que el 

lenguaje oral es vista como una actividad independiente, y que es vista en principio 

como un juego, o complemento de otras conductas o actividades realizadas por el niño. 

Barrera y Franca (citado en Bonilla, 2016), al igual que Rubio y Soledispa (2021) 

consideran que dentro del desarrollo del lenguaje se pueden distinguir dos etapas 

principales: la etapa prelingüística y la lingüística, las cuales se describen a 

continuación. 

 Etapa prelingüística  

Bonilla (2016) señala que esta etapa está marcada por las conductas y habilidades que el 

niño adquiere a través del espacio. Es esencialmente una etapa de interrelación entre el 

niño y el adulto, y la forma en que el infante se adapta a los estímulos que recibe. 

Además, se percibe la manera en que le niño interactúa y se contacta con los demás.  

Rubio y Soledispa (2021) consideran que en esta etapa existen dos aspectos cruciales 

para el desarrollo del niño, así como para sus manifestaciones fonéticas. Los autores 

resaltan que en este periodo la comunicación del niño se manifiesta de forma más 

gestual y afectiva. Por este motivo, es indispensable que el entorno en el que se 

desenvuelve sea agradable, con suficiente estimulación por parte de quienes lo rodean 

en las áreas lingüística, afectiva y gestual. 

Por otra parte, Chivite (citado en Rubio y Soledispa, 2021) afirma que en esta etapa se 

aprecian tres funciones básicas:  

 Ejercitación articulatoria y auditiva. A decir de Chivite, en esta etapa el niño 

explora los diferentes sonidos, para después fijarse de manera intencional en los 

sonidos que desea captar o producir. 

 Identificaciones y diferenciaciones fónicas. En cuanto a las identificaciones, 

Chivite explica que se producen cuando el niño diferencia de forma fonética los 

sonidos, los capta de manera auditiva y produce el mismo sonido con las 

correspondientes articulaciones. Las diferenciaciones, en cambio, es cuando el 

niño produce o reconoce un sonido diferente a aquel que ha escuchado o 

hablado. 



23 

 

 Respuesta al entorno fónico. De acuerdo con Chivite, esta etapa tiene que ver 

con aquellos estímulos que se originan del entorno en el que se desenvuelve el 

niño, entre los que se encuentran las personas, los objetos que manipula, la 

naturaleza, o los animales (pp. 31-32). 

Resumiendo lo explicado por los autores, se puede afirmar que la etapa prelingüística 

comprende desde que el niño nace hasta que pronuncia sus primeras palabras. Sin 

embargo, el hecho de que el niño no pronuncie adecuadamente las palabras no significa 

que no tenga una buena comprensión, sino que por el contrario, es su capacidad 

expresiva la que está limitada, y el niño lo compensa con gestos o sonidos que le 

permiten interactuar con los que se encuentran a su alrededor. 

 Etapa lingüística 

Barrera y Franca (citado en Bonilla, 2016) indica que la etapa lingüística está 

caracterizada por el uso del lenguaje, así como por la adquisición de los elementos que 

lo constituyen y la manera de combinarlos para que adquieran significado. Esta etapa se 

inicia al finalizar el primer año del niño, cuando emite palabras que tienen significado, y 

no tiene un término pues se va perfeccionando día a día. 

Rubio y Soledispa (2021), por su parte, aseguran que esta etapa empieza cuando el niño 

tiene aproximadamente un año, y empieza a tener una idea de algún objeto o persona 

determinada. En este punto, adquiere mucha importancia la primera palabra que emite 

el niño, pues marca el comienzo de la comunicación. 

Este inicio de la etapa lingüística tiene su punto inicial con las primeras palabras que 

emite el niño. Rubio y Soledispa (2021) manifiestan que se divide en: 

a) Holofrástica. Los autores explican que esta etapa ocurre desde los 10 a 12 

meses y hasta los 18. El niño pronunciará una palabra, aunque entiende y 

responde muchas más. Su vocabulario estaría compuesto por al menos 50 

palabras. 

b) De emisión de dos palabras. Esta etapa va desde los 18 hasta los 24 meses. 

Los autores aseguran que el niño empieza a pronunciar frases sencillas, las 

cuales están compuestas por 2 palabras que se relacionan con el contexto. 

Esto quiere decir que en las frases está presente el contacto del niño con la 

naturaleza, los afectos de las personas que lo rodean, los objetos que conoce, 

entre otros. De este modo, el niño evoluciona su aprendizaje de la gramática. 
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c) Telegráfica. Los autores explican que esta etapa va de los 24 a los 36 meses, 

y es cuando el niño produce frases de 3 a 5 palabras, pero excluye otras 

partes del habla como conectores, preposiciones, o artículos. Este es el 

motivo por el cual la etapa se llama telegráfica. 

Por otra parte, Arconada (citado en rubio y Soledispa, 2021) sostiene que, al llegar a la 

edad de 4 años, el niño incorpora pronombres a las frases que pronuncia, y su 

vocabulario llega a alrededor de 1.500 palabras. El autor añade que, a la edad de 4 años, 

las palabras que maneja el niño llegan a las 2.300, por lo que la capacidad de 

comunicación que maneja le permite desarrollar su lenguaje rápidamente. Algo 

importante de resaltar es que, de acuerdo con el autor, primero se produce en el niño la 

capacidad de comprensión, y luego la de reproducción verbal. 

Lo expuesto por los autores deja ver que en cada una de estas etapas existe una mejoría 

o crecimiento en la comprensión del lenguaje, su vocabulario, y la manera en que se 

forman las frases adaptándolas a lo que sucede a su alrededor. A pesar de que diversos 

autores describen y detallan las etapas del desarrollo del lenguaje en los niños, es 

necesario considerar que el desarrollo del lenguaje oral es una destreza propia de cada 

niño, y dependerá exclusivamente de las condiciones particulares que cada uno enfrente. 

   Estrategias y recurso 

 El cuento 

Ruiz (2021) describe al cuento como un relato breve, que puede ser real ficticio o real, 

que tiene un argumento de fácil entendimiento, con un objetivo formativo o lúdico. La 

autora resalta al cuento como el género literario más moderno que existe y menciona 

entre sus características que es de tipo curioso o paradójico. Es además un recurso 

idóneo que permite el desarrollo de destrezas en el niño, relacionadas al lenguaje y la 

comprensión. Su importancia, de acuerdo con el autor, radica en que estimula al futuro 

lector, perfecciona el lenguaje, así como la creación literaria y la fantasía (Guanoluisa, 

et. al, 2021).  

Para Trujillo (2020), las historias de cuentos son bastante variadas y abarcan diferentes 

temáticas, compartiendo además las siguientes características comunes: 

a) La estructura central de cuento está vinculada un protagonista. Las tramas 

múltiples se evitan. 
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b) Las acciones que ocurren en el cuento usualmente se ubican desde el inicio en 

tiempo y espacio. 

c) El cuento es ficticio, y a pesar de que puede basarse en hechos reales, la 

narrativa se caracteriza por la fantasía. 

d) En el cuento, cada acción descrita origina una consecuencia. 

e) Los personajes principales del cuento tienen que enfrentar y resolver problemas 

o pruebas difíciles para cumplir con su objetivo. 

f) Entre los personajes existe uno o varios personajes considerados clave que tiene 

un rol crucial para que el protagonista supere sus pruebas. 

g) Los cuentos tienen que ser breves. 

h) Todo cuento debe leerse de principio a fin, pues pierden el efecto que la historia 

debe generar si se lee por fragmentos. 

De los argumentos planteados se puede concluir que el cuento ayuda a que el niño 

desarrolle su parte intelectual, y tiene un efecto importante en su aprendizaje. A través 

del cuento el niño usa su imaginación y también su creatividad. Las características que 

los autores describen del cuento permiten pensar que es un recurso ideal para 

implementar en el aula de educación inicial, pues estimula en el niño su memoria y su 

expresión verbal, además de estimular su memoria. 

 Trabalenguas  

García (2017) define a los trabalenguas como la palabra o conjunto de palabras con 

similitudes gramaticales, pero difíciles de leer y pronunciar. Son composiciones breves, 

las mismas que están conformadas por aliteraciones y sujetas a reglas de rima y ritmo 

métrico. El autor hace énfasis en que carecen de sentido, pues usan palabras inventadas 

siempre que le proporcione musicalidad al texto. De esta manera captan la atención de 

los niños. 

Holguín y Zambrano (2020) manifiestan que los trabalenguas son como un juego, cuyo 

fin es confundir a quien lo recita. En realidad, los trabalenguas son mucho más de un 

juego, pues a través de pronunciarlos de manera clara y correcta, el individuo logra leer 

rápidamente, de manera fácil y con entonación. 

Interpretando lo que explican los autores, es claro que uno de los mayores beneficios de 

los trabalenguas es que son considerados un juego de palabras y sonidos, y por tanto, es 

un recurso motivante para el niño. Además. los conflictos en la pronunciación que los 
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trabalenguas crean en el niño, y el esfuerzo que éste hace por superarlos, permite que 

sus mentes se ejerciten. Todo esto sumado a que por tratarse de una actividad verbal, 

estimula el desarrollo del lenguaje. 

 Retahílas  

Durán (2016) conceptualiza a las retahílas como un juego de palabras, con contenido 

infantil y corta extensión, el mismo que contiene una historia con versos que riman y 

cuya entonación se asemeja a un poema, pero con más ritmo. La autora sugiere que para 

crear una retahíla es necesario considerar dos aspectos: 

a) Debe contarse una historia de corta extensión, pero con una secuencia que pueda 

ser memorizada fácilmente. 

b) Debe contener repeticiones para estimular la memorización. 

Espinoza (2020), por su parte, describe a las retahílas como un juego de palabras cuyo 

fin es describir sucesos en forma de rima. La autora las considera un recurso lingüístico 

que incluye imaginación y ejercicios para la memoria y fluidez verbal de niños 

pequeños. Esto coincide con la opinión de Pérez, et. al (2020), quienes consideran que 

un aspecto crucial en la educación inicial es la preocupación y el cuidado que brinda la 

educación infantil al desarrollo y fortalecimiento de la inteligencia lingüística por medio 

de las destrezas que el niños de temprana edad posee. 

Las retahílas, tal como las describen los autores, también son juegos de palabras que 

benefician el desarrollo del lenguaje del niño. Es posible pensar que al ser juegos 

verbales ayudarán a corregir los errores que comete el niño al hablar, sobre todo porque 

implica repetición de palabras, con una estructura que incluye rimas. Además, en cuanto 

a significado, no constituiría un problema para el niño puesto que puede tener o no tener 

sentido.   

 Rimas y poemas 

Una rima, de acuerdo con el criterio de Sandoval y Díaz (2017), es un conjunto de 

fonemas repetidos en dos o más versos, partiendo de la última vocal acentuada. Se 

encuentran en un poema o una canción. Los autores dejan ver que cuando las rimas son 

utilizadas con niños, éstas los ayudan a reconocer los sonidos de las palabras. 
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Bécquer (citado en García, 2017) las define como un fenómeno de identidad acústica 

que tiene lugar en la última sílaba tónica del verso, y están siempre relacionados con 

otro u otros versos, conformando así una igualdad de timbre.  

Los fonemas que la rima incluye permiten que los niños reconozcan los sonidos. El 

aprendizaje de rimas es muy importante para los niños en edades tempranas, porque los 

ayuda a mejorar entre otros aspectos, el desarrollo de su lenguaje. Como mencionan los 

autores, las rimas incluyen fonemas que se repiten. Esto significa que, al utilizar rimas 

en el aula, la maestra promueve en sus estudiantes la habilidad de recordar los sonidos y 

a comprender cómo se forman las palabras.  

 Juego  

El Currículo de Educación Inicial (MINEDUC, 2014) define al juego como actividades 

innatas de los niños, que puede tener formas diversas y que cambia con la edad. El niño 

al jugar se involucra de forma integral, esto es, en cuerpo, mente y espíritu. Se 

mantienen activos y se motiva a interactuar con sus compañeros, con adultos, y en 

general, con su entorno.  

Nassr-Sandoval (2017) explica que el rol del juego en el desarrollo del niño es 

fundamental, pues mediante su uso, el niño se relaciona y desarrolla sus habilidades 

sociales y comunicativas. Sin embargo, cuando el cuento es combinado con la adecuada 

metodología y materiales, es posible desarrollar conocimietnos de matemáticas, 

español, o incluso ingeniería. 

La importancia dada al juego se justifica por el alto grado de motivación que ejerce en 

los niños. Los autores han explicado su significado de manera clara, y se puede 

comprender la gran importancia que tiene en edades tempranas, motivo por el cual el 

Currículo de Educación Inicial lo coloca como un recurso metodológico indispensable 

para desarrollar en el niño su independencia e iniciativa, además de favorecer su 

desarrollo social.  

 Identidad y autonomía 

   Pedagogía Montessori 

Scarpini (2020) resalta la posición de Montessori en defender los derechos del niño, 

incluido el derecho a pensar. Para el autor, lograr la autonomía en el niño es uno de los 

pilares que sustenta el aprendizaje Montessori, el cual valora mucho que un niño de 
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desempeñe sin la ayuda de un adulto. Por otra parte, Nazario y Paredes (2020) 

consideran el desarrollo de la identidad y autonomía un proceso importante que debe 

iniciarse en los primeros años, y discuten el grado de dependencia de los niños en 

edades tempranas, a la vez que resaltan el grado en que los niños dependen del adulto. 

Cuando un niño es autónomo y no necesita la ayuda del adulto, puede asumir 

responsabilidades, tomar decisiones, y sentirse más seguro e independiente (Moreira, et. 

al, 2021). 

Para Montessori, cuyo enfoque educativo tiene como eje central la teología y la 

conquista de la autonomía, es uno de los pilares sobre los que se sustenta el aprendizaje, 

esto se refleja en uno de sus más importantes principios, el cual indica que el adulto no 

debe hacer por el niño, lo que el niño es capaz de hacer por sí mismo (L’Ecuyer, 2020). 

Cuando un niño es autónomo y no necesita la ayuda del adulto, puede asumir 

responsabilidades, tomar decisiones, y sentirse más seguro e independiente mediante 

libertad con disciplina. Rodríguez (2020) manifiesta que en la pedagogía Montessori, es 

necesario enfatizar en varios elementos como la auto regulación, la exploración, el 

descubrimiento, la colaboración, el juego, entre otros, para favorecer el desarrollo 

natural de las aptitudes de los estudiantes. La autora agrega que entre las características 

que definen al método Montessori se encuentra aquella de un ambiente preparado en el 

aula, es decir, donde puede notarse que existe orden, bonito estéticamente pero simple y 

real, donde cada elemento tiene su razón de ser en el desarrollo de los niños. El aula 

Montessori integra edades agrupadas en períodos de 3 años, lo que promueve 

naturalmente la socialización, el respeto y la solidaridad. 

