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Resumen 

El presente trabajo de investigación se fundamenta en la importancia que tiene el uso de 

los cuentos infantiles en el desarrollo del lenguaje oral en los niños de Inicial II. El tema 

trata de ahondar en cómo el uso de los cuentos favorece el lenguaje oral y como la 

implementación de estrategias facilitan una mejor comprensión de las diferentes 

temáticas. En la actualidad no todas las docentes hacen uso de esta herramienta, por lo 

cual se ha permitido llevar a cabo un análisis dentro de un contexto educativo para un 

mejor acercamiento; es por esa razón que surge el objetivo principal del tema que es, 

determinar la relación que existe entre el uso de los cuentos infantiles y el desarrollo del 

lenguaje oral. Para ello se ha aplicado un enfoque cuantitativo, permitiendo recabar y 

analizar datos que dan respuesta a las preguntas de investigación, acompañado de un 

alcance correlacional descriptivo que explica las características de las variables de 

estudio, y este a su vez presenta un diseño no experimental que indica que las variables 

no han sido manipuladas. Para la obtención de los datos e información, se empleó una 

entrevista y guía de observación dirigida a docentes y una lista de cotejo a los niños de 

un Centro de Educación Inicial de la ciudad de Machala, los mismos que permitieron la 

aproximación de la información para la elaboración de una guía didáctica de cuentos 

infantiles para el desarrollo del lenguaje oral. Seguidamente se dio paso al planteamiento 

de conclusiones y recomendaciones que responden a los objetivos de la investigación. 

 

Palabras clave: Cuentos infantiles, lenguaje oral, niños, guía didáctica 
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Abstract 

The present research work is based on the importance of the use of children's stories in 

the development of oral language in Preschool II children. The topic tries to delve into 

how the use of stories favors oral language and how the implementation of strategies 

facilitates a better understanding of different topics. Currently, not all teachers use this 

tool, which is why an analysis has been carried out within an educational context for a 

better approach; It is for this reason that the main objective of the topic arises, which is 

to determine the relationship that exists between the use of children's stories and the 

development of oral language. To this end, a quantitative approach has been applied, 

allowing the collection and analysis of data that answers the research questions, 

accompanied by a descriptive correlational scope that explains the characteristics of the 

study variables, and this in turn presents a non-experimental design that indicates that the 

variables have not been manipulated. To obtain the data and information, an interview 

and observation guide aimed at teachers and a checklist for the children of an Initial 

Education Center in the city of Machala were used, which allowed the approximation of 

the information for the development of a teaching guide to children's stories for the 

development of oral language. This was followed by the formulation of conclusions and 

recommendations that respond to the objectives of the research. 

 

Keywords: Children's stories, oral language, children, teaching guide 
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INTRODUCCIÓN 

Los cuentos infantiles son herramientas esenciales en la primera infancia, sobre 

todo cuando se trata de desarrollar las habilidades lingüísticas en los más pequeños. Sin 

embargo, a lo largo de un análisis realizado en una institución educativa de Machala, se 

pudo observar un uso inadecuado de los mismos y además se visualizaron dificultades 

notorias en el área del lenguaje en los estudiantes. Esto permitirá relacionar ambos temas 

de manera que se pueda dar una solución viable e innovadora bajo sustentación teórica 

para brindar una mejora en las aulas de clase.  A partir de lo antes mencionado, surge el 

problema planteado ¿Cuál es la relación que existe entre el uso de los cuentos infantiles 

y el desarrollo del lenguaje oral en niños de 4 a 5 años?, dando paso al título presentado 

en la investigación: Uso de los cuentos infantiles en el desarrollo del lenguaje oral en 

niños de Inicial II. Mediante el desarrollo del mismo se propone la elaboración de una 

guía didáctica innovadora que complemente tanto a los cuentos como al lenguaje y exista 

una mejora considerable en la aplicación de actividades en las aulas de educación inicial. 

 

 

Los cuentos infantiles son esenciales dentro del ámbito educativo, ya que 

promueven un desarrollo integral, sobre todo cuando se trata de la primera infancia, pues 

permite que los niños aprendan en un ambiente dinámico y motivador los contenidos para 

su aprendizaje. Según Topa, et al. (2023) el cuento va por encima de las expectativas que 

tienen los individuos, ya que es valioso y lleno de grandes cualidades que permiten al 

receptor transportarse a diferentes escenarios mágicos. Así mismo es una herramienta 

fundamental dentro de la educación, ya que, mediante este, los maestros pueden transmitir 

grandes ideas a sus estudiantes que les permitirán formarse de maneras extraordinarias. 

Es por ello que su estudio forma parte de la primera variable de la presente investigación 

 

 

El lenguaje oral, como segunda variable, desempeña un papel crucial en el 

desarrollo infantil, ya que permite a los niños expresarse de manera efectiva y participar 

activamente en el proceso de aprendizaje. Laz y Lescay (2023) corroboran lo 

mencionado, pues consideran que el lenguaje oral resulta esencial en las primeras etapas 

del ser humano, ya que es aquí donde se sientan las bases del habla, por lo tanto, destacan 

la importancia de potenciar sus habilidades del lenguaje, las cuales se dan mediante la 

interacción con su entorno. 
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Dentro del primer capítulo se destaca el contexto de estudio, que describe las 

repercusiones negativas del uso inadecuado de los cuentos infantiles dentro de las aulas 

de educación inicial, donde además se plantea una propuesta que busca brindar un 

enfoque innovador que mejore las prácticas educativas observadas en las prácticas pre 

profesionales. A su vez se desarrollan los objetivos tanto general, como específicos que 

abordan las metas que se esperan alcanzar a través del estudio. También se presenta la 

Justificación donde se destacan los beneficios que aporta el estudio detallando como se 

ha organizado con la finalidad de dar solución a la problemática planteada. 

 

 

En el segundo capítulo, se detalla el diagnóstico del objeto de estudio; detalla los 

antecedentes nacionales e internacionales que sientan las bases del trabajo. Además, 

incluye la tabla de matriz de consistencia y Operacionalización de las variables. Con el 

fin de brindar mayor validez al estudio, se han descrito las bases teóricas de las variables: 

cuentos infantiles y lenguaje oral, mismas que cuentan con tres dimensiones y nueve 

indicadores, que se investigaron a través de artículos científicos de los últimos 5 años con 

el punto de vista de diferentes autores que brindaron conocimientos clave para la 

realización del mismo. En cuanto al diseño de investigación utilizado, fue no 

experimental con un enfoque cuantitativo, donde además se detallaron la población, 

muestra, técnicas e instrumentos de recolección de datos. 

 

 

En el tercer capítulo, se presenta la propuesta integradora que ha surgido gracias 

a la aplicación de los instrumentos de evaluación que se aplicaron a los estudiantes y 

docentes de Inicial II de una institución educativa de la ciudad de Machala, y a los análisis 

de los datos obtenidos, misma que se titula: Guía Didáctica para la correcta aplicación de 

cuentos infantiles en las aulas de educación inicial II con el fin de que los docentes 

conozcan formas innovadoras de trabajar con cuentos infantiles para que los apliquen 

dentro de sus prácticas educativas.  
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El cuarto capítulo incluye la valoración de la factibilidad sobre la propuesta 

integradora y un análisis de las dimensiones: técnica, social, económica y ambiental que 

corroboren la viabilidad y concientización en su aplicación dentro del ámbito educativo, 

mostrando la realidad de su proceso y que realmente facilite el desarrollo de las 

actividades en clase. Por último, se plantearon las conclusiones y recomendaciones en 

relación a los objetivos presentados en un inicio para verificar si se cumplió con lo 

esperado y consejos que guíen a investigaciones próximas. Dando por terminado el 

trabajo con las debidas referencias bibliográficas y anexos que facilitan la organización 

del mismo. 
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CAPÍTULO I 

PROBLEMA 

 

1.1 Contexto del objeto de estudio  

Actualmente, se ha podido visualizar un uso inadecuado de material didáctico 

dentro de las aulas de educación inicial, específicamente en los cuentos infantiles, ya que 

los docentes no suelen utilizarlos de manera frecuente, pues subestiman su valor como 

herramienta educativa crucial en el desarrollo integral de los niños. Cuando deciden 

utilizarlo, lo hacen de forma poco innovadora, debido a que presentan láminas de 

imágenes e historias repetitivas que no llaman la atención del niño y limitan su 

participación activa. Además, las preguntas que les realizan al finalizar la narración no 

brindan un espacio de reflexión que les permita conectar con los personajes, lo cual es 

esencial para promover la empatía y la interacción sana con los demás. Esto puede deberse 

a la priorización de otros contenidos curriculares, dejándolo al cuento en segundo plano 

por falta de tiempo. 

 

 

Dentro de este contexto, este problema trae consigo efectos negativos en los 

aprendizajes de los niños, ya que limitan su potencial creativo, además de afectar 

directamente en su motivación, pues al no centrarse en sus intereses y necesidades, se 

estará limitando su desarrollo integral. Dávila, et al. (2021) destacan que, si los materiales 

que se le proporcionan al niño no se encuentran diseñados acordes a lo que se les quiere 

enseñar, los contenidos que aprendan se van a olvidar con el paso del tiempo, porque no 

se está brindando un aprendizaje significativo. Provocando que queden vacíos que le 

afectarán a lo largo de su desarrollo escolar. 

 

 

Tomando esto en consideración, se debe elaborar una guía didáctica, donde se 

seleccionen aquellas estrategias más relevantes que propicien el uso adecuado de los 

cuentos dentro de las aulas de educación inicial. Desde el punto de vista de Pino y Urías 

(2020), a través de las guías didácticas se va a brindar las pautas necesarias para que el 

docente aborde los temas de manera adecuada, adaptándose a las necesidades y 

características individuales de cada estudiante, a los recursos que tiene a su alcance y a 

las evaluaciones realizadas en un inicio del proceso educativo, permitiendo alcanzar los 
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objetivos planteados. Por ello resulta fundamental que los docentes hagan uso de las 

estrategias dentro de las aulas de educación inicial y así facilitar sus prácticas educativas 

que potencien un aprendizaje significativo en los más pequeños. 

 

 

1.2 Delimitación del problema 

A través de las prácticas preprofesionales realizadas en un Centro de Educación 

Inicial de la ciudad de Machala, se ha podido evidenciar el uso inadecuado de los cuentos 

infantiles dentro de las aulas de inicial II. Donde los docentes a pesar de conocer sobre 

las diversas estrategias didácticas y su importancia en la primera infancia, no las aplican 

como es debido. Esto logra observarse con los cuentos infantiles, que se los percibe como 

medio de entretenimiento que pueden darse únicamente en los momentos de ocio del niño. 

Dejando de lado su verdadero valor educativo. 

 

 

1.3 Formulación del problema 

Tras un análisis exhaustivo, se lleva a cabo la formulación de los problemas, 

general y específicos, planteadas en forma de interrogantes en relación a las variables que 

surgieron en base a las necesidades del entorno educativo estudiado, donde a través de 

una revisión a la literatura se dará respuesta a cada una de ellas. 

 

 

1.3.1 Problema General 

¿Cuál es la relación que existe entre el uso de los cuentos infantiles y el desarrollo del 

lenguaje oral en niños de 4 a 5 años? 

 

 

1.3.2 Problemas Específicos 

 ¿Cómo fundamentar teóricamente la relación que existe entre el uso de los cuentos 

infantiles y el desarrollo del lenguaje oral en niños de 4 a 5 años? 

 ¿Cuál es la percepción del docente sobre la relación que existe entre el uso de 

cuentos infantiles y el desarrollo del lenguaje oral en niños de 4 a 5 años? 

 ¿Qué tipo de estrategias didácticas mejoran el desarrollo del lenguaje oral en niños 

de educación inicial? 
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1.4 Objetivos de investigación 

Mediante los objetivos se va a formular lo que se espera alcanzar a través de esta 

investigación. El objetivo general explora un alcance amplio del estudio que se dará a 

largo plazo, mientras que los objetivos específicos son más concisos y se dan en un corto 

plazo de tiempo. 

 

 

1.4.1 General 

Determinar la relación que existe entre el uso de los cuentos infantiles y el 

desarrollo del lenguaje oral en niños de 4 a 5 años. 

 

 

1.4.2 Específicos 

 Fundamentar teóricamente la relación entre el uso de cuentos infantiles y el 

desarrollo del lenguaje oral en niños de 4 a 5 años. 

 Aplicar una entrevista a los docentes para el conocimiento de su percepción sobre 

la relación que existe entre el uso de cuentos infantiles y el desarrollo del lenguaje 

oral en niños de 4 a 5 años. 

 Elaborar una guía didáctica, seleccionando estrategias que faciliten el desarrollo 

del lenguaje oral en niños de educación inicial II. 

 

 

1.5 Justificación 

En los centros de educación inicial, se observa un uso inadecuado de los cuentos 

infantiles debido a la poca relevancia que se da a los mismos dentro del ámbito educativo. 

Pues a medida que se han ido dando los cambios en la sociedad, donde la tecnología ha 

ganado un gran terreno en la educación, se ha dejado de lado el uso tradicional de los 

libros para narrar los cuentos. Este estudio se ha llevado a cabo con el fin de dar a conocer 

a los docentes la importancia de los cuentos infantiles en la primera infancia, dando a 

conocer sus beneficios a través de un análisis exhaustivo de información, promoviendo 

maneras innovadoras de utilizarlos y a su vez faciliten una mejora en el desarrollo social 

y comunicativo en los más pequeños. 
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El uso inadecuado de los cuentos infantiles dentro de las aulas de clases de 

educación inicial supone una gran preocupación, debido a que se está limitando la gran 

oportunidad de desarrollar el lenguaje oral en niños de 4 a 5 años de manera innovadora. 

Ya que los cuentos son fundamentales para enseñar a los más pequeños de forma creativa 

y entretenida a relacionarse de manera significativa con los demás, así es como un uso 

deficiente de esta herramienta educativa, limita la posibilidad de propiciar habilidades 

sociales y lingüísticas que resultan esencial en la primera infancia. Resaltando así la 

urgencia de replantear y ajustar el uso de los cuentos en la enseñanza para garantizar un 

impacto positivo en el aprendizaje y el desarrollo integral de los niños. 

 

 

La realización de este estudio va a asegurar mejoras en las aulas de clase, ya que, 

con base a las fuentes científicas, se podrá respaldar la importancia que tienen los cuentos 

dentro de las aulas de educación inicial, permitiendo que los docentes concienticen su uso 

adecuado al enseñar nuevas temáticas. Ayudando a que los niños puedan aprender de 

manera divertida en un espacio seguro mientras desarrollan sus habilidades y destrezas. 

Además de brindar mejoras en las prácticas pedagógicas del docente, pues se le brindarán 

las pautas necesarias para aplicar cada estrategia de la mejor manera. 

 

 

El estudio realizado trae beneficios significativos a niños de 4 a 5 años de 

educación inicial, pues el uso adecuado de los cuentos va a potenciar en ellos habilidades 

comunicativas, mejoras en su desarrollo social, emocional y cognitivo. Haciendo énfasis 

en casos que se presentan en las aulas de educación inicial con frecuencia, como son las 

dificultades en el lenguaje a edades tempranas y esto puede abordarse a través de un uso 

adecuado de estrategias didácticas. Del mismo modo permite orientar a los docentes en el 

uso consciente de estas herramientas en las aulas de clases, para que tomen en cuenta la 

relevancia de su aplicación. 

 

A su vez busca proponer varios beneficios de manera sistemática. En primer lugar, 

establecer un marco teórico sólido que refleje un análisis sobre la relación que existe entre 

el uso de cuentos y el desarrollo del lenguaje oral en niños de educación inicial. En 

segundo lugar, facilitará la formulación y aplicación de instrumentos de evaluación para 
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identificar el problema y evidenciar de qué manera afecta a los infantes. En tercer lugar, 

plantear estrategias didácticas que promuevan un uso adecuado de los cuentos en la 

realización de actividades dentro del aula. 
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CAPÍTULO II 

DIAGNÓSTICO DEL OBJETO DE ESTUDIO 

 

                         2.1 Antecedentes de la investigación 

Tras la búsqueda y análisis de repositorios digitales a nivel internacional, regional y 

nacional se ha podido recabar la siguiente información de tesis de pregrado y posgrado, las 

mismas que brindan las bases para fundamentar teóricamente el estudio: 

 

 

De acuerdo con Millán (2019) en su Trabajo de fin de grado con el título La 

importancia de la literatura en la Etapa de Educación Infantil: Aproximación al cuento. 

Hace un análisis sobre la relevancia que tiene la literatura y de cómo ésta influye en 

Educación Inicial, en la cual este autor se enfoca en las similitudes y diferencias entre la 

literatura tradicional y la más actual, para tener una mayor aproximación toma cuentos como 

Caperucita Roja y una versión más actualizada de la destacada escritora y española Carmen 

Martín Gaite titulada Caperucita en Manhattan, que es apta para niños y adultos.  

 

 

Su principal objetivo es examinar el rol y el valor que tiene la literatura orientada a 

los niños de educación inicial y poder contrastar estas respuestas. Por otro lado, luego de un 

exhaustivo trabajo, mediante la aplicación de entrevistas a docentes, Millán obtiene como 

resultado que profesores, padres y niños muestran un gusto por el progreso en los contenidos, 

que presentan las narraciones tradicionales y considera importante que se tomen en cuenta 

temas actualizados, que vayan acordes a los niños. 

 

 

Por su parte Pari y Ramos (2022) en su trabajo de investigación Cuentos infantiles 

como táctica didáctica en el desarrollo del entendimiento lector en niños(as) de 5 años de 

la i.e.i n° 539, Rosario, Acobamba - Huancavelica, 2019, mencionan la comprensión lectora 

y de cómo los cuentos infantiles pueden ser un recurso muy importante para la lectura en 

niños, ya que ayudan a los mismos a enriquecer y ampliar la percepción que tienen del 

mundo, además hablan de aquel valor que poseen los cuentos para desarrollar diversas 

habilidades, puesto que deben ser tomados con la seriedad necesaria en relación a las 

actividades escolares.  
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Su principal objetivo es establecer si las narraciones infantiles utilizadas como una 

estrategia didáctica ayudan en el mejoramiento lector en los niños de 5 años. Asimismo, esta 

investigación es de carácter aplicativo y su nivel es explicativo causal. Luego de analizar y 

llegar a los resultados se culmina que los cuentos infantiles como táctica si mejoran de 

manera significativamente la comprensión lectora en niños de 4 años. 

 

 

Por otro lado, Torres (2019) en su Trabajo de Investigación Los cuentos infantiles 

para desarrollar el lenguaje oral en niños y niñas de 4 a 5 años de educación inicial de la 

unidad educativa Darío Guevara menciona que, por la falta de herramientas establecidas en 

el centro de educación, el mismo que está enfocado en brindar una renovación en el progreso 

del lenguaje hablado en los niños, plantea a los cuentos infantiles como una solución al 

problema, por lo que en los resultados se evidenció dificultades en el lenguaje de los infantes, 

para ello fue diseñada una propuesta de estrategias didácticas para darle respuesta a la 

problemática.  

 

En dicha investigación se utilizó un enfoque de tipo cuantitativo, de la misma manera 

para su respectivo análisis y recolección de datos se empleó una ficha de observación con 

los infantes. En definitiva, la falta de aplicación de estas herramientas afecta en la 

participación activa en aquellos diálogos presentes dentro de las aulas, influyendo de tal 

manera el desarrollo de la expresión oral en los niños del establecimiento. 

 

 

                        2.2 Análisis del problema, matrices de consistencia y de Operacionalización de variables. 

2.2.1 Matriz de consistencia 

Esta sección supone el abordaje del tema de la investigación, el problema principal y los 

problemas específicos, así como también los objetivos que orientan la investigación y las 

hipótesis.
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Tabla 1: Matriz de consistencia 

PROBLEMA OBJETIVOS VARIABLE 

Problema general Objetivo general V. 

Independiente 

¿Cuál es la relación que existe 

entre los cuentos infantiles y el 

desarrollo del lenguaje oral en 

niños de 3 a 5 años? 

Determinar la relación que existe 

entre los cuentos infantiles y el 

desarrollo del lenguaje oral en 

niños de 3 a 5 años. 

Los cuentos 

infantiles 

Problemas Específicos Objetivos Específicos V. Dependiente 

 ¿Cómo fundamentar 

teóricamente la 

relación que existe entre los 

cuentos infantiles y el 

desarrollo del lenguaje oral 

en niños de 3 a 5 años? 

 ¿Cuál es la percepción del 

docente sobre la relación 

que existe entre el uso de 

cuentos infantiles y el 

desarrollo del lenguaje oral 

en niños de 3 a 5 años? 

 ¿Qué tipo de estrategias 

didácticas se usan para el 

desarrollo del lenguaje oral 

en niños de educación 

inicial? 

 Fundamentar teóricamente

  la relación entre el 

uso de cuentos infantiles 

y el desarrollo del lenguaje 

oral en niños de 3 a 5 años. 

 Aplicar una entrevista a los 

docentes para conocer su 

percepción sobre la 

relación que existe entre el 

uso de cuentos infantiles y 

el desarrollo del lenguaje 

oral en niños de 3 a 5 años. 

 Elaborar una guía 

didáctica, seleccionando 

estrategias didácticas que 

permitan el desarrollo del 

lenguaje oral en niños de 

educación inicial. 

Lenguaje oral 
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2.2.2 Matriz de Operacionalización de las variables 

Resulta esencial identificar las variables dependiente e independiente dentro de la matriz de Operacionalización de variables, para luego 

determinar su definición, y posteriormente, colocar sus dimensiones junto a sus respectivos indicadores, para posteriormente elegir las técnicas e 

instrumentos más adecuados que den respuesta a las hipótesis. 

 

 Tabla 2: Matriz de Operacionalización de las variables 

VARIABLES DIMENSIONES INDICADORES TÉCNICAS E INSTRUMENTOS 

CUENTOS 

INFANTILES 

Los cuentos infantiles son de gran valor para el 

desarrollo integral de los niños en educación 

inicial, su valor radica desde mucho tiempo 

atrás. Córdova, et al. (2021)  explica que los 

cuentos infantiles han jugado un papel 

importante a lo largo de la historia del ser 

humano, inclusive mucho antes de conocerse el 

lenguaje hablado y la escritura a través de 

símbolos gráficos que inicialmente eran 

utilizados para atraer la imaginación de las 

personas. Con el paso del tiempo, estas 

narraciones se convirtieron en parte de nuestro 

diario vivir, los mismos que han sido de ayuda 

para la formación en distintos aspectos tanto 

Aspectos teóricos 

conceptuales 

 

● Importancia de los cuentos en 

educación inicial. 

● Estructura del cuento infantil 

● Uso del cuento infantil como 

recurso didáctico 

TÉCNICAS 

- Observación 

- Entrevista 

 

INSTRUMENTOS 

- Guía de observación 

- Lista de cotejo   

- Cuestionario con preguntas 

cerradas 

 

 

Clasificación de los cuentos 

infantiles 

● Cuentos maravillosos. 

● Cuentos de costumbres 

● Cuentos de animales 

La narración de cuentos 

infantiles en la educación 

● La narración de cuentos 

infantiles en el aprendizaje. 

● La narración de cuentos 

infantiles en el desarrollo 

escolar 

● La narración de cuentos 

infantiles en la era digital 
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culturales como sociales. Por tanto, los cuentos 

infantiles hacen parte de nuestros antepasados 

y hoy en día son una herramienta significativa 

para la enseñanza de grandes y adultos. 

● Narración de cuentos 

infantiles en la pedagogía 

LENGUAJE ORAL 

El lenguaje es fundamental en el desarrollo 

social de los individuos, ya que fortalece sus 

vínculos afectivos con las demás personas. El 

lenguaje oral es la base de la socialización, 

gracias al habla el ser humano ha ido 

desarrollando su relación con el entorno y con 

las demás personas (Méndez y Vargas, 2022) 

Por ello debe estimularse desde los primeros 

años de vida para evitar dificultades 

posteriores en su desarrollo. 

Áreas del proceso de 

adquisición lingüística 

● Lenguaje receptivo 

● Lenguaje expresivo 

● Lenguaje articulado 

TÉCNICAS 

- Observación 

- Entrevista 

 

INSTRUMENTOS  

- Guía de observación 

- Lista de cotejo 

- Cuestionario con preguntas 

cerradas 

 

Contexto social que 

intervienen en el desarrollo 

del lenguaje oral 

● Familia 

● Escuela 

● Entorno 

Estrategias para la 

estimulación del lenguaje 

 

● El juego 

● Los cuentos 

● Pictogramas 

● Ejercicios buco faciales 

● Lectura diaria 

Elaborado por: Dávila y Gómez (2024)
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2.3 Bases Teóricas 

Las bases teóricas son aquellas que proporcionan una fundamentación tanto de 

conceptos, enfoques o teorías que son necesarias para la sustentación de un trabajo de 

investigación para su debida comprensión. Por tanto, en esta sección, se abordarán varios 

conceptos esenciales que validan la investigación. 

 

 

2.3.1  Cuentos Infantiles 

Los cuentos infantiles son de gran valor para el desarrollo integral de los niños en 

educación inicial, su valor radica desde mucho tiempo atrás, por lo que Córdova, et al. (2021) 

explica que los cuentos infantiles han jugado y siguen jugando un papel importante a lo largo 

de la historia del ser humano, inclusive mucho antes de conocerse el lenguaje hablado y la 

escritura a través de símbolos gráficos que inicialmente eran utilizados para atraer la 

imaginación de las personas. Con el paso del tiempo, estas narraciones se convirtieron en parte 

de nuestro diario vivir, los mismos que han sido de ayuda para la formación en distintos 

aspectos tanto culturales como sociales. Por tanto, los cuentos infantiles hacen parte de nuestros 

antepasados y hoy en día son una herramienta significativa para la enseñanza de grandes y 

adultos. 

 

 

A los cuentos infantiles a través de la historia, se los ha considerado como aquellas 

narraciones maravillosas, llenas de magia y fantasía que nos trasladan a otro mundo aún más 

increíble y misterioso, con formas distintas para contar historias tanto en voz alta como para 

escribirlas, inclusive representarlas mediante imágenes, pues los cuentos infantiles han 

capturado el interés no solo de los más pequeños, sino que también de los adultos. De la misma 

manera, gracias a estos relatos y a su capacidad para encantarnos han sido contemplados como 

un fragmento esencial del ámbito escolar y cultural (Carvajal y Moreno, 2023).  

 

 

Por otro lado, Briones y Gómez (2022) hablan de los cuentos infantiles, refiriéndose 

que son grandemente beneficiosos en el entorno educativo, pues estos despiertan esa 

curiosidad en los más pequeños en diferentes áreas, esto posibilita que descubran sus intereses 

y gustos desde edades tempranas. Mediante estas historias fascinantes, los infantes exploran 

una variedad de temas, favoreciendo de tal manera el desarrollo de sus habilidades las cuales 



29 

         

 

 

serán eficaces para ellos como también para la sociedad, promoviendo un ambiente cálido y 

respetuoso.
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Los cuentos infantiles son un poderoso instrumento educativo, por lo general son cortos, 

claros y precisos, lo que permite llamar la atención e interés del niño, ya que en cada una de sus 

páginas se muestran los diferentes escenarios y personajes que despiertan la imaginación de los 

niños y dan lugar a un mundo lleno de aventuras y fantasías interminables que favorece su 

desarrollo cognitivo y emocional. Por tanto, los cuentos infantiles son esenciales para ayudar a 

los niños a desarrollar su creatividad, su lenguaje, además, de dejarles una buena enseñanza. 

 

 

2.3.1.1 Aspectos teóricos conceptuales 

Los aspectos teóricos conceptuales constituyen la base fundamental sobre la cual se 

desarrolla el estudio, proporcionando un marco conceptual que guía la investigación. En el 

presente trabajo, se abordan los siguientes aspectos: 

 

 

 Importancia de los cuentos infantiles en educación inicial 

Los cuentos infantiles son una parte esencial para potenciar el desarrollo integral de los 

niños dentro de las aulas de educación inicial, puesto que son actividades que generan mucho 

gozo e interés en los más pequeños, quienes siempre están a la espera de escuchar nuevas 

palabras y participar en las mismas. Además, de lo antes mencionado, el cuento infantil es una 

herramienta enriquecedora de mucho valor, que favorece el desarrollo del lenguaje oral, así 

como también, cumple el papel de captar la atención y de motivarlos, contribuyendo de tal 

manera a la mejora de las habilidades lingüísticas.  

 

 

Por otro lado, Iruri y Villafuerte (2022) mencionan que el cuento forma parte de las 

bases para el crecimiento de cada persona tanto a nivel intelectual como emocional, puesto 

que al narrar historias los infantes no sólo asimilan conocimientos de forma espontánea, sino 

que además influyen en el fortalecimiento de su comprensión y reflexión en relación al mundo 

que lo rodea, permitiendo que el cerebro trabaje de manera más efectiva, y así mismo los 

prepara para la vida, volviéndolos críticos. 

 

 

 Estructura del cuento infantil 

Es esencial tener clara la estructuración del cuento infantil para poder darle un mayor 
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sentido a los cuentos, es decir, fomentar la curiosidad y despertar el interés por la lectura, no 

solo en niños si no en adultos también, se pretende con ello que el cuento los motive a descubrir 

la magia que hay detrás de cada una de sus páginas, desde el primer momento que leen hasta 

el final del mismo. 

 

 

Según Bocardo (2011, citado en Córdova et al. (2021) menciona acerca de la estructura 

del cuento infantil: 

 

 

 Introducción o planteamiento: Es el inicio del relato, en el cual se exponen a cada 

uno de los personajes con sus respectivas intenciones, mostrando cómo fluirá la 

historia. Esta parte es importante, ya que describe cómo estará marcado el nudo o 

desarrollo, además de plasmar los cimientos para que cada suceso tenga coherencia. 

Por lo general suele empezar con una descripción de un lugar, día, o personaje y 

específicamente para cuentos infantiles se utilizan palabras como Había una vez, 

En un lejano, entre otros. 

 Desarrollo o nudo: Es el fragmento del relato donde se exponen y detallan los 

enigmas a los cuales se enfrentan los personajes. Es en esta sección donde el cuento 

va tomando sentido y se llevan a cabo los eventos más relevantes y fascinantes. El 

desarrollo se da en función de lo que se planteó en la introducción, es decir, surge 

desde la alteración establecida en la misma, generando mucha tensión. 

 Desenlace o final: Es la culminación del relato, es decir, es la parte donde se 

presenta la resolución del desarrollo y finalmente se concluye la misma. También 

pueden presentarse cuentos en la cual no haya un final claro pero que de una u otra 

manera la historia termina, en varias ocasiones pueden existir finales felices como 

no, eso dependerá de la trama que se quiera narrar. 

 

 

 Uso del cuento infantil como recurso didáctico 

El cuento es una herramienta muy útil y versátil que los educadores pueden aplicar 

dentro de todas las áreas del conocimiento. El cuento más que una narración a simple vista, es 

un recurso que permite al docente adaptarlo con facilidad a un sin número de temas escolares, 

fomentando de esta manera valores dentro del aula. Puesto que, al transmitirlo a través de 
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metáforas y símbolos, el cuento educa, es decir tiene el poder de conectar con aquellas 

emociones y vivencias de quienes escuchan o leen, enriqueciendo el proceso de enseñanza 

aprendizaje y desarrollando lazos afectivos entre estudiantes y docentes. 