Por su parte, David (2016) expresa que al existir un ambiente previamente preparado, el 

niño tiene la oportunidad de  comprometerse con un trabajo interesante, el mismo que él 

mismo ha elegido de manera libre y que requiere de largos períodos de concentración 

que no deben interrumpirse. En este ambiente, los momentos de libertad del niño están 

regidos por límites claros que les permite convivir en el aula. El autor explica que los 

niños manipulan materiales concretos, los cuales están científicamente diseñados, y con 

los cuales exploran el mundo y desarrollan sus habilidades cognitivas básicas. Al 

utilizar estos materiales, el niño podrá reconocer por sí mismo el error, y se hará 

responsable de su propio aprendizaje. 
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En cuanto al rol del adulto en esta metodología, David (2016) manifiesta que es el de un 

observador y el de un guía. El adulto propenderá a estimular y ayudar al niño lo más 

que pueda, permitiéndole actuar, querer y pensar de manera independiente, con lo que 

desarrollará su confianza y disciplina interior. Uno de los recursos que el adulto que 

guía el aprendizaje del niño tiene, es la tecnología, la misma que ha adquirido 

protagonismo en las aulas en los últimos años (Umaña, et. al, 2020). 

De lo expresado por los autores, se puede concluir que una característica importante de 

este método es que los niños sienten curiosidad y son animados a aprender. Por lo tanto, 

la educación se considera un proceso que generalmente ocurre a la par con el desarrollo 

del niño, sobre todo en edades tempranas, que es cuando se desarrollan aspectos 

importantes como la motricidad, y cuando aprenden a tomar decisiones importantes y 

simbólicas en su vida. 

   Identidad y autonomía: Conceptualización 

 Identidad 

Muñoz y Sandes (2020) manifiestan que la identidad es un proceso, pero también es una 

tarea del ser humano, en la que se involucran aspectos biológicos, psicológicos y 

sociales. Para las autoras, el sentido de la propia identidad aparece en los primeros años 

de vida extrauterina y supone el desarrollo del sentido de continuidad de uno mismo, 

por el que uno se reconoce como una persona singular, que tiene un pasado, presente y 

futuro.  

Keller (citado en Salzmann, 2017) define a la identidad como la creación de modelos de 

comportamiento lingüístico que hace el individuo, para ser semejante a personas que 

pertenecen a grupos con los que desea identificarse. Por su parte, Assman (citado en 

Salzmann, 2017) la define como un asunto de conciencia, que significa ser reflexivo de 

una auto imagen inconsciente. 

De lo expresado por los autores, se puede concluir que la identidad en el niño tiene gran 

importancia porque hace referencia al proceso de construcción gradual de la conciencia 

de sí mismo, es decir, le permite verse como un individuo que es diferente a los demás. 

Por tanto, es posible afirmar que el desarrollo de estos dos aspectos le permitirá al niño 

adquirir la independencia necesaria para ser auto suficiente en los distintos entornos y 

contextos donde interactúe. 
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 Autonomía  

El término autonomía se origina del latín auto, el cual significa uno mismo, y de nomos 

que significa norma (RAE, 2021). En base a esto, Hidalgo y Ríos (2018) la definen 

como la capacidad de un individuo para instaurar sus propias normas y regirse por ellas 

a la hora de tomar decisiones. Las autoras resaltan que el término autonomía es descrito 

también como la capacidad de una persona para sentir, pensar y decidir por sí mismo, y 

que al mismo tiempo, permite que adquiera elementos como la autoestima, la 

autosuficiencia, normas sociales y una actitud positiva ante la vida. 

Muñoz y Sandes (2020), por su parte, expresan que la autonomía es la capacidad que el 

niño desarrolla de forma progresiva, partiendo de un conjunto de habilidades que le 

permiten elegir, decidir y ser responsable de sus consecuencias.  A decir de las autoras, 

la autonomía debe ejercitarse desde edades tempranas mediante la interacción social, de 

la misma manera que se da la adquisición de hábitos y habilidades.  

Meza, et. al (2018) describe a la autonomía como uno de los principales componentes 

para que el niño asimile de mejor manera la conexión entre las personas, así como los 

aspectos importantes sobre ellos mismos y también sobre los demás. Los autores 

destacan que la autonomía engloba el desarrollo integral del niño en lo referente a sus 

capacidades físicas, afectivas, sociales e intelectuales, y que estará presente durante toda 

su vida. Su importancia es también resaltada por Maldonado, et. al (2019), quienes 

afirman que los estudiantes desde pequeños deben desarrollar la capacidad de aprender 

de manera autónoma y autorregulada. Esta autonomía que los autores ponderan es 

discutida por Franco, et. al (2020), quien advierte que se ha convertido en un reto 

debido a la Pandemia por COVID-19 que el mundo enfrenta, no solo para los 

estudiantes sino también para los docentes. 

Los conceptos arriba descritos por los autores refuerzan la idea de que al fortalecer su 

identidad y autonomía durante sus primeros años, el niño logrará desarrollar de la mejor 

manera su pensamiento crítico y su personalidad, con lo que será un adulto idóneo para 

decidir. Por tanto, es posible pensar que estas habilidades harán que se vea como una 

persona segura, que toma sus propias decisiones, resuelve por sí mismo los conflictos, y 

es capaz de alcanzar sus metas. 
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 Auto concepto 

Calle y Gutiérrez (2021) afirman que el autoconcepto se refiere a todas las percepciones 

que el niño tiene de sí mismo. Por tanto, según los autores, se trata de una formación 

cognoscitiva creada a partir de las imágenes de lo que somos, de lo que queremos ser y 

de lo que expresamos a los demás. Adicionalmente, los autores señalan que el 

autoconcepto debe abordarse desde un enfoque interaccionista, puesto que el entorno en 

que el individuo se desenvuelve hace posible que sus autopercepciones cambien de 

acuerdo con la situación que viven 

Adicionalmente, Íñiguez (2016) manifiesta que el autoconcepto se relaciona con la 

manera en que el individuo se desempeña en diversas situaciones de índole cognitivo, 

emocional y social. Por su parte, Gonzálvez et al. (2016) indican que los estudiantes con 

puntuaciones en su autoconcepto por debajo de la media muestran niveles más altos de 

ansiedad, tienen un menor número de relaciones sociales positivas, sienten que son 

menos atractivos físicamente, y se creen que son menos competentes académicamente.  

Quintero (2020) afirma que el avance de la sociedad ha traído consigo la revolución del 

pensamiento, y por tanto, los actores de la comunidad educativa deben enfrentar la 

educación de los niños desde el auto concepto, a fin de lograr la construcción del 

conocimiento y la transformación del proceso de enseñanza y aprendizaje. 

Este concepto que se define en los primeros años del niño es importante porque 

construye su sistema de valores. De lo explicado por los autores, se puede concluir que 

cuando el niño desarrolla adecuadamente su auto concepto, tienen mayor capacidad para 

actuar de manera independiente, tomar decisiones correctas y asumir responsabilidades 

por sus actos. Esto significa que podrá enfrentar los retos que se presenten sin 

problemas, porque desarrollará de forma idónea sus aspectos afectivos, sociales y 

conductuales. 

 Auto cuidado 

El término autocuidado proviene del griego αὐτο que significa propio, y del latín 

cogitātus que significa pensamiento (RAE, 2021). Bedoya, et. al (2020) indican que este 

término emerge de la satisfacción de las necesidades básicas y de poder alcanzar 

propósitos propios para tener un equilibrio entre la salud y el bienestar.  
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Loja y Calderón (2021), por su parte, menciona que el término autocuidado se refiere a 

la atención personal que pone el individuo a ciertos aspectos de su vida diaria, y añade 

que el autocuidado infantil es esencial para que los niños desarrollen una autoestima 

positiva.  

Arias y Cardona (2017) afirman que el autocuidado impacta no solamente la salud 

física, sino la salud mental, social, afectiva y espiritual del niño. Para las autoras, es 

indispensable que desde edades tempranas el niño desarrolle conductas de autocuidado 

que favorezcan el buen desarrollo de su autoestima, auto concepto y autoeficacia. Esto 

significaría que mientras más conductas de autocuidado se desarrollen en el niño, mayor 

bienestar emocional logrará. De ahí que Arias y Cardona sugieran tomar acciones para 

el fortalecimiento de políticas que estén orientadas a adquirir una cultura de prevención 

y autocuidado. Entre los autores que analizan la situación del autocuidado en relación a 

la salud, Hernández, et al. (2020) indican que a nivel mundial, se ha propuesto a la 

educación en salud como una importante estrategias para la conformación de una 

sociedad autónoma, con un nivel apropiado de autocuidado, y capaz de resolver los 

problemas de salud que se les presente. 

Los conceptos expresados por los autores explican en esencia que el autocuidado es una 

actitud y una aptitud, e implica el aprendizaje de ciertas conductas, las cuales el niño 

pone en práctica cuando no tiene la supervisión del adulto. Se puede afirmar que la 

reflexión y la escucha son dos factores importantes, y que el niño deberá asumir 

responsabilidades en el cuidado de su salud en todos los aspectos, y por tanto sabrá que 

hay consecuencias por cada acción que realice.  

   Beneficios del desarrollo de la identidad y autonomía. 

 Para su desarrollo 

Para Hidalgo y Ríos (2018) es esencial garantizar el desarrollo de la identidad y 

autonomía en los niños, a fin de que en su adultez posean una personalidad madura, con 

criterio propio, un concepto de sí mismos adecuado y un adecuado nivel de autoestima.  

Prado (citado en Quijije, 2020) afirma que la identidad y autonomía en el niño son ejes 

esenciales para su desarrollo integral, y se adquieren mediante actividades que forman 

parte del proceso de enseñanza. Entre los beneficios para el desarrollo del niño que 

menciona el autor se encuentra la capacidad para pensar por sí mismos y expresar sus 
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opiniones; el desarrollo de la voluntad y capacidad de esfuerzo, con lo cuales podrán 

alcanzar sus metas; la autodisciplina y autocontrol para lidiar con las situaciones 

demandantes y difíciles; el pensamiento crítico y el criterio para decidir sin depender de 

otros. 

En la opinión de Macías y Mina (2018) para que el niño adquiera su identidad y 

autonomía, es necesario que exista un compromiso de su parte, que implica permanecer 

en un proceso de aprendizaje autónomo, haciéndose responsable de dicho proceso, y 

siendo el principal actor. 

De los argumentos que los autores presentan, es posible resaltar que en la actualidad se 

otorga mucha importancia a construir la identidad del individuo, lo que implica que el 

niño percibe una imagen positiva de sí mismo. Del mismo modo percibe las 

características propias y las de los demás. Un aspecto clave de los beneficios del 

desarrollo de la identidad y autonomía es que el compromiso que debe adquirir el niño 

para desarrollar su identidad y autonomía lo hace el centro del proceso. 

 Para el aprendizaje 

Caicedo y Rendón (2016) exponen que la identidad y la autonomía personal son el 

modo en que los niños se sienten con respecto a lo que les afecta en su vida y a sí 

mismo como individuos. Las autoras señalan que esto aplica no solo a su entorno 

familiar, sino también el escolar y otros ámbitos a los cuales esté expuesto, tales como 

el aprendizaje, la relación con los demás, el compañerismo, entre otros. 

Adicionalmente, las autoras consideran estos dos aspectos del desarrollo del niño como 

núcleos fundamentales para el aprendizaje del niño, pues potencia sus habilidades, 

actitudes y conocimientos.  

En cuanto a la importancia de la identidad y autonomía para el proceso de enseñanza y 

aprendizaje, Guaján (2016) manifiesta que es crucial porque el niño logra niveles de 

confianza importantes, así como respeto en sí mismo y hacia los demás. La autora 

señala además que precisamente en estos dos componentes del desarrollo se basan tanto 

el autoconocimiento, como la independencia, la seguridad, la  autoestima, y la confianza 

del niño.  
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Un aspecto importante que resalta Guaján (2016) es que es muy común que los padres 

desconozcan sobre la importancia de la identidad y autonomía en el niño, y la manera 

en que incide en su desarrollo y aprendizaje.  

La identidad y autonomía son sentimients importantes. Los beneficios del desarrollo 

adecuado de la identidad y autonomía para el aprendizaje, según lo expresado por los 

autores, es que forma personas únicas, con la capacidad de expresar lo que piensan y 

sienten. Por el contrario, las falencias en estos dos aspectos conlleva la formación de 

personas inseguras, agresivas o tímidas, que presentarán dificultades de adaptación a 

cualquier establecimiento educativo.  

 Para sus actividades diarias 

Caicedo y Rendón (2016) expresan que el desarrollo de la identidad y autonomía del 

niño es un proceso dinámico que se lleva a cabo entre las distintas actividades diarias 

que desarrolla y las relaciones que mantiene con los demás. Entre las características de 

un niño que ha desarrollado adecuadamente su identidad y autonomía, las autoras 

destacan su capacidad para tomar la iniciativa, planificar y realizar acciones que le 

permita dar solución a situaciones sencillas y cotidianas.  

Para esto, las autoras explican que es necesario promover en los niños su auto 

conocimiento, a fin de que descubran gradualmente sus características personales, así 

como sus fortalezas y limitaciones, sentimientos y necesidades. Del mismo modo, 

implica el respeto por los demás, dejando de lado la discriminación de cualquier tipo, y 

el progreso de la motricidad gruesa y fina para que pueda desarrollar sus actividades 

cotidianas de forma adecuada, tales como sus hábitos de higiene, bienestar corporal y 

autocuidado (Caicedo & Rendón, 2016). 

Las autoras explican la importancia del desarrollo de la identidad y autonomía para las 

actividades diarias del niño en el sentido que serán capaces de resolver conflictos que a 

diario deben enfrentar en el entorno en que se desenvuelven. Además de esto, una clara 

ventaja es la capacidad del niño de pensar críticamente, y el hecho de que puede decidir 

de manera autónoma sobre situaciones diversas que se le presentan. Todo lo anterior 

representa claramente importantes beneficios para resolver situaciones cotidianas. 

 Para su capacidad de concentración  

Para Quijije (2020) la identidad y autonomía en los niños son aspectos fundamentales 

para su desarrollo, por lo que es necesario procurar que el niño los adquiera desde 
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edades muy tempranas. Esto dependerá de su edad y su entorno, pero en todos los casos, 

estos aspectos del desarrollo favorecen su capacidad de concentración. Por su parte, 

Carrera (2019) caracteriza a la concentración como una la habilidad esencial para el 

aprendizaje y su desarrollo. La autora afirma que sin ella no es posible que se lleve a 

cabo este proceso.  

Los autores resaltan la capacidad de concentración como un aspecto importante en el 

desarrollo del niño. Esto es importante porque durante la adquisición de su identidad y 

autonomía, el niño explorará y desarrollar su habilidades, en ambientes con períodos de 

concentración que no deben ser interrumpidos, y realizando acciones que necesitarán de 

su capacidad de concentración y orden. 