 

 

Por otro lado, Cusme y Aguirre (2023) mencionan que los cuentos son como una puerta 

maravillosa donde los niños descubren su interés y amor por la lectura, no dejando de lado, que 

estimulan la imaginación a nuevos mundos. El cuento tiene un gran valor en la educación ya 

que no solo se entretienen, sino que también deja buenas enseñanzas que servirán para la vida 

futura. En la escuela, los docentes utilizan los cuentos como herramienta significativa para que 

los niños puedan desarrollar el hábito de leer y a su vez puedan fortalecer su vocabulario. 

 

 

Como es de conocimiento los cuentos tienen un gran valor tanto pedagógico, como 

didáctico y lúdico que no es aprovechado al máximo, pues en las aulas, frecuentemente son 

utilizados únicamente como actividades para motivar a los niños, para despertarlos y no caer 

en el aburrimiento, en su defecto debería tomarse como una herramienta de uso, plenamente 

educativo para los niños ya que ayuda a enriquecer su proceso de enseñanza – aprendizaje 

(Córdova, 2021). 

 

 

2.3.1.2 Clasificación de los cuentos infantiles 

La clasificación de los cuentos infantiles es importante ya que ayuda a garantizar que 

el contenido sea el apropiado para la edad y el nivel de desarrollo de los niños, esto facilita la 

selección de historias enfocadas en enseñar cosas puntuales, como los valores y el desarrollo 

de habilidades sociales. Además, permite brindar una gama de experiencias literarias, que 

favorecen el crecimiento individual del niño y de la misma manera ayuda a la exploración de 

su identidad y emociones. Por ende, está clasificación será de gran utilidad tanto para maestros 

y padres de familia para que puedan planificar y elegir los cuentos acordes a las necesidades 

de los infantes. 

 

 

Existen diferentes clasificaciones, pero desde el punto de vista de Rodríguez (1989) 

describe tres grandes grupos de cuentos que son: cuentos maravillosos, cuentos de costumbres 
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y cuentos de animales. 

 

 

 Cuentos maravillosos 

Los cuentos maravillosos son historias fantasiosas que nos trasladan a mundos llenos 

de encanto y aventuras que son de mucho agrado para los niños, en estos cuentos por lo general 

los personajes deben enfrentar retos increíbles y de forma constante, de la misma manera 

atraviesa cambios sorprendentes. Estos cuentos, ricos en símbolos, valores, dejan siempre una 

enseñanza que nutre la imaginación y creatividad del niño, haciendo hincapié en que la magia 

y maravilla van de la mano. Por tanto, se recalca la importancia de utilizar cuentos maravillosos 

para los más pequeños. 

 

 

Por otro lado, Galiano y Jiménez (2024) nos mencionan que leer o escuchar 

narraciones es algo que hemos venido haciendo desde que somos niños. Pues exactamente 

aquellos cuentos de hadas, han sido gran compañía en nuestra infancia, dándole sentido a 

nuestras noches con su magia y emoción, además estas narraciones fantasiosas, con todo y sus 

personajes han dejado una huella que no puede ser borrada de nuestros corazones. Muchos 

habrán escuchado estos relatos de sus padres o abuelos, recreando momentos divertidos y de 

disfrute, así mismo han sido utilizados para la educación y también para el desarrollo 

emocional. 

 

 

 Cuentos de costumbres 

Los cuentos de costumbres son relatos que nos permiten recordar la vida diaria y las 

diferentes épocas, así como también las culturas, plasmando momentos vivos sobre las 

tradiciones y estilos de vida de las personas en general. Pues a través de aquellos personajes 

simples y de cuestiones familiares, estos cuentos muestran las normas que rigen en la sociedad, 

los valores que deben prevalecer y las costumbres establecidas en las comunidades. Además, 

al momento de leerlos, nos adentramos a sucesos que nos enseñan cómo celebrar las fiestas, 

como resolver conflictos y a su vez expresan sus conocimientos de generación en generación. 

 

 

Los cuentos de costumbres definidos por Rodríguez (1989), son relatos que no 
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contienen elementos fantasiosos o sorprendentes, es decir, estos se centran en circunstancias 

y personajes que se basan en la realidad. Sin embargo, pueden notarse algunos rastros de los 

cuentos maravillosos, sea por analogía, imitación o burla, pues estas narraciones expresan la 

vida cotidiana de una forma más práctica, aunque a veces pueden aparecer guiños o elementos 

que recuerden las historias de fantasía. 

 

 

 Cuentos de animales 

En los cuentos de animales, la repetición y acumulación de elementos no solo 

enriquecen la trama, sino que también ofrecen una estructura narrativa reconocible y 

fácilmente identificable para los lectores. Los cuentos de animales son aquellos relatos cuyos 

personajes principales son representados por animales que muestran habilidades humanas y 

comportamientos, estos cuentos toman forma, cuando los animales actúan como personas, 

hablando, razonando y participando en diferentes aventuras que se presentan en la vida. Por lo 

general estos cuentos, a menudo son tradicionales y populares y están enfocados en transmitir 

valores morales y éticos. Por otro parte, sus tramas y personajes enseñan algo sobre la vida y 

el compartimiento que deben adquirir los más pequeños al escucharlos. 

 

 

Tomando en cuenta a Rodríguez (1989), expresa que los personajes como las divertidas 

andanzas de la zorra astuta, el gallo presumido, el burro con suerte o el león jactancioso, son 

la parte más diminuta de los cuentos populares y a la vez son los más fascinantes de la literatura 

popular. Para los estudiosos, estos cuentos tienen un gran valor ya que el contenido de estos 

relatos brinda diferentes emociones, como la sorpresa que no puede compararse con la literatura 

culta. En definitiva, este tipo de narraciones tiene un valor significativo por su originalidad. 

 

 

 2.3.1.3 La Narración de cuentos infantiles en la Educación 

Cuando los niños, escuchan la narración de cuentos, no solo sienten gozo y disfrute, 

sino que también absorben como esponja las nuevas palabras que poco a poco se transforman 

en tesoros que atesoran, favoreciendo de esta manera su vocabulario de forma natural y con 

mayor fluidez. Por tanto, la narración de cuentos infantiles en la educación brinda un encanto 

y magia que no pueden ser igualados. 
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Según Iruri y Villafuerte (2022) clasifica a la narración de cuentos infantiles de la 

siguiente manera: 

 

 

 La narración de cuentos infantiles en el aprendizaje 

Por tanto, Iruri y Villafuerte (2022), hablan de la narración de cuentos infantiles 

enfocado en el aprendizaje como una herramienta de suma eficacia para la educación porque 

brinda un contexto relevante que atrapa la atención de los niños y hace que el aprendizaje sea 

divertido. Cuando se introducen historias en el ámbito educativo, los niños sienten más 

emoción y se sienten motivados para poder aprender, ya que los cuentos promueven un entorno 

real para entender los diferentes conceptos y procesos. Es por ello que está técnica no solo hace 

que el enseñar sea más interesante, sino que, asimismo facilita la integración con la ayuda de 

diversas disciplinas que son de gran importancia para el crecimiento del niño tanto personal 

como educativo. 

 

 

Es a través de las historias que los niños pueden conectar de una u otra manera con lo 

que aprenden en la escuela y relacionarlo con cuestiones reales que viven diariamente, lo que 

les ayuda a comprender y recordar la información de mejor manera. Por tanto, la narración de 

cuentos infantiles aplicados al aprendizaje despierta una gran imaginación y creatividad, 

además de trabajar dos habilidades esenciales para su crecimiento sea este, intelectual o 

emocional. Por otro lado, estas mismas historias dejan como enseñanza valiosas lecciones que 

enriquecen su experiencia de aprendizaje, de manera significativa. 

 

 

 

Cabe recalcar que la puesta en marcha de aquellas habilidades que involucran el 

vocabulario y la narración de cuentos son importantes para poder edificar los posibles 

componentes del desarrollo consecutivo del lenguaje y que han sido demostrado que son 

predictores a largo plazo, lo que en efecto ayuda al mejoramiento y asimismo contribuye 

grandemente al desenvolvimiento del aprendizaje (Iruri y Villafuerte, 2022). 
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 La narración de cuentos infantiles en el desarrollo escolar 

Según Iruri y Villafuerte (2022) la historia de la educación inicial es una búsqueda 

constante que pretende alcanzar una mejora y un arduo esfuerzo por adaptarse a todas y cada 

una de las necesidades que cambian de generación en generación, lo que requiere de enfoques 

y métodos que estén siempre actualizados. Mediante esa interacción con la literatura infantil, 

los más pequeños pueden explorar y descubrir cosas maravillosas y fantásticas, gracias al uso 

de los cuentos infantiles, por ende, estos relatos están estrechamente relacionados al 

pensamiento imaginario de los niños y a esos elementos que ellos los ven mágicos, en tanto las 

narraciones nuevas les llega, como diferentes aspectos que los sorprenden. De tal manera, los 

cuentos en el desarrollo escolar educan y expanden los conocimientos del niño. 

 

 

La narración de cuentos infantiles en el ámbito escolar juega un papel de vital 

importancia para el aprendizaje educativo, ya que permite comprender de manera más clara los 

conceptos que son complicados para ellos, brindándoles una manera más accesible y divertida 

para aprender. Cabe recalcar que fomenta la imaginación y la creatividad, así como también el 

desarrollo de habilidades esenciales para su correcto crecimiento tanto intelectual como 

emocional, además al narrar cuentos se mejora la atención y escucha, elementos clave para el 

desempeño de los infantes. Si bien es cierto, estas historias aportan de manera significativa en 

la vida de los niños ya que enseñan valores y lecciones de vida, puesto que en un entorno escolar 

los cuentos crean un ambiente estimulante, agradable y facilita una mejor interacción. 

 

 

Por otro lado, algunos autores mencionan que la literatura infantil es considerada como 

una herramienta de uso educativo de gran valor, de la misma manera ésta debería ser incluida 

dentro del currículo. Si bien es cierto un ambiente agradable, acogedor y repleto de muchas 

historias encantadoras ayudan a un óptimo estado de salud y se da un mejoramiento en la parte 

académica de los niños. Por todo lo antes mencionado, es crucial incorporar historias que 

recalquen el valor humano, centrándose en los cuentos para alimentar un aprendizaje 

armonioso. Así entonces los niños, disfrutan en gran escala del contenido que los cuentos 

presentan, además, de aprovechar la variedad de estrategias que favorecen a la comunicación, 

por lo que, las historias contribuyen a que los niños entiendan de mejor manera temas 

relevantes, expandiendo su experiencia tanto a nivel educativo como personal (Iruri y 

Villafuerte, 2022). 
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 La narración de cuentos infantiles en la era digital 

Algunos autores como Iruri y Villafuerte (2022) mencionan que la narración de cuentos 

enfocados en la era digital, son un recurso con un valor verdaderamente significativo, que 

directamente favorecen a los individuos sin importar sus edades, ni las habilidades que estos 

posean, facilitando de esta manera la creación de nuevas historias inventadas por ellos mismos. 

Es mediante este método, que los alumnos pueden realizar una exploración, pueden narrar sus 

historias vividas, de igual forma descubren y aprenden nuevos contenidos usando la web. 

Además, estos autores, recalcan que esta metodología brinda opciones pertinentes para 

contrastar las diferentes opiniones, cuyo objetivo es que los estudiantes logren expresar su 

imaginación y creatividad y se mantengan constantemente conectados con la constitución de 

relatos digitales. 

 

 

En cuanto a la era digital, direccionado a la narración de cuentos infantiles, 

consideramos que ha ido evolucionando con cada actualización de las tecnologías, las mismas 

que ha permitido ofrecer experiencias agradables e interactivas. Sin embargo, todas estas 

aplicaciones y plataformas que hoy en día tenemos a disposición pueden ser de gran utilidad o 

no, dependiendo del uso adecuado que se le dé. Actualmente los cuentos digitales presentan 

diversas animaciones, así como la magia del sonido, y de cada una de las actividades que 

generan interés en los más pequeños, fortaleciendo en gran medida el uso del vocabulario y con 

ello desarrollar un lenguaje oral con mayor fluidez. 

 

 

Cabe recalcar que con la narración de cuentos digitales se alcanza de manera precisa los 

conocimientos y sensaciones, por lo general estas historias permiten enviar disertaciones 

directas en cuanto a estilos multidireccionales, teniendo como resultado más conversaciones 

con todos los usuarios, a través de la conexión de programas televisivos y fantasías que generan 

suspenso en distintas áreas. Estas historias son dinámicas, puesto que usan palabras y a su vez 

presentan lo mismo, pero lo hacen utilizando diversidad de estilos de voz, movimientos y 

gesticulación, Todo lo antes mencionado, está dirigido para los alumnos (Iruri y Villafuerte, 

2022). 
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 La narración de cuentos infantiles en la pedagogía 

Por otro lado, Iruri y Villafuerte (2022) menciona que la narración de cuentos centrada 

la pedagogía se basa en historias como una herramienta didáctica de sumo valor que los 

maestros pueden agregar en distintos campos que conforman el currículo, en virtud de que es 

flexible logra adaptarse a cualquier tema que se quiera enseñar. Esta perspectiva además de 

simplificar los contenidos de enseñanza también ayuda a enseñar con valores dentro del salón 

de clase, pues al momento que se integran historias, los niños tienen esa oportunidad de 

robustecer sus habilidades en cuanto a la narración, lo que ayudará a futuro a una mayor 

comprensión de los diferentes contextos. Entonces estos autores recalcan que todo lo antes 

mencionado transforma el salón de clase en un lugar dinámico y seguro, en la que aprende con 

cada experiencia de aprendizaje, y mejoran su interacción de manera significativa, generando 

de tal manera un entorno efectivo y agradable para los niños. 

 

 

Por tanto, narrar cuentos infantiles es muy importante en la pedagogía, pues debido a 

que favorece el aprendizaje de forma divertida y representativa, ya que, a través de los relatos, 

los más pequeños desarrollan su lenguaje, expandiendo su vocabulario y teniendo una mejor 

comprensión de lo que leen. Los cuentos igualmente como se ha mencionado anteriormente 

cumplen el papel de fomentar la creatividad e imaginación, características relevantes para el 

crecimiento de su pensamiento crítico y la solución de sus problemas. También, las narraciones 

dejan lecciones y valores necesarios para que los niños puedan entender y comprender cada una 

de sus emociones, creando de tal manera un ambiente hospitalario y tranquilo, motivando a los 

infantes a que disfruten cada día. 

 

 

El narrar cuentos infantiles es efectivo en la ámbito educativo, pues es aquí, donde los 

docentes pueden explotar el potencial de los niños a través de la lectura de los mismos y usarlos 

como un método para lograr una mayor comprensión lectora, sean elementos prácticos, así 

como procedimientos que ayudan a nutrir los hábitos y las tradiciones, Todo ello conlleva a un 

ambiente tranquilo que facilita ante todo la lectura de los niños como sustento primordial para 

su respectiva formación, basándose en aquellas tradiciones que han venido de generación en 

generación y hacen parte de las experiencias, siempre cuando la docente sepa cómo dar una 

clase, enfocada en todo momento en motivar a los niños a que sean curiosos y críticos (Iruri y 

Villafuerte, 2022). 
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2.3.2 Lenguaje oral 

El lenguaje oral es una habilidad comunicativa esencial para conocer el entorno que 

rodea al individuo, que además lleva a cabo un proceso desde que este nace y emite los primeros 

balbuceos. Según Méndez y Vargas (2022) el proceso del desarrollo del lenguaje surge desde 

los primeros llantos emitidos por el recién nacido, manifestando las necesidades y deseos que 

espera sean cubiertos, siendo esencial durante el desarrollo de los más pequeños, pues les 

permite expresarse con su entorno, sus ideas, sentimientos, permitiendo esa interacción con los 

demás, donde intercambian información que le permiten aprender del resto. Por ello resulta 

vital la interacción con las demás personas sobre todo dentro de la primera infancia, ya que les 

permite adquirir nuevas palabras a su vocabulario, potenciando un buen desarrollo lingüístico. 