   Estrategias pedagógicas. 

Para Toala, et. al (2018) las estrategias pedagógicas son un conjunto de acciones 

realizadas en base a un esquema organizado de manera lógica y coherente, orientadas al 

cumplimiento de los objetivos. Los autores señalan que las estrategias son consideradas 

un componente esencial del proceso de enseñanza-aprendizaje, y su importancia radica 

en brindar al estudiante mayor claridad de conocimiento. De igual manera, según los 

autores, las estrategias permiten al maestro analizar el comportamiento de cada uno de 

sus estudiantes, y de este modo decidir el método de enseñanza que necesita utilizar 

para mejorar la participación del estudiante.  

Por su parte, Saras (2020) considera a las estrategias pedagógicas como agentes 

motivadores y un mecanismo mediante el cual se puede guiar el proceso de expresión 

oral en la educación, a tal punto que es posible potenciar la imaginación, el pensamiento 

crítico y las habilidades comunicativas en general del estudiante. A continuación se 

detallan los tipos de estrategias más importantes:  

 Metodologías cognitivas. 

Meza, et. al (2018) considera a las metodologías cognitivas como aquellas que permiten 

que se lleven a cabo un conjunto de actividades orientadas al aprendizaje significativo. 

Estas actividades permiten que se realice una tarea de forma adecuada debido a que las 

condiciones existentes son flexibles y adaptables. Los autores explican que las 

metodologías cognitivas desarrollan un conjunto de lineamientos metodológicos 

dirigidos a estimular el aprendizaje significativo, y utiliza diversas herramientas para 

fomentar tanto el aprendizaje como desarrollo de las habilidades del niño. En este 
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sentido, Fernández, et. al (2021) resaltan la importancia de que existan docentes 

capacitados y comprometidos con el proceso de enseñanza y aprendizaje, de tal modo 

que incorporen en sus planificaciones una metodología educativa centrada en el 

estudiante y en la construcción de su propio conocimiento. 

La importancia de este modelo para la presente investigación, radica en que esta 

metología está basada en el pensamiento, pues permite conocer la manera en que el niño 

piensa, lo que conoce y lo que recuerda, además de preocuparse por el desarrollo de las 

habilidades mentales del individuo. Es relevante además porque sostiene que el 

aprendizaje se realiza a través de procesos, como aquellos del lenguaje, la mamoria y el 

razonamiento. 

 Técnicas meta-cognitivas. 

Toala, et. al (2018) sostienen que las técnicas meta-cognitivas son aquellas que 

conducen  al estudiante a la realización de ejercicios de conciencia del propio 

conocimiento, es decir, a cuestionarse lo que ha aprendido, la manera en que aprende, 

los recursos con los que aprende, así como su función social. Por otra parte, Meza, et. al 

(2018) también definen a las técnicas meta subjetivas como aquellas que dirigen el 

estudio con el fin de realizar actividades que se centren en lo que se descubre y la forma 

en que se descubre. 

En la opinión de Alzamora (2019), las estrategias meta-cognitiva son aquellas que se 

utilizan como guía para que el estudiante lleve a cabo una actividad determinada, 

fomentando así su capacidad de razonar y analizar, y promoviendo su interés por saber. 

La autora indica que son el aprendizaje obtenido de los contenidos almacenados en la 

memoria.  

Este es un campo relativamente nuevo, pero que tiene gran importancia debido a que 

fomenta en el niño el análisis y razonamiento. Cuando el docente las aplica en el aula 

estas técnicas se constituyen en un recurso con el cual puede planificar, controlar y 

evaluar el desarrollo del aprendizaje. Resumiendo lo que indican los autores, su 

importancia para esta investigación radica en que las técnicas meta cognitivas permite 

que el niño descrubrir la manera en que aprende.   

 Sistemas lúdicos. 

Patín (2016) describe a los sistemas lúdicos como aquellas actividades que incluyen 

juegos, dinámicas grupales, dramatizaciones, entre otros, las cuales el docente utiliza 
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para reforzar los conocimientos y competencias de los estudiantes. Vásquez y Pérez 

(2020) conceptualiza a la lúdica y su importancia como una referencia a todo accionar 

del individuo, permitiéndole conocer, expresarse, sentir y relacionarse con su entorno. 

De igual manera, para Meza, et. al (2018) este tipo de sistemas promueve el aprendizaje 

mediante el uso de la diversión y una interacción emocionante y agradable basada en el 

juego. Por otra parte,  Caballero (2021) considera al aprendizaje como una experiencia 

importante y significativa para el niño, y por ello ponderan la importancia del uso 

creativo de recursos lúdicos y estrategias basadas en la lúdica, para ayudar al niño a 

generar experiencias de aprendizaje diversas. 

Tal como mencionan los autores, los sistemas lúdicos son medios de aprendizaje 

basados en diversos tipos de juegos, cantos y actividades divertidas, los mismos que 

tedrían una importante influencia en el rendimiento del estudiante, al estimular sus 

capacidades sensorial y emocional. Estos sistemas lúdicos requieren que el docente 

incremente la motivación en sus estudiantes, así como su interés, y mejora la 

comunicación oral. De ese modo vence miedos e incrementa la autoestima y confianza 

de los alumnos. 

 Sistemas tecnológicos. 

Caratón (citado en Toala, et. al, 2018) indica que la aplicación de la tecnología, hace 

que en todo proceso de aprendizaje, el dominio y aplicación de la tecnología, ayuda a 

que cualquier tipo de estudiante sea competente. Meza, et. al (2018) por su parte, hace 

énfasis en que el procedimiento de aprendizaje, la autoridad y la utilización de los 

avances hacen que cualquier clase de estudiante sea capaz. 

Rivera, et. al (2019) indican que la tecnología permite que el docente obtenga los 

recursos para mejorar sus actividades y contenidos, y a la vez plantearse objetivos que 

ayuden a la educación, también es considerada como una herramienta pedagógica para 

el estudiante y el maestro. Los sistemas tecnológicos, a decir de los autores, se originan 

precisamente en los cambios donde la tecnología es cada vez más protagonista.  

No es ninguna novedad que el uso de la tecnología se ha convertido en el elemento que 

ayuda a construir el conocimiento y aporta de manera significativa en la formación del 

estudiante. Sin embargo, es evidente que su aplicación dependerá de muchos factores, 

tales como su disponibilidad en el aula y las habilidades que el docente haya adquirido 
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en este ámbito. Tal como afirman los autores consultados, los sistemas tecnológicos son 

una herramienta pedagógica importante para el desarrollo del niño.  

 Procedimientos socioemocionales. 

Meza, et. al (2018) afirma que los procedimientos socioemocionales son el equivalente 

a cultivar una agradable condición de aprendizaje. El objetivo de estos procedimientos 

es alcanzar un aprendizaje importante mediante la experimentación de una situación 

agradable que incluya colaboración social y escolar.  

Rivera (2019) explica que este tipo de estrategia se relaciona con lugar y el entorno 

donde se lleva a cabo el aprendizaje de los estudiantes, pues así se sentirán libres de 

demostrar sus habilidades, tanto dentro como fuera del aula. El docente será quien se 

encargue de brindar al estudiante un entorno de aprendizaje adecuado que estimule sus 

conocimientos y el desarrollo de su aprendizaje. 

De lo indicado por los autores, es importante destacar que cuando se elabora este tipo de 

actividades, se debe considerar que el docente debe acompañar al alumno en todo 

momento. Esto significa que debe existir una constante comunicación entre ambos, y 

una adecuada motivación para que el estudiante desarrolle sus habilidades. La ventaja es 

que el niño se sentirá motivado para participar de la actividad, pues una característica de 

estos procedimientoes es que son situaciones agradables. 

 Metodología de proyectos 

El Aprendizaje Basado en Proyectos (ABP) es un método educativo innovador que se 

origina de la teoría de las inteligencias múltiples de Howard Gardner, la cual se basa en 

que el niño adquiere conocimientos siendo protagonista de su propio aprendizaje. Este 

método  pedagógico involucra de manera activa a los estudiantes en su aprendizaje, 

pidiéndoles que busquen o investiguen la respuesta a una problemática del mundo real, 

para luego crear una solución precisa (Estalayo, et. al 2021). 

Para Loja y Calderón, et. al (2021), esa metodología propicia una serie de dinámicas 

mixtas de trabajo, con lo cual se facilitan el trabajo grupal e individual. Los autores 

resaltan que dentro de esta metodología deben existir conceptos nuevos que los 

estudiantes irán adquiriendo, siendo la función del docente la de un orientador, y de esta 

manera llegue a los estudiantes a encontrar soluciones a la problemática planteada. 



39 

 

Sin embargo, es importante mencionar que una de los desafíos más importantes que 

presenta este tipo de metodología es la escasa formación pedagógica en ABP, sobre 

todo en cuanto a su implementación y evaluación, a pesar que la mayor parte de los 

docentes lo ha aplicado alguna vez en el aula de clases (Loja & Calderón, 2021). 

Según lo que describen los autores, el aprendizaje por proyectos es un método 

pedagógico que implica la participación de los estudiantes en situaciones que debe 

resolver, utilizando su propio conocimiento o recursos.  Es importante mencionarlo en 

el presente estudio porque es un factor motivante que permite que los estudiantes 

participen de manera activa en el aula, pues tienen que lidiar con situaciones de la vida 

real que deben resolver mediante una solución concreta.  

   Descripción del proceso de diagnóstico 

 Nivel de investigación. 

Calizaya, et. al (2020) explican que la investigación cuantitativa es aquella que 

demuestra o contradice una hipótesis, y que usualmente se sustenta en la recolección de 

datos mediante encuestas, aunque existe la posibilidad de que surjan otras variantes, 

dependiendo del tipo de estudio que se realice. Los autores señalan que este tipo de 

investigación se caracteriza principalmente por ser numérica y por recopilar datos de 

manera organizada, a través de un riguroso proceso que permite asegurar que la 

información obtenida es confiable. La presente investigación tiene un enfoque 

cuantitativo, pues, aunque no incluye una encuesta entre sus herramientas, plantea 

recopilar datos mediante la aplicación de una ficha de observación estructurada para 

obtener información controlada y sistémica. 

Por su parte, Ñaupas, et. al (2018) define al diseño correlacional como aquel utilizado 

para establecer el grado de asociación o correlación entre dos variables de investigación 

que no dependan una de la otra. El presente trabajo es correlacional, puesto que su 

principal objetivo está dirigido a establecer la relación existente entre el lenguaje oral, 

por una parte, y la identidad y autonomía de los niños de 4 años por otra.  

Hernández, et. al (2014) afirman que la investigación propositiva es aquella que aplica 

técnicas y procedimientos a fin de dar un diagnóstico a problemas fundamentales 

detectados, con miras a resolverlos. Esta investigación es propositiva porque sigue de 

manera estricta los lineamientos de la investigación científica y aplica las técnicas de la 
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observación y la entrevista, así como sus herramientas, para obtener la información 

necesaria que permita proponer una solución al problema planteado. 

 Diseño de investigación. 

La presente investigación utilizó el método inductivo, el mismo Baena (2017) describe 

como aquel que utiliza premisas particulares para alcanzar una conclusión general 

respecto al objeto de estudio, en este caso, la identidad y autonomía de los niños de 4 

años. Adicionalmente, se aplicó el método deductivo, el cual usa principios generales 

para establecer conclusiones particulares referentes al problema de investigación 

(Hernández, et. al, 2014), y con el que se bosquejó la hipótesis de este estudio.  

 Población y muestra. 

Hernández, et. al (2014) explican que una población abarca a todos los casos con 

similitudes en base a un conjunto especificaciones, mientras que además definen a la 

muestra como una parte de la población sobre la cual se recogen datos, enfatizando que 

la muestra se debe delimitar con antelación y precisión para que sea representativa de la 

población.  

Para recoger datos de la población y muestra de esta investigación, se llevó a cabo un 

muestreo aleatorio simple, partiendo de la población de 100 niños de 4 años del nivel de 

preparatoria, los mismos que están distribuidos en 4 paralelos pertenecientes a subnivel 

Inicial 2. Por añadidura, se considera a 4 docentes de este subnivel, cada uno de los 

cuales tiene a su cargo 25 estudiantes, así como a los padres de familia. La muestra con 

la que esta investigación se lleva a cabo corresponde al 25% de la población (Tabla 1):  

 

Tabla 1. Población y Muestra. 

Población y Muestra. 

Actores Población Muestra Técnica 

Niños de Inicial 2 100 30 Observación 

Docentes 4 4 Entrevista 

Padres de familia 100 8 Entrevista 

TOTAL 204 42  

Fuente: Centro de Educación Inicial Cruz García Cajamarca (2021). 

Elaborado por: Espinoza y Jaramillo (2021). 
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   Técnicas e instrumentos de recolección de datos 

La presente investigación aplicó como técnicas de recolección de datos a la observación 

y la entrevista. La modalidad virtual de clases debido a la pandemia por COVID-19, 

hizo posible que estas técnicas se apliquen, en el caso de la observación durante el 

desarrollo de una sesión de clase virtual, y en el caso de la entrevista se lo realizó por 

Google forma. 

 La Observación. 

Cohen y Gómez (2019) explican que la técnica de la observación se fundamenta en la 

búsqueda del realismo y la interpretación del medio. La presente investigación aplicó la 

técnica de la observación, y su instrumento, la ficha de observación, la cual incluye 6 

indicadores para describir las deficiencias en el desarrollo de la identidad y autonomía 

de los niños de 4 años del Centro de Educación Inicial Cruz García Cajamarca (Anexo 

1). 

 La Entrevista. 

Para Murillo (2019), la entrevista es una técnica con la que el investigador recoge 

información verbalmente y de manera personalizada. Esta información recogida tratará 

sobre experiencias vividas u otros aspectos subjetivos del entrevistado, como, por 

ejemplo, opiniones o creencias, relacionadas con el problema de investigación.  

El presente estudio aplica la técnica de la entrevista, y su instrumento, el cuestionario, a 

los docentes de Inicial 2 y a los padres de familia, para establecer la importancia del 

desarrollo del lenguaje oral en el niño, lo que servirá para determinar la relación 

existente entre las variables. Cada entrevista incluye 10 preguntas abiertas. (Anexos 2 y 

3).  
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CAPÍTULO III  

PROPUESTA INTEGRADORA 

 Introducción 

Para un niño, uno de los objetivos prioritarios de su educación es desarrollar su 

autonomía personal y su identidad, pues mediante ellas construye la conciencia de sí 

mismo como ser humano único, mostrando progresivamente que es autovalente en los 

diferentes entornos en los que interactúa  (Mineduc Colombia, 2021). Estos dos 

aspectos de la personalidad del niño se enmarcan en la dimensión individual Aprender a 

Ser, una de las cuatro dimensiones del aprendizaje que pondera la Unicef (2020), y se 

relacionan de manera directa con el lenguaje oral, porque promueve su independencia 

desde sus expresiones para dar a conocer lo que piensa, siente y lo que le interesa.  

Se puede sostener entonces que la falta de identidad y autonomía en el niño, causa 

inconveniente en su desarrollo natural y espontáneo, y por este motivo la presente 

investigación busca determinar la relación que existe entre el lenguaje oral, la identidad 

y autonomía a través de sus características y evolución en los niños de 4 años. 

 Procesamiento y análisis de datos 

En el análisis y procesamiento de la información se procedió a aplicar tres instrumentos: 

una entrevista a 4 docentes, una entrevista 8 padres de familia de los niños de Inicial 2, 

y una guía de observación a 30 niños del nivel Inicial 2 del Centro de Educación Inicial 

Cruz García Cajamarca.  

 Análisis e interpretación de los resultados de la entrevista a los docentes. 

A fin de realizar el análisis de los resultados de la entrevista a los 4 docentes del nivel 

Inicial del Centro de Educación Inicial Cruz García Cajamarca, se hizo una lectura de 

las respuestas por cada pregunta aplicada (Anexo 1). A continuación, se detalla su 

interpretación: 

1. ¿Conoce usted las teorías de aprendizaje del lenguaje? 

Entre las respuestas, tres docentes mencionaron a la teoría conductista, cognitiva e 

interaccionista y el cuarto docente solo mencionó que si conoce. 

2. ¿Cuál es la importancia del lenguaje oral en los primeros años de vida del niño? 
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En relación a la importancia del lenguaje oral en los primeros años de vida del niño, 

todos los docentes entrevistados coincidieron en que es muy importante para que el 

estudiante amplíe su vocabulario y pueda comunicarse con los demás. 

3. ¿Conoce las etapas del lenguaje oral? 

Entre las respuestas obtenidas, 3 docentes mencionaron la etapa prelingüística y 1 no 

mencionó ninguna etapa. 

4. ¿Cómo influye el lenguaje oral en la identidad y autonomía del niño? 

Entre las respuestas que se recogieron, todos los docentes respondieron que en su 

criterio el lenguaje sí influye en la identidad y autonomía del niño. Algunos explicaron 

que esa influencia permite que el niño tenga confianza y seguridad en sí mismo. 

5. ¿Qué características del lenguaje oral piensa usted que permiten el desarrollo de la 

identidad y autonomía del niño?  

Las respuestas obtenidas mostraron que 3 docentes coincidieron en que la principal 

característica es la comunicación. Solo 1 respondió que es la expresión espontánea. 

6. ¿Usted aplica estrategias para desarrollar el lenguaje oral? 

Todos los docentes entrevistados respondieron que sí aplican estrategias para desarrollar 

el lenguaje oral. 

7. ¿Qué estrategias pedagógicas utiliza para el desarrollo del lenguaje oral?  

De las respuestas recogidas, dos docentes mencionaron cuentos y canciones, un docente 

mencionó videos, juegos y un docente mencionó trabalenguas.  

8. ¿Sabe usted qué relación existe entre el lenguaje oral, la identidad y autonomía en 

los niños de 4 años? 

Todos los docentes entrevistados coincidieron en que sí saben la relación existente entre 

el lenguaje oral y la identidad y autonomía en los niños de 4 años. Sin embargo, la 

mitad de ellos no pudieron explicar cuál es esa relación. 

9. ¿Sabe usted cuales son los beneficios del desarrollo de la identidad y autonomía en 

los niños de 4 años con respecto al lenguaje? 
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Todos los docentes coincidieron en que sí conocen los beneficios de la identidad y 

autonomía en niños de 4 años con respecto al lenguaje, pero no todos pudieron describir 

con claridad esos beneficios. 

10. ¿Conoce la fundamentación teórica del ámbito de la Identidad y Autonomía? 

La mitad de los docentes entrevistados no coincidieron en una respuesta respecto a la 

fundamentación teórica de la identidad y autonomía, y más bien se refirieron a describir 

lo que estos términos significan. 

 Análisis e interpretación de los resultados de la entrevista a los padres de 

familia. 

Para proceder a realizar el análisis de los resultados de la entrevista a los padres de 

familia, se hizo una lectura de cada una de las respuestas por cada pregunta aplicada con 

respecto a la importancia que tiene el desarrollo del lenguaje oral en la identidad y 

autonomía en sus hijos.  A continuación, se detalla la interpretación de la información 

recogida:   

1. ¿Su hijo(a) se comunica de forma clara y coherente? 

De los 8 padres entrevistados, 4 contestaron que el niño sí se comunica de una manera 

clara y coherente en el entorno que comparte con su familia, mientras los otros 4 dijeron 

que no lo hace, por lo que se puede percibir dificultades para que exista una 

comunicación oral adecuada en algunos niños.  

2. ¿Usted le corrige cuando pronuncia incorrectamente las palabras?  

En cuanto a si el niño es corregido cuando pronuncia una palabra de manera incorrecta, 

5 de los padres entrevistados coincidieron en decir que no corrigen a sus hijos, y 3 

contestaron que sí los corrigen. Se puede pensar entonces que no existe una oportuna 

retroalimentación de la mayor parte de los padres respecto a posibles errores en el 

lenguaje oral del niño.  

3. ¿Su hijo propicia conversaciones fácilmente con otros niños?  

De los padres entrevistados, 6 indicaron que su hijo no propicia conversaciones 

fácilmente con otros niños, y 2 dijeron que no lo hace. Las respuestas de los padres 

permiten percibir que la mayoría de los niños no socializan de manera adecuada con sus 

pares y muestran ciertas dificultades en sus habilidades comunicativas. 
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4. ¿Ha realizado actividades para desarrollar el lenguaje de su hijo? 

En cuanto a las actividades que los padres aplican en casa para desarrollar el lenguaje 

oral de su hijo, 5 de ellos respondieron que no han realizado estas actividades y solo 3 

dijeron que sí lo han hecho. Estas actividades son importantes porque son actividades 

tradicionales que el niño experimenta en casa y que ayudan a desarrollar su lenguaje 

oral. 

5. ¿El desarrollo del lenguaje oral de su hijo estuvo acorde a su crecimiento? 

En cuanto a si el desarrollo del lenguaje oral del niño se dio en concordancia con su 

crecimiento, 7 de los padres entrevistados contestaron que sí es acorde y solo 1 dijo que 

no. La importancia de que el niño desarrolle el lenguaje oral acorde a su crecimiento 

radica en que el lenguaje es el instrumento que les permitirá alcanzar un aprendizaje 

escolar satisfactorio, sobre el que se fundamentarán su aprendizaje posterior. 

6. ¿Su hijo es receptivo cuando le habla? 

De los padres o cuidadores entrevistados, 5 contestaron que su hijo no es receptivo 

cuando habla y 3 indicaron que sí lo es, por lo que se puede percibir que algunos niños 

tienen dificultades en cuanto a la comprensión del lenguaje. El lenguaje receptivo está 

relacionado a cuánto comprenden los niños el lenguaje. Por tanto, las respuestas de los 

padres sugieren que existen niños con esta dificultad. 

7. ¿Su hijo utiliza gestos para comunicarse? 

En relación a si los niños utilizan gestos para comunicarse, 4 de los padres entrevistados 

respondieron que sus hijos sí los utilizan y 4 dijeron que no lo hacen. La importancia 

que tienen gestos es que son un apoyo en la comunicación, y pueden ser utilizados para 

sustituir palabras en especial cuando el niño aún no ha desarrollado completamente su 

lenguaje oral. 

8. ¿Considera que su hijo/a habla mucho o es callado/a? 

En relación a si sus hijos hablan mucho o son callados, 4 padres coincidieron en 

responder que sus hijos hablan mucho, y 4 manifestaron que es callado.  En los niños, 

hablar mucho es una característica común, especialmente si son pequeños y si están 

emocionados. Por tanto, un niño callado más bien podría indicar algún tipo de 
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dificultad. A medida que van creciendo, por lo general los niños notan que están 

hablando demasiado y escogen guardar silencio. 

9. ¿Su hijo se comunica para expresar sus sentimientos y emociones? 

De los padres entrevistados, 4 indicaron que su hijo no se comunica para expresar sus 

sentimientos y emociones, mientras que los otros 4 dijeron que sus hijos sí lo hacen. 

Para los niños, reconocer y expresar sus emociones es importante porque les da una 

sensación de control sobre lo que les sucede, y esto es esencial para un desarrollo de su 

autoestima y auto concepto adecuado. 

10. ¿Su hijo/a se enoja si no es entendido por otras personas?  

Los padres fueron entrevistados sobre si su hijo se enoja cuando otros no lo entienden. 

Seis de ellos contestaron que sí se enoja, y 2 dijeron que el niño no se enoja. A 

temprana edad los niños todavía no saben hablar de manera correcta, por lo que es 

común que se enojen cuando los demás no entienden lo que dicen. Esto sucede porque 

no pueden controlar sus emociones. 

 Análisis de la información estadística de los resultados de la guía de 

observación 

Para analizar los resultados de la guía de observación aplicada a los niños del nivel 

Inicial 2 del Centro de Educación Inicial Cruz García Cajamarca, se procesó la 

información y se elaboraron tablas representativas de los resultados. A continuación de 

muestra el análisis respectivo. 

1. Comunica datos sobre su identidad (Nombre y Apellido, edad, dónde vive) 

Tabla 2.  

Comunica datos sobre su identidad 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Alcanzado 10 33% 

En proceso 9 30% 

No alcanzado 11 37% 

Total 30 100% 

Fuente: Centro de Educación Inicial Cruz García Cajamarca (2021). 

Elaborado por: Espinoza y Jaramillo (2021). 
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Análisis.  Durante la aplicación de la guía de observación, se pudo percibir que la 

mayor parte de los niños observados tuvieron dificultades para comunicar datos sobre 

su identidad, esto es, su nombre, apellido, edad y dirección. Sin embargo, una cantidad 

similar, aunque menor ya habían alcanzado este logro o estaban en proceso de 

alcanzarlo. Este indicador es importante porque el que un niño sea capaz de expresar 

oralmente información personal puede ser de mucha utilidad para salvaguardar su 

integridad y muestra un correcto desarrollo de su lenguaje oral. 

2. Identifica sus características físicas (niño o niña, color de cabello, largo o corto).  

Tabla 3.  

Identifica sus características físicas 

Alternativa   Frecuencia Porcentaje 

Alcanzado   10 33% 

En proceso   8 27% 

No alcanzado   12 40% 

Total   30 100% 

Fuente: Centro de Educación Inicial Cruz García Cajamarca (2021). 

Elaborado por: Espinoza y Jaramillo (2021). 
 

Análisis.  De los niños observados, la mayor parte no pudo identificar adecuadamente 

sus características físicas, esto es, su género, color y longitud de su cabello, mientras 

que un número similar sí alcanzó este logro y otra parte se encontraba en proceso de 

alcanzarlo. Desde edades muy tempranas, los niños son conscientes de las diferencias 

físicas entre niños y niñas e identificarse con estas diferencias, lo que se puede percibir 

como un normal desarrollo integral. 

3. Expresa las causas de las emociones presentadas en tarjetas. (Triste, alegre, 

enojado) 

Tabla 4.  

Expresa las causas de las emociones presentadas en tarjetas 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Alcanzado 11 37% 

En proceso 9 30% 

No alcanzado 10 33% 

Total 30 100% 

Fuente: Centro de Educación Inicial Cruz García Cajamarca (2021). 

Elaborado por: Espinoza y Jaramillo (2021). 
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Análisis.  La mayoría de los niños pudieron expresar las causas de las emociones que la 

docente les presentó en tarjetas, mientras un número muy similar sí alcanzó este logro y 

otros aún estaban en proceso de alcanzarlo. El reconocer las emociones implica que el 

niño toma conciencia de los sentimientos y de las circunstancias en que se producen, es 

decir, pueden significar lo que sienten. 

4. Reproduce trabalenguas sencillos, mejorando su pronunciación y potenciando su 

capacidad imaginativa.  

Tabla 5.  

Reproduce trabalenguas sencillos, mejorando su pronunciación y potenciando su capacidad imaginativa.  

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Alcanzado 10 33% 

En proceso 8 27% 

No alcanzado 12 40% 

Total 30 100% 

Fuente: Centro de Educación Inicial Cruz García Cajamarca (2021). 

Elaborado por: Espinoza y Jaramillo (2021). 

 

Análisis. Se pudo percibir que la mayoría de los niños observados no pudieron 

reproducir adecuadamente trabalenguas sencillos, mientras que un número un poco 

menor alcanzó este logro y otros estaban en proceso de lograrlo. Este indicador es 

importante porque los trabalenguas requieren que el niño se esfuerce por superar los 

conflictos de pronunciación que éstos implican, y estimulan los elementos que el niño 

requiere para potenciar el lenguaje. 

5. Narra una historia corta, manteniendo la secuencia.  

Tabla 6.  

Narra una historia corta, manteniendo la secuencia. 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Alcanzado 11 37% 

En proceso 4 13% 

No alcanzado 15 50% 

Total 30 100% 

Fuente: Centro de Educación Inicial Cruz García Cajamarca (2021). 

Elaborado por: Espinoza y Jaramillo (2021). 
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Análisis. La mayor parte de los niños observados no pudieron narrar una historia corta 

siguiendo la secuencia de la historia, mientras que, del resto, un número un poco menor 

sí alcanzó este logro y otros pocos estaban en proceso de lograrlo. Para el niño, el 

ejercicio de narrar una historia significa que su memoria se estimula, y que su cerebro 

trabaja con mayor orden. 

6. Menciona las acciones con las que el niño colabora en el hogar. (ordenar los 

juguetes, colocar la ropa del tacho) 

Tabla 7.  

Menciona las acciones con las que el niño colabora en el hogar. 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Alcanzado 10 33% 

En proceso 8 27% 

No alcanzado 12 40% 

Total 30 100% 

Fuente: Centro de Educación Inicial Cruz García Cajamarca (2021). 

Elaborado por: Espinoza y Jaramillo (2021). 

 

Análisis.  De los niños observados, la mayoría no pudo mencionar adecuadamente las 

acciones con las que puede colaborar en el hogar, mientras que un número un poco 

menor sí alcanzó este logro y el resto estaba en proceso de alcanzarlo. Que el niño 

mencione las acciones con las que colabora en el hogar es de gran importancia para 

promover en ellos la solidaridad y su sensibilidad para ayudar a otros de manera 

desinteresada. 

 Descripción de la propuesta. (Antecedentes teóricos) 

El desarrollo del lenguaje oral en los niños se respalda en la teoría conductista de 

Skinner (1936, citado en Pérez, 2021), quien asegura que su adquisición es el resultado 

de la suma de hábitos del individuo, y que se lleva a cabo durante el proceso de 

adaptación de los estímulos externos que se dan en distintas situaciones comunicativas. 