Según Inga, et al. (2024) el lenguaje oral posee varias características, entre ellas:  

 

 

● Sonido: Es esencial en el lenguaje, pues permite receptar e interpretar la información 

recibida a través de ondas sonoras emitidas por el aparato fonador que permiten formar 

palabras, llevando a frases. 

 

 

● Entonación: Se refiere al ajuste del tono de voz que emplea el individuo para expresar 

sorpresa o enfatizar una palabra. 

 

 

● Velocidad: Al momento de expresarse verbalmente, puede variar la lentitud o rapidez 

con la que se manifiesten las palabras, eso depende de lo que busque transmitir la persona 

y si el medio en el que se expresa es formal o informal. 

 

 

● Expresión facial y corporal: Hacen referencia a la parte gestual que interviene de 

manera directa al momento de hablar, pues permiten dar un mayor entendimiento de las 

emociones al momento de interactuar con las demás personas. 
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La primera infancia es una etapa crucial en la que el niño adquiere las destrezas 

necesarias para su posterior desarrollo. A ello Gálvez et al. (2023) menciona que el lenguaje 

oral es fundamental para las personas, ya que, a lo largo de su desarrollo, les permite interactuar 

con otros, por ello resulta esencial que se pueda potenciar esta habilidad desde educación 

inicial, en donde el niño adquiera la capacidad de comunicarse con los demás de manera 

adecuada, potenciando interacciones sanas. De esta manera se debe potenciar su desarrollo 

desde el nacimiento, procurando un buen desarrollo lingüístico. 

 

 

Cabe mencionar que, a llegada de la pandemia, hubo repercusiones no solo a nivel 

emocional sino a un nivel comunicativo que afectó de manera significativa a los niños de la 

primera infancia. Tomando en cuenta las investigaciones realizadas por González et al. (2022), 

el Instituto Nacional de Pediatría de la Ciudad de México ha presentado un notable incremento 

de problemas relacionados con el lenguaje en niños de 3 a 5 años, a causa de la pandemia, pues 

en el confinamiento, los niños fueron aislados de su entorno social de forma apresurada, 

millones de estudiantes de educación básica y media superior tuvieron que abandonar aulas, 

afectando gravemente a la población de entre 2 a 5 años, esto a causa de la falta de interacción 

con personas fuera de su círculo familiar y reduciendo aún más al ser hijos únicos, pues antes 

de la pandemia podían convivir con los demás familiares y asistir a los CDI y CEI e interactuar 

con sus compañeros permitiendo fortalecer su lenguaje. 

 

 

Además, los autores González et al. (2022) destacan ciertas prácticas inadecuadas 

tomadas en este proceso de confinamiento. Entre ellos el uso desmesurado de medios 

audiovisuales, que trajo como consecuencia una adicción precoz, desvinculando a los niños de 

las actividades necesarias para su desarrollo integral, que es el juego, esto como medio de 

distracción para mayor tranquilidad de los padres. Otra medida fue la escasez de estimulación 

lingüística, pues al estar en un único entorno conviviendo con su familia, limita este proceso 

de ampliar su vocabulario, pues en muchas ocasiones en este espacio se suele hacer uso de 

lenguaje simple y también el uso de chupones, pues estos objetos tienen a afectar en la posición 

correcta de la lengua en el niño y un uso excesivo del mismo trae como consecuencia los 

problemas del habla. 

 



41 

         

 

 

 2.3.2.1 Áreas del proceso de adquisición lingüística 

En el lenguaje intervienen áreas específicas que van a permitir un desarrollo adecuado 

en el ser humano. Yépez y Padilla (2021) hacen mención a tres áreas que intervienen en el 

proceso del lenguaje, entre los cuales se encuentra el lenguaje expresivo, receptivo y el 

articulado que juegan un papel fundamental en el proceso de aprendizaje de los niños, ya que 

a través de estas áreas se puede tener idea de la habilidad que posee en cada una de estas, 

permitiendo potenciar su expresión oral desde edades tempranas. Por ello se busca un análisis 

de cada una para tener una percepción más completa en relación al lenguaje. 

 

 

 Lenguaje receptivo 

El lenguaje receptivo es una forma de lenguaje que supone la comprensión de aquellos 

contenidos que reciben del exterior de forma verbal y no verbal. Los factores que intervienen 

en esta área son: el procesamiento auditivo, visual, la atención y la memoria, permitiéndoles 

interpretar todos aquellos sonidos que vienen del exterior. Según Pérez y Salomón (2006, 

citado en Yépez y Padilla, 2021) a través del lenguaje receptivo el niño va entender los 

conceptos expresados por las demás personas. Entre los elementos que lo componen se 

encuentran: 

 

 

 Diferenciación entre los sonidos de las palabras que escuchan 

 Capacidad de retener la información que escucha. 

 Realización de órdenes que se le asignan 

 Entender lo que receptan sus oídos. 

 

 

Es preciso mencionar que el lenguaje receptivo en ocasiones se lo menciona como 

lenguaje comprensivo, ya que se centran en receptar la información que escuchan y esta es 

interpretada a través de un proceso neuronal que da paso a la comprensión de lo que escuchan 

para posterior a ello brindar una respuesta. Paredes y Quiñones (2014) mencionan que en el 

proceso que permite comprender el lenguaje o receptar la información se da a través de 3 

formas: La primera se da a través de los gestos, la expresión que utiliza el emisor, etc. La 

siguiente se refiere al entendimiento de entender las palabras de una oración por separado, sin 

centrarse como tal en toda su composición. Y finalmente la tercera forma trata de comprender 
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la oración completa, tomando en cuenta las reglas gramaticales que la componen. 

 

 

Siguiendo la misma idea, Ortiz et al. (2020) concluyen que esta área del lenguaje hace 

referencia a un proceso que inicia por recibir la información, que con el tiempo pasará a ser 

decodificada y posteriormente analizada para tener una comprensión sobre lo que manifiesta la 

persona que está manteniendo una conversación con él. De esta manera, durante cada etapa, el 

niño adquiere los conocimientos necesarios que le van a brindar un mejor entendimiento de las 

palabras que recibe el emisor. 

 

 

 Lenguaje expresivo 

La expresión del lenguaje resulta esencial, ya que permite al individuo poder manifestar 

sus pensamientos, ideas, emociones ante las demás personas, facilitando la interacción con el 

medio que le rodea. Alberts y De la Peña (2016), destaca que el lenguaje expresivo hace 

referencia a procesos neuronales que se dan de forma compleja en el cerebro humano y permite 

manifestar pensamientos e ideas, además de facilitar el aprendizaje. Del mismo modo menciona 

que se da en las primeras etapas del desarrollo infantil a través de gorjeos hasta alcanzar la 

complejidad del lenguaje a la edad de 2 a 3 años. 

 

 

La expresión del lenguaje es una habilidad natural del ser humano, donde manifiesta 

todo aquello que piensa o siente, además esta forma de lenguaje incluye expresión verbal y no 

verbal. En este contexto, Payares et al. (2024) destacan que, aunque se debe tomar en 

consideración el ritmo con el que el niño aprende, aquellos niños que presenten dificultades en 

esta área, les va a costar de manera significativa comunicarse con los demás. De esta manera 

debe ser abordado con prontitud una vez que se conoce ciertas limitaciones en este proceso y 

así lograr en el niño una mejora significativa en su desarrollo lingüístico. 

 

 

 Lenguaje articulado 

El lenguaje articulado supone aquella forma compleja del habla, ya que, es aquí donde 

el niño realiza un proceso más elaborado para emitir sus ideas y pensamientos, ya que 

intervienen varios factores como el desarrollo cognitivo, comprensión de la gramática, 
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memoria, atención. Según Pérez y Salomón (2006, citado en Yépez y Padilla, 2021) esta área 

del lenguaje se caracteriza por la capacidad del niño al unificar las palabras para emitir sonidos 

de manera coherente y estructurada. Aquí intervienen los órganos encargados del habla. Entre 

componentes de este tipo de lenguaje se encuentran: 

 Una adecuada articulación de las palabras. 

 Habilidad de relacionar ideas sueltas para la formación de palabras. 

 

 

Castillo y Tigre (2021) describen que la articulación hace referencia al expresar las 

palabras de manera correcta, sin omitir palabras, sino pronunciarlas correctamente. También 

mencionan sobre el aparato fonador que interviene en este proceso, ya que facilitan la emisión 

de sonidos adecuados para la comunicación con los demás. Por ello aclara que resulta 

importante estimularla adecuadamente y evitar algún tipo de dificultad que se pueda presentar 

en edades tempranas, porque no solo es importante en el desarrollo cognitivo de los niños, sino 

que también permite el desarrollo de la autonomía e interacción segura con el medio. 

 

 

Pucuhuaranga (2016), a su vez hace referencia a que la articulación les permite a las 

personas poder expresarse sobre sus experiencias, emociones, ideas. Ahora bien, si se presentan 

dificultades en esta área del lenguaje, donde no se da una correcta pronunciación de las palabras 

u se las omite. Y todo ello traerá consigo consecuencias negativas cuando asista a la escuela y 

deba aprender a escribir. Por tanto, destaca que los primeros años de vida son cruciales para 

tomar en consideración la estimulación para lograr una buena articulación en ellos, 

aprovechando la plasticidad de su cerebro que se presenta en estas etapas. 

 

 

2.3.2.2 Contexto social que intervienen en el desarrollo del lenguaje oral 

Pérez (2020) menciona que las formas de interacción positivas con los infantes son 

fundamentales en su desarrollo lingüístico, donde se le escuche activamente y se le brinde un 

espacio de libre expresión. Además, menciona que la forma en la que el niño se relaciona con 

las personas de su entorno influye directamente en su desarrollo del lenguaje, así pues, si se 

da un contexto negativo, va a afectar la adquisición de esta habilidad lingüística, pudiendo 

afectar de manera significativa las áreas de desarrollo fundamentales para su aprendizaje 

significativo. 



44 

         

 

 

 

 

Los factores sociales influyen de manera significativa en el aprendizaje del lenguaje 

oral, pues le van a permitir al niño interactuar activamente con los demás, fortaleciendo sus 

habilidades sociales y lingüísticas, alcanzando un desarrollo integral. Campaña (2022) hace 

referencia a los diferentes contextos en los que el niño se desenvuelve y cómo esto refleja en 

la emisión de palabras. Por ello hace mención de tres factores sociales que influyen en el 

desarrollo del lenguaje oral de los niños. 

 

 

 Familia 

La familia influye de manera significativa en el desarrollo de los niños, ya que les 

brindan las enseñanzas clave para respetar a las demás personas al momento de interactuar con 

ellas. De esta manera le permite aprender la importancia de comunicarse con los demás y a su 

vez formar vínculos sanos con el resto de las personas. Tratando a los demás con respeto, sin 

usar términos que puedan ofender. Por ello resulta esencial que sea la familia la que enseña la 

importancia de expresarse, de forma respetuosa y clara ante los demás, dejando de lado los 

diminutivos u omisión de palabras que solo sesgan su aprendizaje lingüístico de los infantes. 

 

 

Los autores Martínez et al. (2020) destacan que la familia es la base de socialización 

de los niños, ya que los va formando para sus futuras interacciones sociales, a través de 

conversaciones dadas en su día a día. Además, le brindan los conocimientos necesarios para 

que puedan desenvolverse de mejor manera frente a las demás personas, destacando que el 

espacio que le deben brindar sea seguro, que permita un desarrollo adecuado en el niño, en 

relación con su comportamiento, el cómo practica los valores con las demás personas, que van 

a servir de pilar en sus interacciones con la sociedad. 

 

 

Del mismo modo, se debe dejar de lado la sobreprotección, que limita un desarrollo 

adecuado en los niños, se los priva del exterior y se les crea miedos que van a repercutir por 

el resto de su vida. Ya que como lo mencionan Anchundia y Navarrete (2021), cuidar de 

manera excesiva a los hijos limita su autonomía y los hace incapaces de conocer los desafíos 

de la vida, pues son los padres quienes les crean este mundo de facilidades, privando a los 
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niños de aprender a través de las experiencias significativas, por ello en un contexto social se 

aíslan y puede afectar de manera significativa en su autoestima. 

 

 

 Escuela 

La escuela es una institución que debe caracterizarse por contar con los recursos 

necesarios para la formación de niños. Campaña (2022) afirma que la escuela es fundamental 

en el proceso de la adquisición del lenguaje, pues le va a propiciar un ambiente ameno en donde 

se sienta motivado y se adapte a sus necesidades y potencia su aprendizaje, más aún en esta 

etapa inicial de su desarrollo, destacando así la importancia de hacer uso de métodos que 

fortalezca sus habilidades. 

 

En el mismo contexto, Ostaiza et al. (2022) detalla, que la escuela debe brindar un 

espacio estimulante en donde se propicien las habilidades de lenguaje en los más pequeños, 

por ello, es aquí donde el niño debe adquirir la mayor parte de conocimientos y destrezas que 

fortalezcan su aprendizaje que va a servirle a lo largo de su formación educativa, la misma 

que se debe fortalecer desde las etapas iniciales. Es así como le corresponde a la comunidad 

educativa, y sus autores los que deben seleccionar estrategias pedagógicas adecuadas para que 

brinden un buen desarrollo integral lingüístico en los niños. 

 

 

Cabe recalcar que, dentro de la escuela el docente es aquel que forma al niño y le permite 

alcanzar sus habilidades y destrezas necesarias para su desarrollo. Rivera (2021) destaca que 

es el docente de quien el niño aprende, no sólo a través de lo que le enseña, sino también de 

imitar sus gestos y formas de actuar, por ello se debe educarse con el ejemplo. Del mismo 

modo, al ser el individuo social por naturaleza, es importante que pueda desenvolverse con su 

entorno, por ello el papel del docente influye de manera significativa. De esta manera, el docente 

debe caracterizarse por ser flexible, creativo, observador, bueno escuchando, capaz de 

promover los valores a través del ejemplo. 

 

 

 Entorno 

El entorno es el espacio en el que el niño interactúa con las personas y aprende a través 

de ellas, resultando esencial la interacción social en las primeras etapas. Aimacaña y Tapia 
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(2022) expresan que, el interactuar con las personas le permite a su vez al niño a desarrollar 

habilidades lingüísticas que lo forman para la vida. Además, propicia el desarrollo cognitivo y 

comportamental del niño, aunque para que se dé, debe contar con la comprensión y expresión 

del lenguaje, lo cual les permite interactuar con los demás. 

 

 

Dentro de este contexto, el entorno proporciona un espacio en el que el niño se va a 

desenvolver a lo largo de su vida, a través de la interacción con las personas, por lo cual, resulta 

esencial que se le brinde seguridad y apoyo necesarios en su desarrollo del lenguaje oral desde 

las primeras etapas, ya que es aquí donde se va formando la personalidad del niño que más 

adelante mostrará ante los demás, abarca una relación directa entre la escuela y la familia para 

el desarrollo del lenguaje oral de los niños, ya que a través del trabajo en conjunto se podrá 

enseñar y fortalecer enseñanzas aprendidas en ambos entornos, donde además se potenciará la 

autonomía y facilidad de comunicación del niño en la sociedad que le servirá a lo largo de su 

vida. 