Estas situaciones comunicativas se darían bajo una importante influencia del adulto, 

quien participa con vocalizaciones de palabras correctas cuando el niño actúa 

correctamente, y el uso de palabras desaprobatorias cuando el niño actúa de forma que 

merece un castigo. 
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El lenguaje oral está relacionado de manera importante al desarrollo de la identidad y 

autonomía en el niño, porque fomenta su independencia al facilitar que exprese sus 

opiniones e intereses, y le permite desarrollar su pensamiento crítico. Erikson 

(Santodomingo, 2020), en su teoría de desarrollo psicosocial, afirma que el individuo 

experimenta ocho conflictos a lo largo de su vida, entre los cuales se encuentra el 

período de desarrollo de su autonomía y aquel de su identidad. Esta teoría afirma 

además que la resolución de esos conflictos implica un potencial enorme de crecimiento 

del individuo. 

Por los motivos expuestos, el presente proyecto de investigación propone el diseño de 

una guía de actividades para el desarrollo adecuado del lenguaje oral en el niño de 4 

años, la misma que estará orientada a fortalecer su identidad y autonomía y pretende 

constituirse en una herramienta importante tanto para el niño como el maestro que 

contribuirá a su desarrollo integral. 

La guía propuesta consiste en un conjunto de actividades lúdicas para el fortalecimiento 

de los ámbitos de la comprensión y expresión del lenguaje oral, y aquel de la identidad 

y autonomía del niño de 4 años. Esta propuesta incluye además un conjunto de 

orientaciones que el docente de Educación Inicial debe tomar en cuenta para estimular 

el desarrollo de estos ámbitos, y consideraciones para favorecer la participación del niño 

en dichas actividades. Las actividades que se incluyen en la guía se describen en detalle, 

y se constituyen en un recurso áulico que el docente puede consultar en caso de requerir 

orientaciones en cuanto al desarrollo del lenguaje oral, la identidad y autonomía en el 

niño.    

Entre los recursos que la guía propuesta considera, se encuentran las canciones, el 

cuento, la rima, el arte y el juego lingüístico. Se procura que las actividades se 

desarrollen en un entorno favorable para el niño, y que se constituyan en verdaderas 

experiencias de aprendizaje que promuevan el desarrollo de las destrezas planteadas, 

garantizando una participación activa del niño, respetando su ritmo de aprendizaje, a 

partir de sus intereses y necesidades, y propiciando la reflexión como parte de un 

aprendizaje significativo.  
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Figura 1. Estructura de la propuesta. 

Elaborado por: Espinoza y Jaramillo (2021). 

 

 Objetivo de la propuesta. 

 Objetivo general. 

 Proponer una guía didáctica para el desarrollo del lenguaje oral a través de 

actividades lúdicas que permitan fortalecer las destrezas de la identidad y 

autonomía en los niños de 4 años. 
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 Objetivos específicos. 

 Plantear un conjunto de actividades lúdicas que estimulen el desarrollo del 

lenguaje oral, la identidad y autonomía en los niños de 4 años. 

 Socializar al docente acerca de la importancia de ejecutar las actividades que 

promuevan un adecuado desarrollo del lenguaje oral, la identidad y autonomía. 

 Promover la participación de los niños de 4 años en actividades lúdicas que 

desarrollen su lenguaje oral, su identidad y autonomía.  

 Fases de implementación 

A fin de promover el desarrollo del lenguaje oral, la identidad y autonomía de los niños 

de 4 años, esta investigación ha propuesto la elaboración de una guía para el docente 

con actividades lúdicas. El desarrollo de la identidad y autonomía del niño es 

considerado un objetivo prioritario de la educación, pues este logro le permite ser 

autovalente y enfrentar con seguridad los desafíos de la sociedad (Unicef, 2020). A esto 

se suma el desarrollo del lenguaje oral, estrechamente vinculado a la independencia del 

niño, pues a través de él puede expresar lo que piensa y siente.  

 Fase de construcción. 

Luego de haber aplicado los instrumentos de investigación, tales como la ficha de 

observación a los niños y el cuestionario de preguntas a los docentes y padres de 

familia, respectivamente, fue posible recolectar los datos como base de esta propuesta, 

con respecto a la importancia del lenguaje oral, la identidad y autonomía en los niños de 

4 años de edad. Asimismo, se percibió que existen deficiencias en el desarrollo del 

lenguaje oral y en la identidad y autonomía de los niños, siendo una investigación de 

enfoque cualitativa, no experimental, teniendo como población a los niños de nivel 

inicial, a sus docentes y padres de familia. 

Para fundamentar la siguiente propuesta, se revisaron fuentes confiables de aportaciones 

de diversos autores que centraron sus investigaciones en el desarrollo del lenguaje oral, 

la identidad y autonomía del niño, las cuales permitieron validar la importancia del 

tema. Entre estos estudios destacan a Ortega (2018), Medina (2020), Guailla (2021), 

Lepe-Martínez, et. al (2018), Cupacán y Jiménez (2021), Sánchez-Domínguez, et. al 

(2020), García (2017) y Cedillo (2019) aportan describiendo las teorías fundamentales 

del lenguaje citando a Skinner, Chomsky, Piaget, Vygotsky y Bruner, en cuanto a las 
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bases de sus respectivas teorías. Por otra parte, se consultaron también fuentes 

científicas confiables de la variable identidad y autonomía, tales como Scarpini (2020), 

David (2016); Umaña, et. al (2020); Muñoz y Sandes (2020); Salzmann (2017), Hidalgo 

y Ríos (2018); Calle y Gutiérrez (2021); Loja (2021); Quijije (2020); Macías y Mina 

(2018); Caicedo y Rendón (2016), destacan conceptualizaciones, beneficios y 

estrategias para el fortalecimiento de la identidad y autonomía en los niños. 

Basado en los aportes de los autores descritos, esta investigación diseñó una guía para el 

docente con actividades lúdicas orientadas al desarrollo adecuado del lenguaje oral en el 

niño de 4 años. Esta guía propone una serie de estrategias que  estimulan el desarrollo 

del lenguaje oral, la identidad y autonomía en los infantes de esta edad, además facilita 

al docente orientaciones didácticas que fomentan la participación del niño con sus pares 

académicos y el entorno. Esta propuesta está conformada por 15 actividades 

describiendo el objetivo, los materiales utilizados, el tiempo y la metodología. (poner el 

nombre de las actividades y el objetivo de cada actividad) 

 Fase de socialización 

 Fase de Planificación  

Para el diseño de la guía propuesta, se llevaron a cabo los siguentes pasos: 

 Búsqueda de estudios realizados a nivel nacional e internacional respecto al 

desarrollo del lenguaje oral y de la identidad y autonomía del niño en sus primeros 

años, cuyos objetivos, diseño metodológico y propuestas se alinien como referentes 

para el desarrollo de esta propuesta. 

 Planificación y bosquejó la estructura de la propuesta, la cual se dividió en tres 

partes generales: orientaciones para el docente; fundamentación de los recursos 

propuestos, y las actividades propuestas. Adicionalmente, se prevee que la guía 

incluya aspectos generales como introducción y objetivos. 

 Redacción de la introducción de la propuesta. 

 Establecimiento de los objetivos general y específicos de la propuesta. 

 Selección de los temas a tratar en las actividades. 

 Desarrollo de las actividades lúdicas para promover el desarrollo del lenguaje oral y 

la identidad y autonomía en el niño de 4 años. Las actividades propuestas se 

desarrollaron en el siguiente orden: 

a) Determinar nombre de la actividad 
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b) Establecer el objetivo de la actividad 

c) Describir las destrezas a desarrollar 

d) Detallar los materiales a utilizar 

e) Espeficar el tiempo de cada actividad 

f) Describir el desarrollo de la actividad 

g) Establecer los indicadores de evaluación de la actividad 

 Fase de Ejecución  

Esta investigación considera realizar la socialización de la propuesta de la guía para el 

docente con actividades lúdicas orientadas al desarrollo adecuado del lenguaje oral en el 

niño de 4 años, a través de una reunión con la directora de la institución educativa, y las 

docentes del nivel Inicial II, la misma que se realizará de manera online por la 

plataforma zoom, utilizando recursos audiovisuales y la debida exposición de las 

investigadoras. 

ORIENTACIONES PARA EL DOCENTE 

 Un aspecto fundamental para la presente propuesta es que los maestros 

aprovechen el mayor tiempo posible para estimular y promover tanto el 

aprendizaje como el desarrollo de los niños, con énfasis en lenguaje oral, así 

como su identidad y autonomía. Con esto, se quiere destacar que las jornadas 

debe ser siempre educativas. 

 Los docentes deben ofrecer al niño diversas oportunidades para aprender, 

motivarlos para que se involucren de manera activa en el proceso de enseñanza-

aprendizaje, brindándoles el tiempo y el espacio necesario para jugar e 

interactuar. 

 Por otra parte, el indispensable que el docente conozca a su grupo de alumnos a 

fin de que considere sus intereses y necesidades. Escucharlos y alentarlos son dos 

premisas que siempre deben estar presentes en cada clase. 

 Dentro de las actividades lúdicas consideradas en la presente propuesta, se destaca 

el juego como la más relevante para el aprendizaje del niño. En Educación Inicial, 

jugar es una actividad innata y puede tener formas múltiples, por lo que 

representa un gran beneficio para el desarrollo integral del niño. 

 Es indispensable que los docentes promuevan en el niño la adquisición de un 

aprendizaje duradero. Esto se logra a través de una práctica docente adecuada, con 
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metodologías híbridas que estimulen la curiosidad en el niño y permitan que 

genere interrogantes.  

 

FUNDAMENTACIÓN DE LOS RECURSOS INCLUIDOS 

El cuento: 

Rodríguez (2019) define al cuento como la forma de literatura más popular, 

reconocida por los adultos y el género literario más amado por los pequeños. El autor 

manifiesta este tipo de relato puede incluir hechos tanto reales como imaginarios, y 

que su don es el de transportar a quien lo lee a un mundo de magia y aventura. 

Ruiz (2021) señala que con el cuento, los niños escuchan un lenguaje selecto, con el 

cual aprenden palabras nuevas y las integran a su vocabulario. Por este motivo, en la 

opinión de la autora, la narración de cuentos debería considerarse una herramienta 

importante para promover el desarrollo integral de los niños, puesto que el cuento no 

solo fortalecer el lenguaje, sino que facilita, por ejemplo, el desarrollo de la identidad 

y autonomía, y la socialización. 

El juego: 

Bruner (1984, citado en Ospina, Ruiz, 2017) manifestaba que el juego infantil es la 

muestra fehaciente de que existe el aprendizaje espontaneo, y lo describía como un 

invernadero en el que los aprendizajes previos podían recrearse, y el medio por el que 

los conocimientos nuevos se adquieren.  

El juego es considerado por el Ministerio de Educación del Ecuador (2014) como la 

principal estrategia en el proceso de enseñanza-aprendizaje, sobre todo en el nivel 

Inicial de educación, puesto que es una actividad innata de los niños que puede 

adquirir una amplia variedad de formas, permitiendo que el niño involucre en la 

actividad su cuerpo, su mente y su espíritu. En cuanto al ámbito de identidad y 

autonomía, el niño lo desarrolla a través del juego, porque le permite disfrutar 

jugando solo y compartiendo su juego con otros niños y niñas. 

La música 

Romero (2017) explica que la música brinda al niño experiencias sensoriales que lo 

ayudan a desarrollar sus aspectos de lenguaje, cognitivo, psicomotriz, social y 

emocional. La autora afirma que la música influye en el ser humano a nivel biológico, 

fisiológico, psicológico, intelectual, social y espiritual, lo que significa que 

contribuye de manera importante en el desarrollo integral del niño. 
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El arte 

Barrera & Holguín (2018) consideran al arte como un medio de expresión. Para los 

autores, el arte representado en la educación plástica permite que el niño desarrolle su 

imaginación, creatividad y fantasía, de acuerdo con sus propias capacidades. Para 

Chaparro (2018), el arte como expresión plástica se inicia en el niño desde muy 

pequeño con sus garabatos hasta evolucionar en los juegos lúdicos.   

La rima 

Para Arana y Santillán (2019) la rima es un recurso literario caracterizado por 

fonemas al final de un verso que se repiten, lo que hace que exista un juego de 

sonidos que el niño disfruta mucho. Las autoras añaden que en Educación Inicial, una 

premisa es que los niños puedan identificar palabras que riman y que puedan llegar a 

crearlas. 

 

GUÍA DE ACTIVIDADES 

Actividad 1: El león y el ratón Tiempo: 40 minutos 

Ámbito de desarrollo:   Comprensión y expresión del lenguaje 

Destreza:  Responder preguntas sobre un texto narrado por el adulto, relacionadas a 

los personajes y acciones principales. 

Objetivo:  Identificar el significado de palabras y producir mensajes para 

comunicarse con los demás.  

Materiales: 

 Youtube: Canción de la amistad (https://www.youtube.com/watch?v= 

LIbvdvgytLE) 

 Cuento: El león y el ratón 

 Parlantes 

 Computadora 

 Internet 

Metodología:  

Se aplica el método lúdico, en el que se toma al cuento como estrategia. 

Adicionalmente se recurre a experiencias previas para lograr un aprendizaje 

significativo.  
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Actividades: 

 Canción alusiva a la amistad. 

 Preguntas para recurrir a experiencias previas sobre la amistad y reafirmar la 

identidad del niño: 

¿Tienes amigos? ¿Cómo es tu mejor amigo? ¿Por qué es tu mejor amigo? 

 Descripción oral de tarjetas con imágenes de animales grandes y pequeños. 

 Preguntas para vincular conocimiento previo con el nuevo: 

¿Has visto a un elefante? ¿Cómo es? ¿Quién es más veloz, un elefante o un 

ratón? 

 Cuento El león y el ratón 

 Preguntas para comprobar la atención, memoria y promover el uso del 

lenguaje. 

¿Qué pasó cuando el león dormía? - ¿Por qué el león se puso de mal humor? -  

¿Qué le dijo el ratoncito al león para que dejara que se fuera? - ¿Qué le pasó al 

león después? - ¿Cómo ayudó el ratón al león? ¿Te gustó el cuento? ¿Qué 

comprendiste de este cuento? 

Evaluación: 

 Iniciado En proceso Adquirido 

 Reconoce el significado de palabras    

 Responde preguntas sobre el cuento 

narrado 

   

 

 

 

Actividad 2: El Cerdito Cochinón Tiempo:  40 minutos 

Ámbito de desarrollo:   Comprensión y expresión del lenguaje 

Destreza:  Expresarse utilizando oraciones cortas y completas manteniendo el orden 

de las palabras. 

Objetivo: Promover el uso del lenguaje oral mediante oraciones coherentes y las 

actividades incluidas, para incrementar la capacidad de expresión. 

Materiales: 

 Cuento: El cerdito cochinón 

 2 diapositivas en PPT 
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 Cartillas del cuento 

 Proyector 

 Computador 

Metodología:  

Se aplica el método lúdico, en el que se toma al cuento como estrategia. 

Adicionalmente se recurre a experiencias previas para lograr un aprendizaje 

significativo. 

Actividades: 

 Conciencia fonológica: segmentación de palabras cortas antes del cuento. 

 Preguntas para recurrir a experiencias previas sobre tristeza y alegría.  

¿Cuándo fue la última vez que te sentiste triste? ¿Por qué? ¿Cómo dejaste de 

estar triste? ¿Cuándo estuviste alegre? ¿Qué pasó para que estuvieras alegre?  

 Descripción de imágenes para introducir concepto de autoestima y motivar a 

adivinar el tema del cuento. 

 Cuento El cerdito cochinón 

 Preguntas para comprobar la comprensión y promover el uso del lenguaje:  

¿Quién es el personaje principal del cuento? - ¿Qué hacían sus compañeros 

cuando el cerdito se acercaba? - ¿Cómo se sintió el cerdito con lo que sus 

compañeros hacían? - ¿Qué pensó el cerdito que tenía que para agradarle a sus 

amiguitos? 

Evaluación: 

 Iniciado En proceso Adquirido 

 Utiliza oraciones cortas    

 Mantiene el orden de las palabras    
 

 

Actividad 3: La flor en la carretera Tiempo: 40 minutos. 

Ámbito: Comprensión y expresión del lenguaje 

Destreza: Responder preguntas sobre un texto narrado por el adulto, relacionadas a 

los personajes y acciones principales. 

Objetivo: 

Promover la expresión del lenguaje oral mediante la descripción de los personajes del 

cuento y el valor del optimismo. 
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Materiales: 

 Póster 

 Hoja de trabajo para colorear 

 Cuento La flor en la carretera. 

Metodología:  

Se aplica el método lúdico, en el que se toma al cuento como estrategia. 

Adicionalmente se recurre a experiencias previas para lograr un aprendizaje 

significativo. 

Actividades: 

 Conciencia fonológica: segmentación de palabras cortas antes del cuento. 

 Preguntas para recurrir a experiencias previas sobre el tema: 

¿Te gustan las flores? ¿Cómo es una flor? ¿Has percibido el aroma de una 

flor? 

¿Cuál es tu flor favorita? 

 Descripción de póster para introducir tema del cuento. 

 Cuento Una flor en el camino. 

 Preguntas para comprobar la comprensión y promover el uso del lenguaje:  

¿Por qué no tenía miedo la flor? 

¿Qué hicieron los amigos de la flor? 

¿Quisieras tener amigos como los que tenía la flor? ¿Por qué? 

¿Sabes qué significa ser optimista? 

 Descripción de personajes del cuento y uso de colores para identificar 

personajes. 

Evaluación: 

 Iniciado En proceso Adquirido 

 Identifica personajes en un cuento    

 Describe oralmente imágenes 

gráficas 
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Actividad 4: Letras en el mar Tiempo: 40 minutos 

Ámbito de desarrollo:   Comprensión y expresión del lenguaje 

Destreza:  Describir imágenes gráficas, reconociendo una imagen y asociándola con 

el objeto correspondiente 

Objetivo: Identificar imágenes para originar mensajes que faciliten la comunicación 

con los demás. 

Materiales: 

 Tubos de papel higiénicos grandes. 

 Varias piezas de cartón.  

 Vocales e imágenes impresas a colores  

 Palos de manera para pinchos.  

 1 lavacara o recipiente ancho.  

 1 caja de clips. 

 1 madeja de Lana. 

 1 Imán. 

 1 rollo de papel Contac.  

 1 botella de goma blanca.  

 Tijeras para niños. 

Metodología:  

Se aplica el método lúdico, en el que se toma al juego como estrategia. 

Adicionalmente se recurre a experiencias previas para lograr un aprendizaje 

significativo.  

Actividades: 

 Elabora material concreto:  

 Preguntas para recurrir a experiencias previas: 

¿Saben cómo se llama este animal? (elefante); ¿Sabes dónde vive?;  

Describe a un elefante. 

 Descripción de imagen. La maestra motiva a los niños a describir a Dumbo 

 Quién sabe el nombre de este elefante? (Dumbo); ¿Qué cualidad especial tiene?; 

A quién le gustó la película? 

 Juego: la pesca. Los niños toman su caña de pescar y  capturan una imagen de un 

animal. Luego, reconocerán la imagen, dirán el nombre del objeto que pescó y lo 
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describirán.  

 

Evaluación: 

 Iniciado En proceso Adquirido 

 Participa con interés en las 

actividades propuestas. 

   

 Reconoce imágenes y expresa su 

significado. 

   

 Identifica el fonema inicial de una 

palabra y la asocia con una imagen. 

   

 

 

 

Actividad 5: El juego del orden Tiempo: 40 minutos 

Ámbito de desarrollo: Identidad y autonomía. 

Destreza:  Practicar hábitos de orden colocando objetos en el lugar que corresponde. 

Objetivo: 

Facilitar la adquisición de independencia en acciones cotidianas mediante la práctica 

del orden y la higiene. 

Materiales: 

 Títere de dedo 

 Cartillas 

 Elementos del aula 

Metodología: 

Se aplica el método lúdico, en el que se toma al juego como estrategia. 

Adicionalmente se recurre a experiencias previas para lograr un aprendizaje 

significativo.  

Actividades: 

 Títere de dedo: dramatización para interiorizar el valor de la responsabilidad. 

 Juego: Los niños reciben 5 cartillas que colocarán en el lugar que se indica, y en 

el orden que la maestra diga. Ej.: #1 en la repisa de las loncheras; #2 en la repisa 

de las mochilas; #3 en la mesa de los termos; #4 en la mesa de la maestra; #5 en 

los casilleros. 
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 Sketch:  La maestra y los niños realizan una dramatización desde el inicio de 

clases para representar el orden que debe haber en el aula. 

 Diálogo: importancia del orden en casa y en la escuela. 

Evaluación: 

 Iniciado En proceso Adquirido 

 Practica hábitos de orden    

 Identifica la importancia de mantener el 

orden. 

   

 

 

 

Actividad 6: Mi animal favorito Tiempo: 40 minutos 

Ámbito de desarrollo:   Comprensión y expresión del lenguaje 

Destreza:  Describir oralmente imágenes que observa en materiales gráficos y 

digitales empleando oraciones. 

Objetivo:  Identificar la grafía de palabras relacionadas a nombres de animales. 

Materiales: 

 Youtube: video Bartolito. 

 Internet 

 Computador 

 Parlantes 

 Proyector 

 Juego PipoClub. 

Metodología:  

Se aplica el método lúdico, en el que se toma al juego como estrategias. 

Adicionalmente se recurre a experiencias previas para lograr un aprendizaje 

significativo. 

Actividades: 

 Canción Bartolito. Los niños cantan y bailan 

 Preguntas para activar conocimiento previo: 

¿Tienes un gato (perro) en casa? ¿Tienes un pájaro en casa? 

¿Tienes una jirafa en casa? ¿Por qué? ¿Y un león? 

 Juego para reconocer palabras:  Pipo Club.  Niños observan imagen de animal y 
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responde a las preguntas: 

¿Ven algún perro? ¿Hay algún gato? ¿Está la vaca en le foto? 

 Niños reconocen la grafía de los nombres de animales y lo relacionan al sonido 

que éstos hacen. 

 

Evaluación: 

 Iniciado En proceso Adquirido 

 Clasifica los animales entre 

domésticos y de granja 

   

 Asocia la imagen de un animal con 

Identifica cada animal y su sonido. 

   

 

 

Actividad 7: Mi personaje, mi títere Tiempo: 40 minutos 

Ámbito de desarrollo:   Comprensión y expresión del lenguaje 

Destreza:  Relatar cuentos, manteniendo la secuencia. 

Objetivo: Fomentar la expresión oral a través de la música y el cuento. 

Materiales: 

 Canción Debajo un Botón (Youtube: https://www.youtube.com/watch?v=k 

G2lz0HkAMU). 

 Historia: El Rey que Desapareció 

 Una media o polín blanco o de colores 

 Hilo 

 Aguja 

 2 botones 

 Hilos de lana 

 Fieltro de colores 

 Pegamento para tela 

 Tijeras 

Metodología:  

Se aplica el método lúdico, en el que se toma a la música como estrategia. 

Adicionalmente se recurre a experiencias previas para lograr un aprendizaje 

significativo. 
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Actividades: 

 Elaboración de material concreto.  

 Canción Debajo un botón. 

 Preguntas para promover conocimiento previo: ¿A qué horas del día te bañas? 

¿Te gusta bañarte? ¿Qué pasa si no te bañaras? 

 Historia:  Un Rey Desapareció. 

 Preguntas para confirmar comprensión:  ¿Adónde fue el Rey? ¿Por qué 

desapareció?  ¿Qué pasó con el Rey al final? ¿Crees que debemos mantener 

siempre el aseo? ¿Por qué? 

 Trabajo colaborativo: niños crean historia con títeres. 

Evaluación: 

 Iniciado En proceso Adquirido 

 Participa con interés en las 

actividades propuestas. 

 Responde preguntas sobre una 

historia narrada. 

   

 Relata una historia con una 

secuencia coherente. 

   

 

 

 

Actividad 8: Vocales en burbujas Tiempo: 40 minutos 

Ámbito de desarrollo:   Comprensión y expresión del lenguaje 

Destreza:  Expresarse utilizando oraciones cortas y completas manteniendo el orden 

de las palabras. 

Objetivo: 

Reconocer las grafía de las vocales para mejorar la conciencia léxica mediante un 

juego interactivo. 

Materiales: 

 Computador 

 Internet 

 Video La risa de las vocales (Toy Cantando, 2016). 

 Plataforma ArbolABC (ÁrbolABC, n.d.). 
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Metodología: 

 Se aplica el método lúdico, en el que se toma a la música como estrategia. 

Adicionalmente se recurre a experiencias previas para lograr un aprendizaje 

significativo. 

Actividades: 

 Video: Niños cantan La risa de las vocales para identificar las vocales con que 

empiezan las palabras. 

 Niños buscan 5 objetos que empiecen con las vocales aprendidas. 

 Juego: Reventando Burbujas. Niño discrimina entre letras y vocales, y revienta la 

burbuja que contiene solo vocales. 

 Se determina quién reventó más burbujas correctamente. 

Evaluación: 

 Iniciado En proceso Adquirido 

 Reconoce vocales al inicio de 

palabras. 

 Discrimina entre letras y vocales. 

   

 

 

 

Actividad 9:  El del espejo soy yo.  Tiempo:  45 minutos. 

Ámbito de desarrollo:   Identidad y autonomía 

Destreza:  Identificar sus características físicas y las de las personas de su entorno 

como parte del proceso de aceptación de sí mismo y de respeto a los demás. 

Objetivo:  Reconocer las características físicas propias para el desarrollo de la 

identidad y autonomía. 

Materiales: 

 Títere de guante. 

 Canción de Youtube: Estoy orgulloso (https://www.youtube.com/watch?v=4-

kp_reDmU4). 

 Video de Youtube:  Identidad (https://www.youtube.com/watch?v=yQl_ 

n2MIMmU&t=91s). 

 Computador 

 Internet 
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 Proyector 

 Hoja de trabajo 

 1 Espejo de cuerpo entero. 

 1 tela liviana. 

 

Metodología:  

Se aplica el método lúdico, en el que se toma a la música como estrategia. 

Adicionalmente se recurre a experiencias previas para lograr un aprendizaje 

significativo. 

Actividades: 

 Títere de guante: dramatización para interiorizar el valor de la autoestima. 

 Preguntas para introducir el tema: 

¿Cuántos niños hay en este salón? ¿Y cuántas niñas hay? 

¿En qué eres diferente? ¿Qué características tienes? 

 Video: los niños observan el video Identidad. Maestra explica conceptos. 

 Actividad: niños se presentan ante compañeros: Yo soy… me llamo… tengo 

tantos años, me gusta…. Vivo en ….  

 Actividad: Me miro en el espejo. Niños se describen frente a espejo. 

 Canción: Estoy muy orgulloso.  

Evaluación: 

 Iniciado En proceso Adquirido 

 Comunica información sobre su 

identidad. 

   

 Reconoce sus características 

físicas. 

   

 

 

Actividad 10:  Mi autobiografía Tiempo: 40 minutos 

Ámbito de desarrollo:   Identidad y Autonomía 

Destreza:  Identifica sus características físicas y las de las personas de su entorno 

para aceptarse y respetar a los demás. 

Objetivo: Promover la identidad y autonomía en el niño mediante el reconocimiento 

de sus características físicas y emocionales. 
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Materiales: 

 Títere bocón. 

 Piezas de cartón, cartulinas, revistas y periódicos.  

 Una foto mediana del niño tamaño carnet (solo la cara). 

 Marcadores, lápices de colores, crayolas. 

 Pintura témpera y pinceles. 

 Tijeras y estilete. 

 Telas, cintas o cuerdas que pueda reusarse. 

 Perforadora 

Metodología:  

Se aplica el método lúdico, en el que se toma a las artes plásticas como estrategia. 

Adicionalmente se recurre a experiencias previas para lograr un aprendizaje 

significativo. 

Actividades: 

 Elaboración de material concreto. 

 Títere bocón: dramatización para interiorizar el valor de la generosidad. 

 Creación de un libro con autobiografía: el niño participa activamente con 

información sobre sí mismo y dibuja a su familia.  

 El niño dibuja y colorea lo que le gusta hacer, su mascota, sus juguetes, lo que le 

gusta comer, etc. 

 Cada niño presenta su autobiografía la clase y describe lo realizado. 

Evaluación: 

 Iniciado En 

proceso 

Adquirido 

 Comunica datos de su identidad 

como su nombre, edad, lugar donde 

vive. 

   

 Se identifica como miembro de una 

familia. 
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Actividad 11: El sol, la lluvia y mi ropa  Tiempo: 40 minutos 

Ámbito de desarrollo:   Identidad y autonomía 

Destreza:  Tomar decisiones con respecto a la elección de vestuario, en función de 

sus gustos y preferencias, argumentando las mismas. 

Objetivo: 

Promover la independencia en la ejecución de acciones cotidianas 

Materiales: 

 Títeres de varilla 

 Posters 

 Cartillas 

Metodología: 

Se aplica el método lúdico, en el que se toma al teatro de títeres como estrategia. 

Adicionalmente se recurre a experiencias previas para lograr un aprendizaje 

significativo.  

 

Actividades: 

 Títeres de varilla: dramatización para interiorizar el valor de la gratitud. 