 

 

2.3.2.3 Estrategias para estimulación del lenguaje 

Las estrategias hacen referencia a los métodos y técnicas que el docente utiliza dentro 

del aula de clases para facilitar el aprendizaje en sus estudiantes centrándose en las 

características de cada uno. Según Pinargote y Meza (2022) el aplicar estrategias didácticas 

dentro del aula de clases con el fin de desarrollar el lenguaje en los más pequeños, resulta 

fundamental, ya que el docente podrá dejarles un espacio en donde puedan manifestar sus ideas, 

emociones, pensamientos, lo que a su vez les permite conocer mejor el medio que los rodea. 

De esta manera resulta esencial que los docentes lleven a cabo estas estrategias y potenciar en 

los niños estas habilidades lingüísticas a través de formas divertidas y sencillas. 

 

 

Domínguez y Medina (2019) proporcionan varias estrategias fundamentales que facilita 

el proceso de enseñanza aprendizaje dentro de las aulas de clase y le brinda a los docentes las 

herramientas necesarias para estimular el lenguaje dentro de las aulas de educación inicial, 

permitiendo también adaptarse a las necesidades y características de los infantes, por medio de 

actividades motivadoras, que les permiten desenvolverse de manera plena y segura mientras 

logran un gran impacto en sus habilidades. Por ello a continuación se presentan varias 
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estrategias para estimular el lenguaje de los niños. 

 

 

 El juego 

El juego es una actividad lúdica fundamental en la primera infancia, ya que permite aprender a 

través de la diversión y la libertad. Es innato en el niño, ya que se da de forma natural, nadie le enseña 

a jugar y lo hace desde que nace. Además, le permite explorar el medio que le rodea, a través de la 

experimentación directa e interacción con sus pares. El niño plasma sus ideas, intereses, necesidades y 

temores en el juego, por ello es que a través de este se puede conocer si sufre algún tipo de maltrato en 

su hogar, que es lo que más le gusta y a quien admira, permitiendo mostrar un reflejo de lo que vive. 

Por ello le brinda un aprendizaje significativo. 

 

 

Según Andrade (2020) en el ámbito educativo, el juego constituye un rol bastante 

significativo, ya que permite un aprendizaje creativo a lo largo de su proceso de formación, 

además le permite interactuar con su entorno social. Por ello deben ser tomados en cuenta al 

momento de impartir las clases, para brindarles un espacio de motivación, donde puedan vivir 

experiencias significativas para su desarrollo. Aquí también el profesor juega un papel 

fundamental, ya que va a plantear los juegos de forma que cumplan con los objetivos que se 

plantea alcanzar con sus estudiantes, y deben ser sencillos, acorde a sus gustos, desarrollo 

motor y cognitivo, evitando que existan frustraciones en torno a su realización. 

 

 

Resulta importante destacar que los juegos verbales son de gran importancia de usar en 

las primeras etapas, pues tienen pues se centra específicamente en el desarrollo del lenguaje 

oral en los más pequeños, mediante actividades lúdicas, divertidas que facilitan la estimulación 

lingüística. Moreira et al. (2024) indican que este tipo de juegos son de gran importancia en el 

desarrollo de las áreas, social, cognitiva y del lenguaje de los niños, pues les ayuda en el 

fortalecimiento de los músculos que intervienen al momento de pronunciar las palabras de 

forma adecuada. Por ello, los docentes deben tener en consideración aplicarlos de manera diaria 

dentro de sus planificaciones. 
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 Los cuentos 

Los cuentos son aquellos relatos que permiten conocer hechos tanto realistas como 

ficticios y pueden manifestarse de forma oral y escrita. Según Talledo y Vera (2019) en la era 

digital se han dejado de lado las prácticas tradicionales de contar cuentos tanto en el hogar 

como en las aulas de clase. Sin embargo, destacan que los cuentos constituyen una herramienta 

fundamental dentro de las primeras etapas de vida, ya que le permiten al infante conocer nuevas 

palabras, potenciando sus habilidades lingüísticas, pero no se limita únicamente a ello, sino 

que también les permite ir conociendo las historias maravillosas que plasmen curiosidad en él. 

Por ello también influye la forma en la que se cuentan los relatos y lo que contienen. 

 

Del mismo modo Rabal et al. (2020) expresan que realizar actividades con cuentos en 

el aula de clases es esencial, porque dentro de las estrategias que el docente puede utilizar 

dentro de las aulas de clase para despertar las ganas de aprender en los más pequeños se 

encuentra esta herramienta valiosa, destacando que a más de ser de interés para el niño, facilita 

su desarrollo integral pues le permite interactuar con sus compañeros, conocer sobre el entorno 

que le rodea, practicar los valores, expresarse de forma verbal, en la resolución de problemas 

entre otras. 

 

 Pictogramas 

Los pictogramas hacen referencia a aquellas imágenes que facilitan el entendimiento 

de una acción o palabra, así pues, resultan importantes dentro de la primera infancia, sobre 

todo para enseñar el lenguaje. Haro et al. (2024) hacen énfasis en su uso dentro de las aulas 

de clases, ya que, les permite a los infantes aprender nuevas palabras de forma sencilla, 

comunicarse con sus compañeros y realizar actividades dentro del aula de clases. Por ello 

mencionan que su uso adecuado va a potenciar las habilidades cognitivas en los más pequeños. 

 

 

Bermeo et al. (2023) expresan los beneficios y las limitantes que se dan con el uso de 

los pictogramas dentro de las aulas. 

 

Beneficios 

 Permiten comprender de manera sencilla los contenidos. 

 Son de gran utilidad para niños que presenten problemas en el lenguaje. 

 Se aplican en todas las áreas de aprendizaje. 
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 Se pueden usar tanto en un nivel inicial como superior. 

 

 

Limitantes 

 Suele emplearse únicamente en estudiantes con discapacidad motora o intelectual en vez 

de trabajarlo con todos los estudiantes. 

 Requiere de bastante tiempo planificarla. 

 

 

 Ejercicios bucofaciales 

Los ejercicios bucofaciales hacen referencia a aquellas actividades que se realizan con 

los niños para fortalecer los músculos de la zona bucal y permiten una mejor articulación del 

lenguaje oral, del mismo modo su aplicación es esencial dentro de la primera infancia, ya que 

evita que se den dificultades futuras en las habilidades lingüísticas del niño. Por ello los 

docentes deben tener presente la realización de los mismos, tomando en cuenta el apoyo de 

especialistas. 

 

 

Cusme (2023) aporta que este tipo de ejercicios ayuda en la mejora del fortalecimiento 

del lenguaje en niños, pues se centra en realizar movimientos de los músculos que intervienen 

en la boca y rostro que faciliten la expresión oral de las palabras, entre algunos se mencionan 

el realizar onomatopeyas, imitar ciertas oscilaciones gestuales y el dar a masticar alimentos 

que le permitan darse un movimiento en la mandíbula. Sin embargo hace énfasis en que estos 

ejercicios deben realizarse con apoyo de especialistas, para conocer la manera adecuada de 

llevarlos a cabo sin ocasionar algún tipo de lesión o afectar de alguna manera a los infantes. 

 

 

 Lectura diaria 

Inga, et al. (2024) agrega a la lectura diaria como otra estrategia para desarrollar el 

lenguaje oral. La lectura es importante en la vida de las personas, porque ayuda a desarrollar 

un pensamiento crítico y creativo que evita replicar actitudes limitantes hacia varios temas. Es 

así como debe promoverse un hábito, fomentando el gusto por la misma, para que los niños 

sientan la curiosidad de aprender e indagar más allá de lo que escucha. Cabe mencionar que la 

familia juega un rol fundamental, ya que es aquella que va a inculcar el gusto por la lectura y 
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a lograr que esta se dé, de manera diaria. 

 

 

Briones y Gómez (2022) destacan que es importante promover la lectura desde edades 

tempranas y que es la familia la que fomenta la lectura diaria, creando en el niño un hábito 

lector. Sin embargo hoy en día se puede observar la falta de prácticas lectoras dentro del 

ambiente familiar, lo cual ha traído consigo la falta del gusto por la misma. De esta manera se 

puede observar que la lectura ha pasado a un segundo plano y es vista como algo monótono y 

aburrido que debe hacerse por obligación. 

 

 

Del mismo modo, Briones y Gómez (2022) expresan que para crear un hábito lector 

debe existir apoyo entre docentes y padres de familia, ya que si se trabaja de manera conjunta 

se podrá lograr en los niños un verdadero gusto por la lectura. Por ello se deben buscar formas 

creativas de inculcarla, pues como se conoce en la etapa inicial, es crucial fomentar prácticas 

que le van a servir a lo largo de su vida y que mejor que la curiosidad y ganas de leer los libros 

y abrirse camino hacia el conocimiento. 

 

 

2.4 Tipo y diseño de investigación 

A continuación, se enmarca el propósito de la investigación para entender la metodología: 

 

 

2.4.1 Tipo de investigación 

 La presente investigación presenta un enfoque cuantitativo en la cual se va a precisar 

los procesos que serán empleados para dar solución a la problemática sobre el uso de los 

cuentos infantiles y a su vez desarrollar como tal las estrategias didácticas que irán dirigidas a 

docentes de subnivel inicial II. Tomando a López (2011) menciona que la metodología 

cuantitativa es aquella que utiliza datos, para poder llevar a cabo la recolección y respectivo 

análisis cuya finalidad es dar respuesta a las preguntas de investigación y corroborar si la 

hipótesis ha sido consolidada, y se apoya de la estimación numérica, así como del conteo, y 

por lo general de las cifras estadísticas para determinar con precisión los modelos y conductas 

que presenta una población. 
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La población a presentarse estará conformada por maestras del subnivel inicial II de 

un centro de educación inicial. Asimismo se emplearán técnicas como la observación, y 

encuesta, también se aplicaran instrumentos como la lista de cotejo, escalas de estimación y 

cuestionarios para recolectar la información necesaria que permita dar validez al trabajo. Los 

datos recopilados serán llevados a análisis mediante el uso de métodos estadísticos para 

verificar la relación entre el uso inadecuado de cuentos infantiles y el lenguaje oral. 

 

 

El estudio en cuestión, tiene un alcance correlacional descriptivo, porque integra dos 

enfoques distintos, es decir que describe minuciosamente un suceso o población con la 

finalidad de valorar las relaciones existentes entre las dos variables expuestas en este estudio, 

lo que facilitará un mejor conocimiento del entorno y asimismo de la relación y exploración 

entre las variables de interés. 

 

 

2.4.2 Diseño de investigación 

El diseño de investigación del estudio llevado a cabo es no experimental, lo que significa que 

las variables planteadas no son manipuladas. Este diseño permite observar los fenómenos desde 

su naturaleza, sin la participación del investigador en su análisis. Ni se establecen condiciones, 

solo se observa lo realizado. Hernández et al. (2014) destacan que en este tipo de estudio no se 

buscan formas de modificar las situaciones, solo se observa lo que ya está dado, por ello el 

investigador se convierte en el espectador de hechos que ya ocurrieron, pues las variables 

planteadas ya se llevaron a cabo, al igual de su impacto sobre el fenómeno. 

 

 

2.5 Población, muestra 

La población que se utilizará en esta investigación será de carácter finita porque se 

proyecta específicamente en relación a Educación Inicial II de una institución específica de la 

ciudad de Machala. 

 

 

2.5.1 Población 

Tomando a Vizcaíno et al. (2023) hace mención que la población es un grupo total de 

sujetos, elementos e incluso fenómenos que intercambian características entre sí y hacen parte 
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de un objeto de análisis. No obstante, en la gran mayoría de los estudios, suele ser inviable o 

costoso el estudio de toda la población, por lo que se requiere hacer uso de una determinada 

muestra para que represente a todo el universo. Por tal razón, para el presente trabajo de 

investigación, se ha seleccionado una muestra del total del universo, que está enfocada en los 

niños de Educación Inicial 2. Este estudio presenta un universo de 125 estudiantes y 5 

docentes, y para determinar la población se realizó una regla de 3, sacando el 40%, es decir, 

que 125 estudiantes corresponde al 100%, por lo que el 40% dará como resultado 50. De tal 

manera, la población es de 55 participantes, desglosan entre 5 docentes y 50 estudiantes de 

Educación Inicial 2. 

 

 

2.5.2 Muestra 

De acuerdo a Behar (2008), la muestra hace referencia a un grupo más pequeño de la 

población, permitiendo facilitar el trabajo, pues va a reflejar las características del universo, es 

decir de un grupo más grande, permitiendo simplificarlo y enfocarse en un estudio más 

detallado. La muestra de la investigación se extrajo a partir de una población de 55 personas. 

Que constan de 5 son docentes y 50, estudiantes. Para la muestra de los estudiantes se realizó 

un cálculo matemático de probabilidad aleatoria, es decir que se van a elegir al azar. Los 50 

estudiantes están divididos en 5 paralelos, eligiendo a 10 alumnos por cada uno para que la 

sumatoria de en total 50. 

 

 

Tabla 3: Población de docentes y estudiantes de educación inicial 2 

Unidades de observación Población/muestra Porcentaje 

Docentes del Centro de Educación 

Inicial 
5 9.1  

Estudiantes de inicial 2 50 90.9  

Total 55 100.00 

Elaborado por: Dávila y Gómez (2024) 
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2.6 Técnicas e instrumentos de recolección de datos 

Cuando se mencionan las técnicas e instrumentos de investigación se hace hincapié en 

los procesos que se aplican de manera general, con el propósito de recabar y analizar 

información o datos según los objetivos planteados. Según Hadi et al. (2023) la técnica para 

recoger datos es el proceso que permite juntar la información necesaria para llevar a cabo una 

investigación o estudio en particular. Del mismo modo, Hadi et al. (2023) se refiere a los 

instrumentos como herramientas que se emplean para recoger datos e información que son de 

apoyo para realizar un estudio o caso específico. Para obtener los datos e información 

pertinentes, se utilizarán técnicas como la observación y entrevista, así como también la 

aplicación de instrumentos tales como un cuestionario con preguntas cerradas y una guía de 

observación orientada al docente y una lista de cotejo aplicada a los niños de Educación Inicial 

II, los procedimientos mencionados serán ejecutados en un centro de desarrollo infantil del 

cantón Machala. 

 

 

2.6.2 Instrumentos de investigación 

 

ENTREVISTA-DOCENTE 

Título: Uso de cuentos infantiles en el desarrollo del lenguaje oral en niños de 4 a 5 años 

Machala, 2024. 

Objetivo: Conocer la percepción de los docentes sobre le relación que existe entre el uso de 

cuentos infantiles y el desarrollo del lenguaje oral de los niños de inicial 

Fecha: 

Instrucciones: 

- Lea con detenimiento para un mejor entendimiento de las preguntas. 

- Marque con una (X) las opciones que considere correctas. 

- No dejar preguntas sin responder 

 

1. ¿Está de acuerdo con que los cuentos son importantes en el desarrollo de los infantes en sus 

primeras etapas? 

a) Totalmente en desacuerdo (  ) 

b) En desacuerdo (  ) 

c) Neutral (  ) 

d) De acuerdo (  ) 
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e) Totalmente de acuerdo (  ) 

 

2. ¿Toma en consideración los elementos estructurales al momento de narrar cuentos infantiles a 

los niños? 

a) Siempre (  ) 

b) Casi siempre (  ) 

c) A veces (  ) 

d) Casi nunca (  ) 

e) Nunca (  )  

 

3. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones considera como uno de los beneficios que brinda el uso de 

cuentos infantiles como recurso didáctico? 

a) Facilita la realización de actividades motoras (  ) 

b) Permite el desarrollo de la empatía (  ) 

c) Promueve la rapidez de lectura. (  ) 

d) Desarrolla habilidades lógico matemáticas (  ) 

e) Propicia el desarrollo del lenguaje oral (  ) 

 

4. ¿Con qué frecuencia hace uso de los cuentos de animales para enseñar una temática? 

a) Siempre (  ) 

b) Casi siempre (  ) 

c) A veces (  ) 

d) Casi nunca (  ) 

e) Nunca (  ) 

 

5. ¿Cuál de los siguientes elementos utiliza dentro del aula de clases para motivar a los niños en 

la narración de cuentos? 

a) Modular el tono de voz en los cambios de trama ( ) 

b) Hacer uso de un lenguaje técnico (  ) 

c) Mantiene sus gestos faciales tranquilos ( ) 

d) Realiza una rápida lectura sin hacer pausa ( ) 

e) Hace uso de recursos tecnológicos ( ) 

 

6. ¿De qué manera considera que ha influido la era digital en la narración de cuentos? 
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a) Mejora la interacción de los niños con las historias ( ) 

b) Brinda gran variedad de contenidos ( ) 

c) Facilita la comprensión de las historias a través de imágenes y videos llamativos ( ) 

d) Limita el uso de la imaginación del niño ( ) 

e) Causa desinterés en la lectura tradicional ( ) 

 

7. ¿Qué beneficios considera como resultado de trabajar los pictogramas en educación inicial? 

a) Propicia una mejora en las habilidades visuales ( ) 

b) Facilita el seguimiento de instrucciones ( ) 

c) Potencia el desarrollo de la expresión oral ( ) 

d) Ayuda en el proceso de lectura y escritura ( ) 

e) Mejora la comprensión de textos ( ) 

 

8. ¿De qué manera cree que la escuela influye en el desarrollo del lenguaje oral de los niños? 

a) Brinda las bases para desarrollar las habilidades sociales ( ) 

b) Potencia la adquisición del vocabulario ( ) 

c) Brinda apoyo emocional ( ) 

d) Fortalece las habilidades cognitivas ( ) 

e) Propicia el desarrollo de la autonomía ( ) 

 

9. ¿Qué tan relevante considera el apoyo de la familia en el desarrollo lingüístico del niño? 

a) Muy relevante ( ) 

b) Relevante ( ) 

c) Poco relevante ( ) 

d) Nada relevante ( ) 

10. ¿Con qué frecuencia aplica actividades basadas en el juego para el desarrollo del lenguaje oral 

en los niños? 

a) Siempre (  ) 

b) Casi siempre (  ) 

c) A veces (  ) 

d) Rara vez (  ) 

e) Nunca (  ) 

 

11. ¿Cuál de los siguientes beneficios considera que puede traer consigo la práctica de lectura 
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diaria en los niños? 

a) Ayuda en las habilidades comunicativas ( ) 

b) Potencia la comprensión del lenguaje ( ) 

c) Fomenta un hábito lector ( ) 

d) Mejora la escritura ( ) 

e) Aprende valores ( ) 

 

12. ¿Qué tan de acuerdo está en que los docentes hagan uso de estrategias didácticas dentro 

del aula de clases para desarrollar el lenguaje oral? 

a) Totalmente en desacuerdo (  ) 

b) En desacuerdo (  ) 

c) Neutral (  ) 

d) De acuerdo (  ) 

e) Totalmente de acuerdo (  )
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LISTA DE COTEJO 

 

 

Título: Uso de cuentos infantiles en el desarrollo del lenguaje oral en niños de 4 a 5 años 

Machala, 2024. 

Objetivo: Recopilar información respecto a la participación de los niños en actividades de narración 

de cuentos dentro de las aulas de clase. 

Fecha: 

 

INSTRUCCIONES: 

- Lea con atención y responda a las interrogantes. 
 

- Marque con una (X) la opción que considere adecuada para las siguientes preguntas 

 

 

Tabla 4: Lista de Cotejo dirigida a niños 

Pregunta Siempre 
Casi 

siempre 

Rara 

vez 

 

Nunca 

1. Demuestra interés y atención cuando se le 

narra cuentos. 

    

2. Predice lo qué podría suceder antes, 

durante o después de un relato o historia. 

    

3. Utiliza el vocabulario y las acciones 

aprendidas de los cuentos en sus 

conversaciones diarias. 

    

4. Responde de manera positiva a los 

cambios de tono de voz y la expresión facial 

del narrador. 

    

5. Demuestra preferencia por la narración de 

cuentos a través de dispositivos digitales en 

comparación a la narración de cuentos 

tradicionales. 

    

6. Elige cuentos que tengan personajes 

variados: animales, seres ficticios, objetos, 

entre otros. 

    

7. Muestra interés al trabajar con pictogramas     
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Pregunta Siempre 
Casi 

siempre 

Rara 

vez 

 

Nunca 

en las actividades propuestas por la docente. 

8. Interactúa y se comunica con sus 

compañeros y docentes en la escuela. 

    

9. Se expresa ante los demás con palabras 

claras. 

    

10. Participa activamente en los juegos 

verbales propuestos por la docente. 

    

11. Pide a su docente que le lea durante 

las actividades realizadas en clases. 

    

12. Responde de manera positiva ante los 

recursos variados que le presenta la docente 

en cada desarrollo de las actividades. 

    



59 

         

 

 

GUÍA DE OBSERVACIÓN 
 

Título: Uso de cuentos infantiles en el desarrollo del lenguaje oral en niños de 4 a 5 años 

Machala, 2024. 

Objetivo: Determinar la frecuencia con la que las docentes emplean estrategias pedagógicas y 

didácticas en la narración de cuentos dentro del aula. 

Fecha: 

 
 

Tabla 5: Guía de Observación a docentes 

Criterios a evaluar 

Muy 

Frecuentement

e 

 

Frecuentement

e 

 

Ocasionalment

e 

 

Nunca 

1. Aplica los cuentos dentro 

de las actividades que realiza 

en el aula de clases. 

    

2. La docente narra los 

cuentos infantiles de manera 

coherente respetando su 

estructura. 

    

3. Narra cuentos con la 

intención de realizar 

preguntas a sus estudiantes 

que estimulen su lenguaje 

oral. 

    

4. Hace uso de una variedad 

de cuentos para enseñar 

nuevas temáticas. 

    

5. Al narrar los cuentos 

modula la voz, realiza gestos 

que captan la atención del 

niño. 

    



60 

         

 

 

6. Hace uso de recursos 

digitales en la narración de 

cuentos para niños. 

    

7. Utiliza pictogramas 

durante el desarrollo de las 

actividades 

    

8. Propicia un espacio seguro 

donde los niños pueden 

expresarse libremente. 

    

9. Involucra a la familia en el 

proceso educativo del niño. 

    

10. Aplica actividades 

lúdicas en las que el niño 

desarrolle sus habilidades 

lingüísticas. 

    

11. Realiza lectura durante el 

desarrollo de las actividades. 

    

12. Hace uso de diferentes 

estrategias didácticas 

basándose en las necesidades 

y características de cada niño. 

    



         

 

 

2.7 Cronograma de actividades 
 

Tabla 6: Cronograma de actividades 
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2.8 Aplicación del pilotaje 

Como parte del proceso de investigación, se procedió a realizar la siguiente prueba de 

pilotaje, donde se aplicó los instrumentos en una pequeña muestra de la población prevista, 

logrando verificar si cumplen con todos los requisitos necesarios para ser aplicados. 

Posteriormente en una muestra a mayor escala, con la finalidad de dar validez al estudio a 

realizar y verificar si se requiere de modificaciones antes de llevar a cabo su aplicación y 

proceder al análisis de resultados. A continuación, los instrumentos que se probaron fueron: 

 

 

a) Cuestionario de preguntas cerradas 

Para llevar a cabo la aplicación de este instrumento de investigación, se requirió del 

apoyo a una docente con licenciatura en Educación Inicial, a través de una petición por escrito 

para que pueda revisar cada pregunta planteada por las estudiantes y validarlo a través de una 

revisión exhaustiva del mismo, antes de poder aplicarlo dentro del entorno educativo. Luego de 

ello, se le pidió analizar cada pregunta y responder con suma honestidad, permitiendo así 

conocer la forma en la que lleva a cabo el manejo de sus clases. 

 

 

b) Lista de cotejo 

Este instrumento se realizará a una muestra pequeña de niños de Educación Inicial, 

para ello, se pedirá a la docente que brinde el permiso necesario para aplicarlo dentro de su 

aula de clase, donde se pueda observar a los niños, durante la narración de un cuento, lo que 

permite conocer su forma de interactuar con los demás y las respuestas tanto emocionales 

como cognitivas, facilitando la verificación de varios ítems planteados, lo que demostrará su 

veracidad. 

 

 

c) Guía de observación 

La presente guía, dirigida a la docente, tiene como finalidad, verificar si cumple con 

cada uno de los ítems propuestos dentro del aula de clases. Se realizó a través de la observación 

directa durante la jornada laboral de la misma, corroborando si lo respondido en el cuestionario 

de preguntas cerradas coincide con la misma, y además permitió observar si la docente hace 

un uso adecuado de los cuentos infantiles, que permita un desarrollo oral en los niños. 
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Luego de haber aplicado el pilotaje de este instrumento se pudo determinar que: 

 

 

a) Cuestionario de preguntas cerradas 

Una vez aplicado el instrumento a una docente, la misma supo manifestar que en el 

indicador 6 no cumple con los parámetros necesarios para su adecuado desarrollo, pues se 

planteó la siguiente interrogante: ¿Qué tan de acuerdo está con que la era digital ha influido 

de manera negativa en la narración de cuentos? Y ella mencionó que considera la era digital 

como algo positivo, que ha facilitado su trabajo al momento de llevar a cabo narraciones de 

cuentos, por lo que sugirió cambiarla por: ¿De qué manera considera que ha influido la era 

digital en la narración de cuentos? y de esta manera en cada una de las opciones poner posibles 

respuestas positivas y negativas para que sea el docente quien escoja según su criterio. De esta 

manera se pudo constatar la validez del mismo. 

 

 

b) Lista de cotejo 

En cuanto a la lista de cotejo aplicada a los niños, se pudo visualizar que cada uno de los ítems 

planteados fueron sencillos de llenar por parte de la docente, pues al tratarse de una 

observación que requiere de días de asistencia para corroborar que se cumplan, se le pidió a la 

docente, que responda con base a todas las clases que ha estado con los infantes y como se ha 

dado su desempeño en relación a las variables planteadas, a las cuales respondió de manera 

rápida y sencilla. Demostrando así su eficacia. 

 

 

c) Guía de observación 

Con relación a este instrumento, que se aplicó a la docente, se llevó a cabo con 

normalidad, para ello la docente narró el cuento “Los 3 cerditos”, donde demostró dominio de 

la historia, respetando la estructura, además moduló su tono de voz y gesticuló correctamente 

en el desarrollo de la misma, captando la atención de todos los estudiantes. Además, interactuó 

con ellos en todo momento. De esta manera se logró corroborar que todos los indicadores son 

claros y concisos, aptos para ser medibles. Pues cada uno de los ítems planteados se pudo 

evaluar con facilidad. Lo que a su vez corroboró lo que ella había respondido en la entrevista. 
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2.9 Procesamiento y análisis de Datos 

Una vez aplicada la lista de cotejo a los 50 niños de educación inicial II, de una institución del 

cantón Machala, nos dieron los siguientes resultados: 

 

 

Tabla 7: Resultados de la lista de cotejo dirigida a niños de inicial 2 

LISTA DE COTEJO 

PREGUNTAS  

Nunca Rara vez 

Casi 

siempre  Siempre Total 

f % f % f % f % f % 

1.- Demuestra interés y atención 

cuando se le narra cuentos. 0 0,00 8 16,00 18 36,00 24 48,00 50 100 

2.- Predice lo qué podría suceder antes, 

durante o después de un relato o 

historia. 15 30,00 12 24,00 20 40,00 3 6,00 50 100 

3.- Utiliza el vocabulario y las acciones 

aprendidas de los cuentos en sus 

conversaciones diarias. 18 36,00 17 34,00 10 20,00 5 10,00 50 100 

4.- Responde de manera positiva a los 

cambios de tono de voz y la expresión 

facial del narrador 0 0,00 12 24,00 20 40,00 18 36,00 50 100 

5.- Demuestra preferencia por la 

narración de cuentos a través de 

dispositivos digitales en comparación 

a la narración de cuentos tradicionales. 

6 12,00 13 26,00 15 30,00 16 32,00 50 100 

6.- Elige cuentos que tengan 

personajes variados: animales, seres 

ficticios, objetos, entre otros. 

3 6,00 5 10,00 16 32,00 26 52,00 50 100 

7.- Muestra interés al trabajar con 

pictogramas en las actividades 

propuestas por la docente. 2 4,00 11 22,00 13 26,00 24 48,00 50 100 

8.- Interactúa y se comunica con sus 

compañeros y docentes de la escuela. 3 6,00 21 42,00 16 32,00 10 20,00 50 100 

9.- Se expresa antes los demás con 

palabras claras. 13 26,00 12 24,00 13 26,00 12 24,00 50 100 
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LISTA DE COTEJO 

PREGUNTAS  

Nunca Rara vez 

Casi 

siempre  Siempre Total 

f % f % f % f % f % 

10.- Participa activamente en los 

juegos verbales propuestos por la 

docente. 10 20,00 13 26,00 13 26,00 14 28,00 50 100 

11.- Pide a su docente que le lea 

durante las actividades realizadas en 

clases. 26 52,00 12 24,00 7 14,00 5 10,00 50 100 

12.- Responde de manera positiva ante 

los recursos variados que le presenta la 

docente en cada desarrollo de las 

actividades. 0 0,00 15 30,00 23 46,00 12 24,00 50 100 

 

En concordancia con el ítem 1: Demuestra interés y atención cuando se le narra 

cuentos se observa que, tras haber aplicado la lista de cotejo, 24 niños correspondiente al 48,00%, 

si lo hicieron. Por otra parte, 18 infantes, es decir, el 36,00% casi siempre lo realizó y finalmente 

8 de ellos, con el 16,00% rara vez lo cumplió.  

 

Gráfico 1: Demuestra interés y atención cuando se le narra cuentos 

 
 

De esta manera se concluye que 42 niños, referente al 84,00 % responde de manera 

positiva, permitiéndoles desarrollar su imaginación, fortalecer la capacidad de escucha activa, 

concentración y comprensión auditiva. Así mismo, les ayuda en la adquisición de nuevas palabras 

0,00%

16,00%

36,00%

48,00%

Demuestra interés y atención cuando se le narra 

cuentos

Nunca Rara vez Casi siempre Siempre



66 

         

 

 

que enriquezcan su vocabulario y mejoren su expresión oral.  

 

 

Por otro lado, 8 de ellos que representan el 16,00 % respondieron de manera negativa, lo 

que puede dificultar el desarrollo de su creatividad, así como su capacidad para concentrarse y 

comprender lo que se narra. Además, es probable que no adquieran nuevas palabras, lo que puede 

dificultar su comunicación efectiva.  

 

 

En cuanto al segundo ítem observado: Predice lo qué podría suceder antes, durante o 

después de un relato o historia, se ha podido constatar que, de los 50 niños, 20 de ellos que 

corresponden al 40,00 % lo realizan, mientras que 3 de ellos, que representan al 6,00 % lo hacen 

siempre. Por el contrario, 12 estudiantes es decir el 24,00 % lo cumple rara vez y finalmente 15 

de ellos, equivalente al 30,00 % nunca lo han llevado a cabo. 

 

Gráfico 2: Predice lo qué podría suceder antes, durante o después de un relato 

 

 

A modo de conclusión se puede visualizar que 23 niños, correspondientes al 46,00 % han 

presentado resultados favorables, por lo que tendrán una mejor comprensión de la historia que se 

les está narrando, además podrán desarrollar habilidades de pensamiento reflexivo y mejorarán 

su capacidad para anticipar y comprender eventos. 

 

 

30,00%

24,00%

40,00%

6,00%

Predice lo qué podría suceder antes, durante o 

después de un relato o historia

Nunca Rara vez Casi siempre Siempre
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En contraste, 27 niños, es decir 54,00 % dan lugar a resultados negativos, lo que además 

de afectar en la comprensión del cuento y el mensaje que deja, limita su desarrollo de habilidades 

para la resolución de problemas y toma de decisiones necesarias en la primera infancia. A su vez, 

se generan dificultades en el desarrollo del lenguaje y habilidades sociales, ya que no podrán 

expresar lo que entienden de la historia. 