 Niños interactúan con títeres para narrar viaje a distintos lugares con climas 

diferentes. 

 Uso de posters para representar estados del clima. 

 Uso de posters con diferentes tipos de prendas de vestir. 

 Niños relacionan clima y prendas de vestir y clasifican la ropa de acuerdo al clima 

y a sus preferencias. 

Evaluación: 

 Iniciado En proceso Adquirido 

 Selecciona prendas de vestir de 

acuerdo al clima. 

   

 Elige vestuarios mostrando sus 

preferencias. 
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Actividad 12: Reconociendo a mi 

familia 

Tiempo: 40 minutos 

Ámbito de desarrollo:   Identidad y autonomía 

Destreza:  Identificarse como miembro de una familia reconociéndose como parte 

importante de la misma. 

Objetivo: 

Desarrollar su identidad mediante el reconocimiento de sus características físicas y 

manifestaciones emocionales para apreciarse y diferenciarse de los demás 

Materiales: 

 Títeres de dedo. 

 Youtube: La canción de mi familia (https://www.youtube.com/watch?v=7qvy_ 

wXeCxM) 

 Computador 

 Parlantes 

 Internet 

Para armar el álbum: 

 Hojas de cartulina 

 Fotos de la familia 

 Hojas de fomix 

 Escarcha 

 Marcadores de colores 

 Goma 

 Protectores plásticos de hoja 

Metodología: 

Se aplica el método lúdico, en el que se toma a la música y las artes plásticas como 

estrategia. Adicionalmente se recurre a experiencias previas para lograr un 

aprendizaje significativo.  

Actividades: 

 Títeres de dedo: dramatización para interiorizar el valor de la tolerancia. 

 Niños cantan La canción de mi familia, y reconocen el lugar que ocupan en ella. 

 Álbum familiar. Se construye en casa con materiales indicados y con ayuda de los 

padres. Contiene fotos de cada miembro de la familia, y de momentos agradables 

para el niño. 
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 Presentación del álbum: cada niño explica quién es cada miembro de su familia y 

relata las fotos de momentos agradables.  

 Exposición: se exponen los trabajos realizados por los niños. 

Evaluación: 

 Iniciado En proceso Adquirido 

 Se reconoce como integrante de la 

familia a la que pertenece. 

   

 Comunica datos de su identidad.    
 

 

 

Actividad 13:  Describiendo con rimas Tiempo: 40 minutos 

Ámbito de desarrollo:   Comprensión y expresión del lenguaje 

Destreza:  Producir palabras que riman espontáneamente tomado en cuenta los 

sonidos finales de las mismas. 

Objetivo:  Discrimina de manera auditiva los sonidos mediante rimas para afianzar el 

futuro proceso de lectura. 

Materiales: 

 Caja de zapatos; 

 Papel de regalo 

 Goma 

 Hojas de cartulina  

 Revistas 

 Tijeras 

 Marcador. 

Metodología:  

Se aplica el método lúdico, en el que se toma la rima como estrategia. 

Adicionalmente se recurre a experiencias previas para lograr un aprendizaje 

significativo. 

Actividades: 

 Elaboración de material concreto: la caja mágica. 

 Niños se sientan en el suelo formando un círculo.  

 Niños expresan opiniones sobre lo que contiene la caja mágica. 

 Maestra explica que jugarán a las rimas y hace preguntas para promover 
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conocimiento previo realizadas al sacar las varias cartillas de la caja: 

¿Qué ven en esta figura? ¿Hay algo en casa que se parezca? ¿Ven algo en el aula 

parecido? ¿Qué piensas de las imágenes? 

 La maestra dice la primera parte de la rima, y pide a los niños completarla de 

acuerdo a la figura que salga. Ej. Cartilla con Minion amarillo:  

Sal, limón y membrillo, 

Todos visten de ………….. (amarillo) 

Evaluación: 

 Iniciado En proceso Adquirido 

 Participa con interés en las 

actividades propuestas. 

   

 Reconoce palabras con sonidos 

similares. 

 Produce palabras que riman al 

final. 

   

 

 

 

Actividad 14: Yo decido.  Tiempo: 40 minutos 

Ámbito de desarrollo:   Identidad y autonomía 

Destreza:  Tomar decisiones con respecto a la elección de actividades, vestuario entre 

otros, en función de sus gustos y preferencias, argumentando las mismas. 

Objetivo: 

Reconocer las características físicas y emociones propias que me diferencian de los 

demás. 

Materiales: 

 Títeres de guante 

 Platos descartables 

 Tubos de témpera amarillo y rojo. 

 Hojas de fomix 

 Un paquete de palos de madera para helado 

 Goma blanca 

 Marcadores de colores 
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 Títere 

Metodología:  

Se aplica el método lúdico, en el que se toma a la rima como estrategia. 

Adicionalmente se recurre a experiencias previas para lograr un aprendizaje 

significativo. 

Actividades: 

 Títeres de guante: dramatización para interiorizar el valor de la honestidad. 

 Elaboración de material concreto: niños pintan platos para SI (amarillo) y NO 

(rojo) para crear paletas. 

 Reflexión sobre importancia de expresar sentimientos y tomar decisiones. 

 Dramatización entre el títere preguntón y los niños en forma de rima.  

 Niños contestan a lo que les propone el títere con SI o NO. Ej. 

 

Si a la escuela debes ir 

Mejor quédate a dormir 

 

Si la sopa has de tomar 

Lo harás pronto sin protestar. 

 Niños argumentan sus respuestas después de cada rima.  

 

 

Evaluación: 

 Iniciado En proceso Adquirido 

 Decide con criterio propio sobre 

actividades a realizar. 

   

 Argumenta sus respuestas.    
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Actividad 15:  Somos iguales Tiempo:  40 minutos 

Ámbito de desarrollo:   Identidad y autonomía 

Destreza:  Identificar sus características físicas y las de las personas de su entorno 

como parte del proceso de aceptación de sí mismo y de respeto a los demás 

Objetivo: 

Reconocer la diferencias físicas de las personas en un marco de igualdad y respeto 

para desarrollar la identidad. 

Materiales: 

 Títeres de varilla 

 5 cáscaras de huevo enteras y limpias 

 1 caja de 6 huevos vacía 

 Tierra de sembrado 

 Semillas de alpiste 

 Marcadores de colores 

 Agua 

Metodología: 

Se aplica el método lúdico, en el que se toma a la rima como estrategia. 

Adicionalmente se recurre a experiencias previas para lograr un aprendizaje 

significativo.  

Actividades: 

 Títeres de varilla: dramatización para interiorizar el valor del respeto. 

 La maestra usa la rima para explicar que todos somos iguales sin importar 

raza o condición. Luego explica su significado y la importancia aceptar y 

respetar a los demás. 

Iguales somos todos 

con un solo corazón. 

Europeos, africanos, 

de la China o de Japón 

 Armado de cáscaras. Niños llenan las cáscaras con tierra y colocan semillas de 

alpiste en ellas. Luego las riegan con agua para que germinen. 

 La maestra lee una rima con características de las personas. Ej, 

Chinitos de ojos rasgados 

Que hablan diferente idioma  
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Altos, bajos o delgados 

Se parecen y no es broma 

 Niños dibujan en cada huevo las caras que las rimas describen, usando 

marcadores de colores. 

Evaluación: 

 Iniciado En proceso Adquirido 

 Identifica características diferentes 

de las personas. 

   

 Reconoce a las personas como 

seres únicos. 

   

 

 

 

 Fase de valoración 

Una vez socializada la propuesta a la directora y docentes de la institución educativa, se 

lleva a cabo la valoración de la misma a través de una lista de cotejo que le permitirá 

tanto al director como a los docentes, que le permitirá valorar la propuesta y su 

pertinencia en la práctica educativa de acuerdo a su relevancia. 

Tabla 8  

Lista de cotejo 

INDICADORES LOGRADO NO LOGRADO 

Promueve el trabajo 

colaborativo 

  

Facilita la motivación y la 

participación activa. 

  

Permite el desarrollo del 

lenguaje oral en el niño 

  

Promueve el desarrollo de 

la identidad y autonomía 

en el niño 
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 Recursos logísticos. 

Entre los aspectos a considerar en la ejecución de toda investigación, se encuentran los 

recursos logísticos, los mismos que permite que se concreten las actividades 

programadas. Entre los recursos logísticos resaltan los recursos humanos y materiales, 

los mismos que tienen vital importancia para alcanzar los objetivos trazados. 

Los recursos humanos y materiales utilizados en este estudio son: 

Tabla 9. 

Recursos logísticos 

Recursos humanos Recursos materiales 

 Directora 

 Docentes 

 Padres de familia 

 Observador / Entrevistador 

Electrónicos 

 Laptop 

 Mouse 

 Auriculares 

 MS Office 2019 

Digitales 

 Diapositivas 

 Lista de cotejo 

Elaborado por: Espinoza y Jaramillo (2021). 
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CAPÍTULO IV  

VALORACIÓN DE LA FACTIBILIDAD 

Luego de la elaboración de la propuesta integradora que consiste en una guía didáctica 

para el desarrollo del lenguaje oral a través de actividades lúdicas que permitan 

fortalecer las destrezas de la identidad y autonomía en los niños de 4 años, es 

importante realizar un análisis detallado de su factibilidad, a fin de validarla. El término 

factibilidad es definido por Galindo, et. al (2020) como la disponibilidad de aquellos 

recursos que se necesitan para alcanzar los objetivos planteados; en otras palabras, saber 

si se pueden o no alcanzar las metas propuestas considerando los recursos disponibles. 

En el presente capítulo se lleva a cabo el análisis de las distintas dimensiones de la 

implementación de la propuesta integradora. 

 Análisis de la dimensión técnica de la implementación de la propuesta. 

La aplicación de las distintas técnicas e instrumentos de investigación considerados en 

el presente estudio, tales como la guía de entrevista a los docentes y a los padres de 

familia, para establecer la importancia del desarrollo del lenguaje oral en la identidad y 

autonomía del niño; así como la ficha de observación a los niños de Inicial II, para 

describir la caracterización de su lenguaje oral en el desarrollo de la identidad y 

autonomía, aspectos que permitieron confirmar la pertinencia de la propuesta elaborada.  

Para el planteamiento de los fundamentos de esta investigación, fue fundamental la 

realización de las prácticas preprofesionales, puesto que esta experiencia permitió 

identificar la problemática, recoger información, y conocer el entorno en el que se lleva 

a cabo el proceso de enseñanza-aprendizaje en el nivel II de Educación Inicial. Todo 

esto, a su vez, hizo posible el desarrollo de las bases teóricas de las variables de 

investigación, mediante la consulta y análisis de fuentes relevantes que sustentan la 

factibilidad de este proyecto. 

Entre los aspectos que se requieren para que la propuesta integradora pueda ser 

ejecutada con éxito, se encuentra la disponibilidad de un salón o espacio en el que los 

niños puedan, tanto trabajar de forma individual o grupal en sus mesas o en rincones, 

como realizar movimientos libres, basados en actividades lúdicas. Adicionalmente, la 

disponibilidad de recursos tecnológicos como servicio de Internet, proyector, 
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computador o laptop, reflector y parlantes, es un factor importante en el éxito de la 

aplicación de la propuesta.  

Por otra parte, debido a la realidad que enfrenta el mundo por la Pandemia de COVID-

19, se recurrirá a la modalidad virtual para la presentación de la propuesta de una guía 

didáctica para el desarrollo del lenguaje oral a través de actividades lúdicas. Esto se 

realizará con el apoyo de diapositivas de Power Point y de la plataforma Zoom. Dado lo 

anterior, es posible indicar que se cumple con la dimensión técnica para la 

implementación de la propuesta, lo que confirma su factibilidad.  

 Análisis de la dimensión económica de la implementación de la propuesta.  

Existe la necesidad de analizar la dimensión económica de la implementación de la 

propuesta integradora, para lo cual es necesario estimar un costo tanto para la 

elaboración como para la implementación y difusión de la guía didáctica para el 

desarrollo del lenguaje oral a través de actividades lúdicas, la misma que fue diseñada 

como una alternativa de solución a las necesidades detectadas. Ante esto, los gastos 

incurridos corresponden al servicio de Internet XTrim Net TV Cable, por un valor de 

$26,38 equivalente a 2 meses de servicio por $13,19 cada mes. Adicionalmente a esto, 

se utiliza la plataforma Zoom para videollamadas en su versión gratuita. 

Quienes forman parte de la presente investigación serán responsables del 100% de los 

gastos incurridos en el desarrollo de esta propuesta.  

 Análisis de la dimensión social de la implementación de la propuesta. 

En el análisis de la dimensión social de la implementación de la propuesta, es necesario 

resaltar que la guía didáctica desarrollada está enfocada en el lenguaje oral como un 

importante factor que influye sobre el desarrollo de la identidad y la autonomía en los 

niños. Esto permitirá a los docentes contar con una herramienta para el desarrollo de 

estas destrezas a partir del currículo y mediante la practica educativa, lo que permitirá 

fortalecer la personalidad del niño. 

Para la sociedad, es crucial que el desarrollo infantil durante los primeros años de vida 

siente las bases para la formación del individuo en general, y particularmente, en la 

formación de su identidad y el logro de una autonomía que se constituya en un pilar 

importante para su desarrollo personal y social. Por tanto, es posible concluir que la 

propuesta integradora tendrá un impacto social importante. 
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 Análisis de la dimensión ambiental de implementación de la propuesta. 

La presente propuesta integradora está dirigida a colaborar en primera instancia con el 

entorno educativo, sobre todo con los niños de 4 años, en los que pretende promover su 

identidad y autonomía en el marco del desarrollo del lenguaje oral, mediante el diseño 

de una guía didáctica. 

Por añadidura, debido a la pandemia por COVID-19, la educación se ha visto abocada a 

tomar la modalidad virtual. Esta realidad ha permitido que en la propuesta integradora 

del presente proyecto no se utilicen recursos tradicionales como papel o tinta, que tienen 

un impacto negativo en el medio ambiente, y por el contrario, se genere un documento 

digital en formato PDF con el contenido de la propuesta. Este documento permitirá a los 

docentes desarrollar las destrezas mencionadas en los niños, y al mismo tiempo 

colaborar de manera ecológica con el entorno y beneficiar el proceso de aprendizaje en 

las primeras edades. 
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CONCLUSIONES 

El presente estudio permitió determinar la relación existente entre el lenguaje oral y la 

identidad y autonomía en los niños de 4 años, así como identificar la importancia del 

desarrollo del lenguaje oral de una forma clara y coherente, ya que los niños 

potencializan su personalidad con mayor confianza en sí mismos y a estar seguros de 

sus capacidades. 