 

 

En respuesta al ítem 3: Utiliza el vocabulario y las acciones aprendidas de los cuentos 

en sus conversaciones diarias, se visualiza que, de los 50 niños analizados, 5, es decir el 10,00 

% de ellos siempre lo realizan. A su vez, 10 infantes, es decir el 20,00% lo llevan a cabo casi 

siempre. Por otra parte 17 de ellos, equivalente al 34,00 % casi nunca lo emplean y finalmente 

18 menores, que equivalen al 36,00 % nunca lo hacen. 

  

Gráfico 3: Utiliza el vocabulario y las acciones aprendidas de los cuentos 

 

 

Esto indica que, 15 niños, es decir 30,00% presentan respuestas afirmativas lo que les 

permitirá desarrollar varias habilidades clave como enriquecer su vocabulario, facilitando una 

expresión más fluida y precisa, y fortalecerán su competencia comunicativa, articulando ideas de 

forma clara en diferentes contextos. Además, mejorarán su memoria verbal al recordar y aplicar 

palabras aprendidas y fomentarán su creatividad al igual que la capacidad de resolver problemas 

básicos. 

 

 

 

36,00%

34,00%

20,00%

10,00%

Utiliza el vocabulario y las acciones aprendidas 

de los cuentos en sus conversaciones diarias

Nunca Rara vez Casi siempre Siempre
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Mientras que 35 de ellos, es decir el 70,00% da lugar a respuestas desfavorables, lo cual 

puede afectar su desarrollo lingüístico y limitar su capacidad para expresarse de manera rica y 

variada. Además, esta falta de conexión con el contenido de los cuentos podría impactar en su 

capacidad para desarrollar habilidades cognitivas, como la memoria verbal y la comprensión, y 

obstaculizar el fortalecimiento de su vocabulario y habilidades sociales, ya que no serían capaces 

de aplicar lo aprendido a situaciones cotidianas. 

 

 

Una vez analizado el ítem 4: Responde de manera positiva a los cambios de tono de 

voz y la expresión facial del narrador, se obtiene que de los niños a quienes se les aplicó la lista 

de cotejo, 18 de ellos, correspondiente al 36,00% lo hacen siempre, 20, es decir el 40,00% casi 

siempre. Por otra parte 12 pequeños, correspondiente al 24,00% lo cumple rara vez. 

 

 

Gráfico 4: Responde de manera positiva a los cambios de tono de voz 

 

 

 

De esta manera, se puede determinar que 38 de ellos, es decir 76,00 % responde 

positivamente, lo que les permitirá promover la interpretación y comprensión sobre los estados 

de ánimo de los personajes y el contexto del relato, así mismo mejoran su comprensión auditiva 

y no verbal, fortaleciendo su capacidad para interpretar señales emocionales en la comunicación 

cotidiana. Esto también fomenta su atención y concentración hacia la historia, promoviendo una 

mayor empatía y conexión emocional con los personajes. 
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Por el contrario, 12 infantes, es decir el 24,00 % respondió negativamente a lo planteado, 

lo que va a limitar su comprensión emocional del relato, además de afectar su capacidad para 

discriminar las emociones de los personajes y, a largo plazo, podría influir en su desarrollo 

socioemocional, porque las expresiones faciales y el tono de voz son fundamentales para la 

comunicación efectiva y la interpretación de sentimientos en la vida diaria. 

 

 

En respuesta al ítem 5: Demuestra preferencia por la narración de cuentos a través de 

dispositivos digitales en comparación a la narración de cuentos tradicionales. Luego de 

observar a los 50 niños, se logra conocer que 16 de ellos que constituye al 32,00 % siempre lo 

hacen, mientras que 15 menores, es decir el 30,00 % casi siempre lo realiza. En cambio 13 

pequeños, es decir el 26,00 % rara vez lo cumple, y 6, correspondiente al 12,00 % nunca lo lleva 

a cabo. 

 

 

Gráfico 5: Demuestra preferencia por los cuentos digitales que los tradicionales 

 

 

 

A modo de cierre, se conoce que 31 infantes, es decir, el 62,00 %, presentan datos 

alentadores, lo que promueve habilidades tecnológicas, al familiarizarse con dispositivos y 

aplicaciones desde una edad temprana. De igual manera, puede mejorar su atención y 

concentración, ya que las imágenes, sonidos y animaciones hacen que la historia sea más 

llamativa y va a potenciar su participación en clases, porque a menudo los dispositivos logran 

que los niños interactúen con la historia de formas activas. 
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Por su parte, 18 de ellos, es decir, el 38,00 %, presentan datos desalentadores, lo que puede 

causar que tengan desmotivación o dificultad para mantener la atención en la historia, ya que no 

contarían con los estímulos visuales y auditivos que los medios digitales proporcionan. En 

consecuencia, va a limitar el desarrollo de su capacidad para interactuar activamente con los 

contenidos y estimular su creatividad de manera dinámica. 

 

 

En concordancia al ítem 6: Elige cuentos que tengan personajes variados: animales, 

seres ficticios, objetos, entre otros, se puede notar que, de la población observada, 

correspondiente a 50, 26 infantes que equivalen al 52,00 % siempre lo realizan, mientras que 16, 

es decir el 32,00 % casi siempre. Por el contrario, 5 es decir el 10,00% rara vez lo hacen y 3, es 

decir el 6,00 % nunca. 

 

Gráfico 6: Elige cuentos que tengan personajes variados 

 

 

 

Esto determina que, 42 menores, es decir, el 84,00 %, responden de manera positiva, lo 

que indica que están desarrollando habilidades simbólicas, como la imaginación y la capacidad 

para pensar en situaciones o personajes que no están presentes, lo que sienta las bases para el 

pensamiento abstracto en etapas posteriores, del mismo modo ayuda a que amplíen su capacidad 

para crear historias propias. El hecho de interactuar con personajes tan diversos contribuye a su 

flexibilidad cognitiva, facilitando la adaptación a nuevas ideas y contextos. 
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Sin embargo, 8 estudiantes, con el 16,00 %, responden de manera negativa, y esto puede 

restringir su capacidad para ampliar su visión de su entorno y desarrollar su imaginación, ya que 

no podrán explorar y comprender conceptos nuevos. Esta falta de exposición a personajes 

variados puede afectar su creatividad y su habilidad para aceptar ideas y situaciones diferentes a 

las que están acostumbrados. 

 

 

En relación al ítem 7: Muestra interés al trabajar con pictogramas en las actividades 

propuestas por la docente, resultados que se obtuvieron al observar a 50 niños de una escuela, 

donde 24 de ellos que corresponden al 48,00 % siempre mostraron interés por los pictogramas, 

13 de los niños que constituyen el 26,00 % casi siempre se sintieron atraídos por el uso de los 

mismos, por otro lado, 11 de los infantes que equivalen al 22,00 % no sintieron mucho interés 

por ellos y finalmente 2 de los pequeños que corresponden al 4,00 % no mostraron entusiasmo 

alguno por los anteriormente mencionados. 

 

 

Gráfico 7: Muestra interés al trabajar con pictogramas 

 
 

 

Esto señala que 37 de ellos, que representan un 74,00%, respondieron de forma favorable 

al mostrar interés en trabajar con pictogramas, los mismos que demuestran lo útiles que son como 

elemento visual para facilitar el aprendizaje y la comunicación, ya que, el uso de imágenes en vez 

de palabras les permite relacionar conceptos de forma más clara, lo que conduce a desarrollar su 

vocabulario promoviendo su memorización. Incluso sirven como apoyo para organizar las 

instrucciones de las actividades siguiendo un orden, lo que permite que los niños aprendan a 
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seguir indicaciones de modo más independiente. 

 

 

Por otro lado, 13 de los infantes observados, equivalentes al 26,00%, respondieron de 

forma desfavorable al sentir poco interés o ningún interés, por lo que sugiere que a pesar de que 

los pictogramas son efectivos para un número significativo de niños, para la minoría hace falta 

un enfoque distinto, de preferencia más adaptado a cada una de sus necesidades. Para ello debe 

tomarse en cuenta la creación de sus propios pictogramas, haciéndolos sentir parte del proceso, y 

a su vez emplear el uso de otros recursos visuales como videos o representaciones 

tridimensionales. 

 

 

En concordancia con el ítem 8: Interactúa y se comunica con sus compañeros y 

docentes de la escuela, se determinó que 10 de los infantes que equivalen al 20% siempre 

interactuaron y se comunicaron con su docente y compañeros, 16 de los mismos que representan 

el 32,00 % casi siempre interactuaron, por otro parte, 21 de los pequeños que conforman el 42,00 

% rara vez mantenían diálogos con los integrantes del salón de clases y 3 de los pequeños que 

corresponden al 6,00 % nunca mantuvieron interacción con la maestra ni compañeros. 

 

 

Gráfico 8: Interactúa y se comunica con sus compañeros y docentes 
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Esto implica que, de los 26 niños analizados, representando un 52,00%, dieron resultados 

satisfactorios al interactuar y comunicarse con sus compañeros y docentes, lo que demuestra, que, 

dentro del ambiente educativo se apoya de forma efectiva y directa, la construcción de relaciones 

y emociones sanas, lo que significa que los infantes están desarrollando sus habilidades sociales, 

que les permite importantes avances en la formación de vínculos y el lenguaje verbal. 

 

 

En tanto que, 24 de los infantes, equivalentes al 48,00%, dieron resultados no 

satisfactorios al interactuar y comunicarse con sus compañeros y docentes, respondiendo en 

ocasiones o en ningún momento, debido a que, algunos de los pequeños sentían inseguridad y 

timidez al expresarse, cabe mencionar que cada niño tiene un ritmo único de desarrollo puesto 

que, unos pueden tardar más que otros para desarrollar las habilidades de socialización y 

expresión verbal. 

 

 

Con relación al ítem 9: Se expresa antes los demás con palabras claras, respuestas que 

se obtuvieron observando a 50 niños, de la cual se logró obtener que 12 de los infantes que 

conforman el 24,00 % siempre se expresaron entre compañeros de manera clara, 13 de ellos que 

representan el 26,00 % casi siempre mantuvieron una conversación clara, por otro lado, 12 niños 

que equivalen al 24,00 % se expresaron rara vez de forma clara, mientras que, 13 de los pequeños 

que corresponden al 26,00 % nunca se comunicaron con palabras claras. 

 

 

Gráfico 9: Se expresa ante los demás con palabras claras 
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Esto señala que 25 infantes, representado por el 50,00%, respondieron positivamente al 

expresarse ante los demás con palabras claras, lo que significa que mostraron un nivel de 

confianza mayor y habilidad para comunicarse, es decir, que han estado expuestos a ciertas 

interacciones verbales con un elevado grado de palabras adquiridas de su entorno como el hogar, 

el mismo que le has permitido desarrollar su vocabulario con mayor seguridad. 

 

 

En tanto que, 25 de los pequeños observados, que equivalen al 50,00% restante, dieron 

una respuesta negativa, lo que mostró que a pesar de los constantes cambios en la educación 

todavía enfrentan desafíos en cuanto a la expresión verbal, lo que conlleva a una falta de práctica 

o de refuerzo del mismo, tanto a nivel escolar y familiar. Por otro lado, los niños se mostraron 

tímidos e inseguros, aquello que dificulto su confianza en sí mismo y su capacidad para responder 

de manera clara y fluida. 

 

 

En lo que concierne al ítem 10: Participa activamente en los juegos verbales 

propuestos por la docente se pudo obtener que de los 50 niños observados, 14 infantes que 

corresponden al 28,00 % siempre participaron de forma activa en los juegos verbales, 13 de ellos 

que conforman el 26,00 % casi siempre participaron, por el contrario, 13 de los niños que 

equivalen al 26,00 % rara vez se sintieron predispuestos a participar y 10 de los pequeños que 

corresponden al 20,00 % nunca mostraron interés en participar en dichos juegos.  
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Gráfico 10: Participa activamente en los juegos verbales 

 

 

 

Esto indica que 27 niños, lo que representa un 54,00%, participaron activamente en los 

juegos verbales de manera positiva, donde se demostró un alto nivel de interés y gozo de las 

diferentes actividades, lo que significa que tuvieron experiencias significativas que ayudaron a 

fortalecer su confianza para mantener una conversación clara. Asimismo, facilita una mejora en 

la relación con todos sus pares.  

 

 

En contraste, 23 niños, equivalentes al 46,00%, mostraron poca participación o ninguna. 

al intervenir activamente en los juegos verbales propuestos por la docente, en donde se pudo 

recoger que los niños son tímidos, inseguros y temerosos, por consiguiente, esto demuestra las 

dificultades en la comprensión en cuanto a los juegos verbales, que afectan su capacidad para 

comprometerse de modo activo. Y es importante tomar en cuenta que algunos niños requieren de 

algunas adaptaciones para realizar las tareas. 

 

 

En cuanto al ítem 11: Pide a su docente que le lea durante las actividades realizadas 

en clases, se pudo determinar que 5 de ellos que corresponden al 10,00 %, siempre le pidieron a 

su docente que les lea durante clases, los 7 siguientes que representan el 14,00 % casi siempre 

pidieron, en tanto, 12 de los pequeños que conforman el 24,00 % lo hicieron rara vez, y 26 de 

ellos que equivalen al 52,00 % nunca buscaron a la docente durante las clases para realizar la 

lectura de cuentos.  
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Gráfico 11: Pide a su docente que le lea durante las actividades en clases 

 

 

 

Esto indica que 12 de los niños correspondiente al 24,00 % mostraron iniciativa y le 

pidieron a su docente leer cuentos, lo que significa que los mismos captan gran parte de su 

atención mostrando curiosidad y anhelo por aprender mediante las historias, de la misma manera 

ven a su docente como una figura cálida con quien se sienten seguros para expresarse y compartir 

cada momento. 

 

 

En cambio, 38 de los pequeños observados, equivalentes al 76,00 %, mostraron poco o 

ningún interés por pedirle a la docente la lectura de cuentos, esto quiere decir que, en su mayoría, 

no han disfrutado de una experiencia positiva que promueva el hábito de leer. Dado que los 

infantes no estaban familiarizados con las historias ni encontraron algo que les llame la atención, 

debido a la falta de motivación por parte de la docente, que sin duda juega un papel fundamental 

para que ellos se sientan atraídos. 

 

 

Referente al ítem 12: Responde de manera positiva ante los recursos variados que le 

presenta la docente en cada desarrollo de las actividades, respuestas que se obtuvieron con la 

aplicación de una lista de cotejo de la cual se obtuvo que 12 infantes que constituyen el 24,00 % 

siempre respondieron de forma positiva ante los recursos y actividades, 23 de ellos que equivale 
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al 46,00 % casi siempre mantuvieron una respuesta positiva, en tanto, 15 pequeños que conforman 

el 30,00 % respondieron rara vez. 

 

 

Gráfico 12: Responde de manera positiva ante los recursos variados 

 

 

 

Esto señala que, 35 niños de los analizados, lo que representa un 70,00 % respondieron 

de manera favorable, es decir, que con la implementación de recursos variados en las tareas 

permite captar la atención y fomentar una participación activa dentro de las aulas. También 

contribuye de manera significativa tanto a su desarrollo cognitivo como emocional y social, sin 

dejar de lado que fortalece su motricidad y coordinación. 

 

 

Por otro lado, 15 infantes, equivalentes al 30,00 % respondieron de manera desfavorable, 

es decir, que la no utilización de los recursos variados limita su aprendizaje, puesto que se vería 

afectado su aprendizaje, así como su desarrollo, lenguaje, motricidad, imaginación, creatividad, 

la estimulación emocional y social y el sentido para la resolución de problemas esenciales para 

su correcto crecimiento y desarrollo. 