Durante el desarrollo de la investigación sobre el lenguaje oral, se pudo evidenciar la 

necesidad de que el niño lo desarrolle de acuerdo a su edad mental y su edad 

cronológica, puesto que un lenguaje adquirido de manera adecuada y facilitado por el 

entorno que lo rodea, le permite al niño desarrollar las habilidades y destrezas propias 

de los niños de esa edad. Es importante considerar que el lenguaje oral es el medio 

fundamental de la comunicación humana y que el ámbito de identidad y autonomía debe 

ser afianzado no solo en la escuela, sino además en el hogar.  

Mediante la aplicación de las técnicas y herramientas de investigación, fue posible 

establecer con claridad la importancia del desarrollo del lenguaje oral en la identidad y 

autonomía en el niño de 4 años, así como describir las deficiencias que afectan el 

normal desarrollo del niño en estos ámbitos. Se pudo identificar además las 

características de espontaneidad y naturalidad como un lazo incuestionable, que es un 

motor de identificación y un marcador de identidad tanto cultural como social. 

A través del planteamiento de las actividades en la guía propuesta que tiene como 

objetivo promover el desarrollo del lenguaje oral a través de actividades lúdicas, fue 

posible consolidad el proceso de fortalecimiento del lenguaje oral para la identidad y 

autonomía en los niños de 4 años. Para esto, además de las actividades lúdicas 

propuestas, la guía se propone socializar con el docente la importancia de ejecutar las 

actividades que faciliten un adecuado desarrollo de las destrezas mencionadas, y 

promuevan la participación de los niños de 4 años en actividades lúdicas que las 

desarrollen. 

Proponer una guía didáctica con actividades lúdicas para el desarrollo del lenguaje oral 

en los niños de 4 años donde se permite fortalecer la identidad y autonomía, ya que las 

actividades deben ser ejecutadas por los docentes y socializadas en los años venideros 

para que haya un mejor desarrollo de esta área. 
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RECOMENDACIONES 

El maestro debe aplicar en el aula un lenguaje adecuado y coherente, porque de acuerdo 

con las teorías referidas, los niños imitan y reproducen el lenguaje de su entorno. Por tal 

motivo el niño desarrollará sus destrezas lingüísticas y va a fortalecer su personalidad 

dependiendo de las actividades que el maestro plantee en este ámbito. Es necesario 

además considerar que cuando se involucra al niño en diversas situaciones de 

comunicación, sobre todo mediante el contacto con sus pares, es posible un desarrollo 

del lenguaje oral óptimo, sobre todo, cuando este contacto comunicativo se da en el 

contexto escolar y familiar. 

Es necesario afianzar las bases bibliográficas del lenguaje oral y la identidad y 

autonomía en el niño con teorías que complementen las ya consideradas en el presente 

estudio puesto que son la plataforma sobre la cual se construye el análisis de los 

resultados obtenidos en el presente trabajo. El marco teórico referido debe enfatizar en 

la importancia de que el niño desarrolle su lenguaje no solo de acuerdo con su edad 

mental sino además su edad cronológica, para que sea adquirido de forma idónea y le 

permite al niño desarrollar las habilidades y destrezas propias de su edad.  

Es indispensable que el docente tenga conciencia de las deficiencias en el desarrollo del 

lenguaje oral y la identidad y autonomía del niño para que actúe en el aula en 

consecuencia con sus necesidades. El docente tiene un rol muy importante en los 

aspectos más básicos de la educación del niño y en el desarrollo de sus habilidades y 

destrezas. Por tanto, es indispensable que sea un mediador entre el estudiante y el 

ambiente, siendo paciente con las dificultades que el niño presente, y lo ayude en su 

proceso de desarrollo y aprendizaje. 

La institución educativa debe divulgar la aplicación de la guía didáctica propuesta para 

que de esta manera los docentes promuevan el desarrollo del lenguaje oral y la identidad 

y autonomía en el niño, a través de las actividades lúdicas incluidas en la guía didáctica 

propuesta en la presente investigación. 
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Anexo 2  

 

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE MACHALA 

Calidad, Pertinencia y Calidez 

UNIDAD ACADÉMICA DE CIENCIAS SOCIALES 

CARRERA DE EDUCACIÓN INICIAL 

 

FICHA DE OBSERVACIÓN AL NIÑO 

OBJETIVO: Describir las deficiencias en el lenguaje oral y en el desarrollo de la identidad y autonomía de los niños de 4 años del Centro 

de Educación Inicial Cruz García Cajamarca. 
Nombre del niño Comunica datos 

sobre su 

identidad 

(Nombre y 
Apellido, edad, 

dónde vive) 

 

Identifica sus 

características 

físicas (niño o 

niña, color de 
cabello, el 

cabello es largo 

o corto). 

Expresa las 

causas de las 

emociones 

presentadas en 
tarjetas. (Triste, 

alegre, enojado) 

Reproduce 

trabalenguas 

sencillos, 

mejorando su 
pronunciación y 

potenciando su 

capacidad 

imaginativa. 

Narra una 

historia corta, 

manteniendo la 

secuencia. 

Menciona las 

acciones que 

pueden 

colaborar en el 
hogar. (ordenar 

los juguetes, 

colocar la ropa 

del tacho) 

 A EP I A EP I A EP I A EP I A EP I A EP I 

                   

                   

                   

 

Fuente: Rivera (2018). 

Elaborado por: Espinoza y Jaramillo (2021). 
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Anexo 3  

 

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE MACHALA 

Calidad, Pertinencia y Calidez 

UNIDAD ACADÉMICA DE CIENCIAS SOCIALES 

CARRERA DE EDUCACIÓN INICIAL 

ENTREVISTA A PADRES DE FAMILIA DE LA INSTITUCIÓN 

OBJETIVO: Determinar la importancia del desarrollo del lenguaje oral en la identidad 

y autonomía en el niño de 4 años. 

DESARROLLO DE LA ENTREVISTA: 

1. ¿Su hijo(a) se comunica de forma clara y coherente? Sí  No 
    

2. ¿Usted le corrige cuando pronuncia incorrectamente las 

palabras? 

Sí  No 

    

3. ¿Su hijo propicia conversaciones fácilmente con otros niños?         Sí  No 
    

4. ¿Ha realizado actividades para desarrollar el lenguaje de su 

hijo? 

Sí  No 

 El cuento 

 Trabalenguas 

 Retahílas 

 Rimas y poemas 

 Juego 

   

    

5. ¿El desarrollo del lenguaje oral de su hijo estuvo acorde a su 

crecimiento? 

Sí  No 

  
    

6. ¿Su hijo es receptivo cuando le habla? Sí  No 
    

7. ¿Su hijo utiliza gestos para comunicarse? Sí  No 
    

8. ¿Considera que su hijo/a es hablador/a o callada/o? Sí  No 
    

9. ¿Su hijo expresa sus sentimientos y emociones? Sí  No 

  
    

10. ¿Su hijo/a se enoja si no es entendido por otras personas? Sí  No 
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Anexo 4  

 

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE MACHALA 

Calidad, Pertinencia y Calidez 

UNIDAD ACADÉMICA DE CIENCIAS SOCIALES 

CARRERA DE EDUCACIÓN INICIAL 

ENTREVISTA A LOS DOCENTES DE LA INSTITUCIÓN 

OBJETIVO: Establecer la importancia del desarrollo del lenguaje oral en el niño. 

INSTRUCCIONES:  La presente entrevista no posee tiempo límite y es individual. 

DESARROLLO DE LA ENTREVISTA: 

1. ¿Conoce usted las Teorías de aprendizaje del lenguaje? 

2. ¿Cuál es la importancia del lenguaje oral en los primeros años de vida del niño? 

3. ¿Conoce las etapas del lenguaje oral? 

4. ¿Cómo influye el lenguaje oral en la identidad y autonomía del niño? 

5. ¿Qué características del lenguaje oral piensa usted que permiten el desarrollo de 

la identidad y autonomía del niño? 

6. ¿Usted aplica estrategias para desarrollar el lenguaje oral? 

7. ¿Qué estrategias PEDAGÓGICAS utiliza para el desarrollo del lenguaje oral? 

8. ¿Sabe usted qué relación existe entre el lenguaje oral, la identidad y autonomía 

en los niños de 4 años? 

9. ¿Sabe usted cuales son los beneficios del desarrollo de la identidad y autonomía 

en los niños de 4 años con respecto al lenguaje? 

10. ¿Conoce la fundamentación teórica del ámbito de la Identidad y Autonomía? 
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Anexo 5  

Matriz de Consistencia 

PROBLEMA OBJETIVOS HIPÓTESIS VARIABLE 

PROBLEMA GENERAL OBJETIVO GENERAL HIPÓTESIS GENERAL VARIABLE INDEPEND. 

 ¿Cuál es la relación que 

existe entre el lenguaje oral, 

la identidad y autonomía en 

los niños de 4 años? 

 Determinar la relación que 

existe entre el lenguaje oral, 

la identidad y autonomía a 

través de sus características y 

evolución en los niños de 4 

años. 

 Existe una relación 

significativa entre el lenguaje 

oral, la identidad y 

autonomía en los niños de 4 

años. 

 

Lenguaje oral: 

 

PROBLEMAS ESPECÍFICOS OBJETIVOS ESPECÍFICOS HIPÓTESIS ESPECÍFICAS VARIABLE DEPENDIENTE 

  ¿Cuál es el desarrollo del 

lenguaje oral, la identidad y 

autonomía en los niños de 4 

años? 

  ¿Qué relación existe entre el 

lenguaje oral, la identidad y 

autonomía en los niños de 4 

años? 

 ¿Cuáles son las 

características del lenguaje 

oral, la identidad y 

autonomía en los niños de 4 

años? 

 Fundamentar teóricamente el 

desarrollo del lenguaje oral 

en los niños de 4 años y el 

ámbito de identidad y 

autonomía  

 Describir la relación que 

existe entre el lenguaje oral 

de los niños de 4 años y el 

ámbito de identidad y 

autonomía. 

 Caracterizar el lenguaje oral 

de los niños de 4 años y el 

ámbito de identidad y 

autonomía. 

 Existe un desarrollo del 

lenguaje oral en los niños de 

4 años con el que se 

relaciona el ámbito de 

identidad y autonomía. 

 Existe alguna inferencia entre 

el lenguaje oral, y el ámbito 

de identidad y autonomía. 

 Existe una caracterización 

del lenguaje oral de los niños 

de 4 años y el ámbito de 

identidad y autonomía. 

 

 

Identidad y autonomía 
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Anexo 6  

Matriz de Operacionalización de las Variables 

Tema: El lenguaje oral como indicador de la identidad y autonomía en los niños de 4 años. 

PROBLEMAS OBJETIVOS HIPÓTESIS VARIABLES DIMENSIONES INDICADORES TÉCNICAS / 

INSTRUMENTOS 

¿Cuál es la 

relación que existe 

entre el desarrollo 

del lenguaje oral y 

las destrezas del 

ámbito de 

identidad y 

autonomía en los 

niños de 4 años? 

 

Fundamentar 

teóricamente el 

desarrollo del 

lenguaje oral en 

los niños de 4 

años y el ámbito 

de identidad y 

autonomía  

Existe un 

desarrollo del 

lenguaje oral en 

los niños de 4 

años con el que 

se relaciona el 

ámbito de 

identidad y 

autonomía. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lenguaje Oral 

  

Teorías de 

aprendizaje del 

lenguaje. 

 

 Conductista 

(Skinner) 

 Generativa 

(Chomsky) 

 Cognitiva (Piaget) 

 Sociocultural 

(Vygotski) 

 Interaccionista 

(Bruner) 

 Revisión 

bibliográfica 

 Observación – 

ficha de 

observación 

 Entrevista – 

cuestionario.  

¿Qué relación 

existe entre el 

lenguaje oral, la 

identidad y 

autonomía en los 

niños de 4 años? 

Describir la 

relación que 

existe entre el 

lenguaje oral de 

los niños de 4 

años y el ámbito 

de identidad y 

autonomía. 

Existe alguna 

inferencia entre 

el lenguaje oral, 

y el ámbito de 

identidad y 

autonomía. 

Características  Características del 

lenguaje oral. 

¿Cuáles son las 

características del 

Caracterizar el 

lenguaje oral de 

Existe una 

caracterización 

Etapas  Etapa pre 

lingüística 
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lenguaje oral, la 

identidad y 

autonomía en los 

niños de 4 años? 

los niños de 4 

años y el ámbito 

de identidad y 

autonomía. 

del lenguaje oral 

de los niños de 4 

años y el ámbito 

de identidad y 

autonomía. 

 Etapa lingüística 

   Estrategias y 

recursos 

 El cuento 

 Trabalenguas 

 Retahílas 

 Rimas y poemas 

 Juego 
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Tema: El lenguaje oral como indicador de la identidad y autonomía en los niños de 4 años. 

PROBLEMAS OBJETIVOS HIPÓTESIS VARIABLES DIMENSIONES INDICADORES TÉCNICAS / 

INSTRUMENTOS 

¿Cuál es el 

desarrollo del 

lenguaje oral, la 

identidad y 

autonomía en los 

niños de 4 años? 

Fundamentar 

teóricamente el 

desarrollo del 

lenguaje oral en 

los niños de 4 

años y el 

ámbito de 

identidad y 

autonomía  

Existe un 

desarrollo del 

lenguaje oral en 

los niños de 4 

años con el que 

se relaciona el 

ámbito de 

identidad y 

autonomía. 

 

 

 

 

 

 

Identidad y 

autonomía 

Fundamentos 

teóricos 

 Pedagogía 

Montessori 

 

 

 Revisión 

bibliográfica 

 Observación – 

ficha de 

observación 

 Entrevista –

cuestionario  

 

¿Qué relación 

existe entre el 

lenguaje oral, la 

identidad y 

autonomía en los 

niños de 4 años? 

Describir la 

relación que 

existe entre el 

lenguaje oral de 

los niños de 4 

años y el 

ámbito de 

identidad y 

autonomía. 

Existe alguna 

inferencia entre 

el lenguaje oral, 

y el ámbito de 

identidad y 

autonomía. 

Conceptualización  Identidad 

 Autonomía 

 Auto concepto 

 Autocuidado 

¿Cuáles son las 

características del 

lenguaje oral, la 

identidad y 

autonomía en los 

Caracterizar el 

lenguaje oral de 

los niños de 4 

años y el 

ámbito de 

Existe una 

caracterización 

del lenguaje oral 

de los niños de 4 

años y el ámbito 

Beneficios del 

desarrollo de la 

identidad y 

autonomía 

 Para su desarrollo 

 Para el aprendizaje 

 Para sus actividades 

diarias 

 Para su capacidad de 
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niños de 4 años? identidad y 

autonomía. 

de identidad y 

autonomía. 

concentración 

   Estrategias 

pedagógicas 

 Metodologías 

cognitivas 

 Técnicas 

metacognitivas 

 Sistemas lúdicos 

 Sistemas 

tecnológicos 

 Procedimientos 

socioemocionales 

 Metodología de 

proyectos 
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