 

 

Tras haber aplicado la guía de observación a las 5 docentes de educación inicial de una 

institución del cantón Machala, nos dieron los siguientes resultados: 
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Tabla 8: Resultados de la guía de observación aplicada a docentes de inicial 2 

GUÍA DE OBSERVACIÓN A DOCENTES 

PREGUNTAS 

Muy 

frecuentemente 
Frecuentemente Ocasionalmente Nunca Total 

f % f % f % f % f % 

1.- Aplica los 

cuentos dentro 

de las 

actividades que 

realiza en el 

aula de clases. 1 20,00 3 60,00 1 20,00 0 0,00 5 100 

2.- Narra los 

cuentos 

infantiles de 

manera 

coherente 

respetando su 

estructura. 4 80,00 1 20,00 0 0,00 0 0 5 100 

3.- Narra 

cuentos con la 

intención de 

realizar 

preguntas a sus 

estudiantes que 

estimulen su 

lenguaje oral. 2 40,00 2 40,00 1 20,00 0 0,00 5 100 

4.- Hace uso de 

una variedad de 

cuentos para 

enseñar nuevas 

temáticas. 0 0,00 3 60,00 2 40,00 0 0,00 5 100 

5.- Al narrar los 

cuentos modula 

la voz y realiza 

gestos que 

captan la 

atención del 4 80,00 1 20,00 0 0,00 0 0,00 5 100 
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GUÍA DE OBSERVACIÓN A DOCENTES 

PREGUNTAS 

Muy 

frecuentemente 
Frecuentemente Ocasionalmente Nunca Total 

f % f % f % f % f % 

niño. 

6.- Hace uso de 

recursos 

digitales en la 

narración de 

cuentos. 2 40,00 1 20,00 2 40,00 0 0,00 5 100 

7.- Utiliza 

pictogramas 

durante el 

desarrollo de las 

actividades. 2 40,00 2 40,00 1 20,00 0 0,00 5 100 

8.- Propicia un 

espacio seguro 

donde los niños 

pueden 

expresarse 

libremente. 2 40,00 3 60,00 0 0,00 0 0,00 5 100 

9.- Involucra a 

la familia en el 

proceso 

educativo del 

niño. 4 80,00 1 20,00 0 0,00 0 0,00 5 100 

10.- Aplica 

actividades 

lúdicas en las 

que el niño 

desarrolle sus 

habilidades 

lingüísticas. 2 40,00 2 40,00 1 20,00 0 0,00 5 100 

11.- Realiza 

lectura durante 

el desarrollo de 

las actividades. 0 0,00 2 40,00 3 60,00 0 0,00 5 100 
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GUÍA DE OBSERVACIÓN A DOCENTES 

PREGUNTAS 

Muy 

frecuentemente 
Frecuentemente Ocasionalmente Nunca Total 

f % f % f % f % f % 

12.- Hace uso 

de diferentes 

estrategias 

didácticas 

basándose en 

las necesidades 

y características 

de cada niño. 0 0,00 0 0,00 2 40,00 3 60,00 5 100 

 

En relación a la primera interrogante Aplica los cuentos dentro de las actividades que 

realiza en el aula de clases, se puede visualizar que 1 docente, que representa el 20,00 % lo hace 

muy frecuentemente, 3 docentes, es decir el 60,00 % lo hacen frecuentemente y finalmente 1 

docente, identificado con el 20,00 % lo hace ocasionalmente, tal y como se puede constatar en el 

siguiente gráfico: 

 

Gráfico 13: Aplica cuentos dentro de las actividades que realiza en clases 

 

 

A modo de cierre, 4 docentes, equivalente al 80,00 % dan respuestas favorables, lo que 

promueve el desarrollo del lenguaje, la comprensión de las historias y la creatividad de sus 

estudiantes. Contribuye al desarrollo de habilidades cognitivas como la atención y la memoria, a 
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su vez enriquece el vocabulario de los niños y mejora su expresión oral, porque tienen la 

oportunidad de comunicarse de manera más fluida y precisa. Por otro lado, fomentan la empatía 

y el entendimiento social, ya que les permiten comprender las emociones y perspectivas de los 

personajes. 

 

 

Por otro lado, 1 docente, correspondiente al 20,00 %, no utiliza los cuentos de manera 

regular, lo que puede limitar las oportunidades de aprendizaje significativas para los niños. La 

falta de estos recursos podría afectar el desarrollo del lenguaje, la creatividad y la capacidad de 

los estudiantes para conectar con el contenido y explorar diferentes perspectivas. Sin el uso de 

los cuentos, los niños podrían tener menos posibilidades de enriquecer su vocabulario, lo que 

dificultará su comunicación efectiva. 

 

 

Una vez analizado el instrumento con la interrogante 2: Narra los cuentos infantiles de 

manera coherente respetando su estructura, aplicado a 5 docentes, se pudo constatar que 4 de 

ellas que representan el 80,00 % lo hacen muy frecuentemente y 1, correspondiente al 20,00 % 

lo hace frecuentemente. De esta manera se refleja en el próximo gráfico: 

 

Gráfico 14: Narra los cuentos infantiles de manera coherente 

 

 

De esta manera se puede determinar que las 5 docentes, correspondientes al 100 % respeta 

la estructura de los cuentos al narrarlos. Esto refleja un entendimiento profundo por su parte sobre 
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la importancia de seguir una estructura narrativa coherente, que incluye un inicio, desarrollo y 

cierre claros, ayudando a desarrollar una mejor comprensión del tema por parte de los estudiantes. 

 

 

Además, esta práctica contribuye a la organización mental de los estudiantes, ayudándolos 

a desarrollar habilidades de procesamiento de información y memoria secuencial. También 

fomenta un ambiente de coherencia educativa, donde los niños pueden anticipar lo que sucederá 

en la historia y conectarlo con experiencias previas, lo que fortalece su comprensión lectora y 

pensamiento crítico. 

 

 

Haciendo énfasis en la tercera interrogante: Narra cuentos con la intención de realizar 

preguntas a sus estudiantes que estimulen su lenguaje oral, se visualizó que 2 docentes, es 

decir el 40,00 % lo hacen muy frecuentemente, mientras que 2 docentes, que de igual manera 

cuentan con un 40,00 % lo hacen frecuentemente y finalmente 1 docente, correspondiente al 20,00 

% lo lleva a cabo ocasionalmente.  

 

Gráfico 15: Narra cuentos con la intención de realizar preguntas 

 

 

En definitiva, 4 docentes, correspondiente al 80,00 % proporcionaron respuestas 

satisfactorias, lo que favorece en las habilidades comunicativas de los infantes, ya que las 

preguntas durante la narración les invitan a expresar sus ideas, formular opiniones y reflexionar 

sobre lo que escuchan, lo que fomenta una mayor fluidez verbal y una mejor estructuración de 
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sus pensamientos. Al interactuar activamente con los cuentos, tienen la oportunidad de ampliar 

su vocabulario, comprensión y fortalecer su capacidad para comunicarse de manera efectiva.  

 

 

Por su parte, 1 maestra, correspondiente al 20,00 % respondió de forma insatisfactoria, lo 

que puede ocasionar que los niños no adquieran nuevas palabras ni desarrollen sus habilidades 

comunicativas, ya que no tendrán oportunidad para expresar y practicar nuevas palabras. Además, 

puede dificultar su comprensión profunda de la historia, pues no se les ayuda a reflexionar sobre 

lo que escuchan. También perderían oportunidades de interacción y desarrollo de habilidades 

sociales, como la escucha activa, lo que puede generar desinterés en la historia y reducir su 

capacidad para conectar ideas. 

 

 

En concordancia con el ítem 4: Hace uso de una variedad de cuentos para enseñar 

nuevas temáticas, se observó que 3 de las docentes, es decir el 60,00 % lo hacen frecuentemente, 

mientras que 2, referentes al 40,00 % lo realizan ocasionalmente. Tal y como puede visualizarse 

en el gráfico de abajo:  

 

 

Gráfico 16: Hace uso de una variedad de cuentos para enseñar 

 

 

Así, se logra determinar que, en su mayoría, las docentes incorporan variedad de cuentos 

al narrarlos, ayudando a que sus estudiantes exploren conceptos nuevos de manera más dinámica 

y comprensible. Esta variedad también fomenta la apertura a diferentes perspectivas y el 

0,00%

60,00%

40,00%

0,00%

Hace uso de una variedad de cuentos para enseñar 

nuevas temàticas

Muy frecuentemente Frecuentemente Ocasionalmente Nunca



84 

         

 

 

desarrollo de la imaginación, ya que los niños pueden relacionar las historias con situaciones de 

la vida real o con otras ideas que ya conocen. Además, esta práctica les permite adaptar las 

narraciones a sus necesidades e intereses, lo que es clave para mantener su motivación y fomentar 

un aprendizaje más significativo. 

 

 

Si las docentes no lo realizan, van a ocasionar que sus alumnos no exploren conceptos 

desde diferentes perspectivas y lo relacionen con su entorno, causando que se dé un aprendizaje 

más rígido y menos significativo, ya que los estudiantes no tendrían acceso a diversas formas de 

interpretar y entender el mundo. Del mismo modo, se reducirá su motivación e interés en las 

actividades, dificultando su participación activa y el desarrollo de imaginación, creatividad y la 

capacidad de relacionar las historias con experiencias propias.  

 

 

Relacionado al ítem 5: Al narrar los cuentos modula la voz y realiza gestos que captan 

la atención del niño. Se identificó que, de las 5 maestras, 4, es decir el 80,00 % lo hacen muy 

frecuentemente y 1 de ellas, correspondiente al 20,00 % lo hace frecuentemente. En el siguiente 

gráfico de pastel se puede corroborar ello:  

 

 

Gráfico 17: Al narrar los cuentos modula la voz y realiza gestos 
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En definitiva, se puede decir que el 100 % de ellas moduló correctamente su voz e hizo 

uso de gestos, lo que demuestra una técnica de narración efectiva que favorece la atención y el 

interés de los niños. La modulación de la voz, con variaciones en el tono, ritmo y volumen, crea 

un ambiente más dinámico y envolvente, captando la atención de los estudiantes y facilitando su 

comprensión emocional de la historia.  

 

 

Los gestos, por su parte, refuerzan el contenido visual de la narración, ayudando a los 

niños a visualizar los eventos y personajes, y promoviendo una conexión más profunda con el 

relato. Esta combinación de voz y gestos no solo hace que el cuento sea más atractivo, sino que 

también favorece el desarrollo del lenguaje y la expresión emocional en los niños, permitiéndoles 

interpretar y comprender mejor las emociones y acciones de los personajes. 

 

 

En cuanto al ítem 6: Hace uso de recursos digitales en la narración de cuentos. A través 

de la observación a las 5 docentes se pudo visualizar que 2 de ellas, es decir el 40,00 % lo hizo 

uso muy frecuentemente, por su parte 1 de ellas, es decir el 20,00 % lo hizo frecuentemente y 2 

de ellas, es decir el 40,00 % ocasionalmente. Tal y como se puede constatar en el siguiente 

gráfico:  

 

 

Gráfico 18: Hace uso de recursos digitales en la narración de cuentos 
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En conclusión, 3 de las docentes, correspondiente al 60,00 % responde positivamente, lo 

que les va a permitir desarrollar una mayor atención y participación de los niños, ya que los 

estímulos visuales y auditivos ofrecidos por las tecnologías captan mejor su interés. Además, 

estos recursos permiten adaptar las narraciones a diferentes estilos de aprendizaje, beneficiando 

a los niños que pueden tener dificultades para enfocarse solo en la narración verbal tradicional.  

 

 

Mientras que 2 de ellas, es decir el 40,00 % respondieron negativamente, quiere decir que 

dependen más de la narración verbal y los recursos físicos; como libros y objetos manipulativos. 

Aunque estos métodos también son efectivos, podrían no captar la atención de algunos niños de 

la misma manera que los recursos digitales, especialmente en entornos donde las tecnologías son 

parte habitual de sus vidas. Esto podría generar menos interacción o interés por parte de algunos 

niños, limitando el impacto que el cuento tiene en su aprendizaje y desarrollo del lenguaje. 

 

 

Con respecto al ítem 7: Utiliza pictogramas durante el desarrollo de las actividades, 

se pudo observar que 2 de las docentes que representan el 40,00 %, si utilizan los pictogramas 

muy frecuentemente dentro de las aulas de inicial, 2 de ellas que constituye el 40,00 % los aplica 

frecuentemente, y la última que corresponde al 20,00 % los presenta ocasionalmente, a 

continuación, se puede verificar en el siguiente gráfico: 

 

 

Gráfico 19: Utiliza pictogramas durante el desarrollo de las actividades 
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A modo de cierre, 4 de las docentes observadas equivalentes al 80% como resultados 

favorables, se pudo obtener que el uso de pictogramas favorece la comprensión del lenguaje, así 

como también promueve una mejor comunicación haciendo que cada uno de los conceptos sean 

más entendibles lo que les permite a los niños la asociación de palabras con las imágenes. 

Igualmente, el mismo uso beneficia un aprendizaje integrador que ayuda a los pequeños con 

necesidades educativas especiales. 

 

 

En cambio, 1 de las docentes representando el 20,00 %, dio como resultado que aplica los 

pictogramas pocas ocasiones, esto sugiere que este recurso no está siendo aprovechado al 

máximo, puesto que, si no se usan, los niños que presentan dificultades para entender conceptos 

verbales o abstractos pueden verse afectados, ya que pierden la oportunidad de aprender de una 

modo más dinámico, inclusivo y divertido. 

 

 

En respuesta al ítem 8: Propicia un espacio seguro donde los niños pueden expresarse 

libremente, se pudo percibir que 2 docentes que constituyen el 40,00 % del total, propician muy 

frecuentemente un espacio en las que los niños se puede sentir libres y seguros para trabajar, 

mientras que 3 de ellas que corresponden al 60,00 % promueven frecuentemente un espacio 

seguro para los niños. 
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Gráfico 20: Propicia un espacio seguro para expresarse libremente 

 

 

Esto indica que de las 5 docentes analizadas que constituyen el 100 %, todas propician un 

ambiente seguro y de confianza que les brinda a los niños seguridad para sentirse valorados, 

aceptados, y escuchados. De la misma manera, este espacio positivo fomenta su autoestima, la 

capacidad para expresarse con los demás, propicia la exploración de ideas y la resolución de 

problemas, así como también la cooperación y empatía esenciales para compartir sus emociones 

y pensamientos. 

 

 

En relación al ítem 9: Involucra a la familia en el proceso educativo del niño, luego de 

un análisis se determinó que 4 de los docentes observados que equivalen al 80,00 % del total, 

involucra muy frecuentemente a la familia durante todo el proceso escolar del niño, en tanto que 

1 de ellas representa el 20,00 %, implica frecuentemente a la familia en el desarrollo de las 

actividades escolares. 
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Gráfico 21: Involucra a la familia en el proceso educativo del niño 

 

 

Esto sugiere que las 5 docentes valoradas que constituyen el 100 %, todas incluyen a la 

familia, dado que el apoyo entre escuela y familia es clave principal para un correcto aprendizaje, 

esta colaboración mutua ayuda a crear permanencia educativa donde los pequeños pueden 

disfrutar de experiencias más enriquecedoras. Por otro lado, involucrar a los padres de familia 

facilita una mayor comprensión del desarrollo de sus hijos, proporcionando motivación. 

 

 

En respuesta al ítem 10: Aplica actividades lúdicas en las que el niño desarrolle sus 

habilidades lingüísticas, se pudo examinar que 2 docentes que equivalen el 40,00 % del total, 

aplican muy frecuentemente actividades lúdicas para que los niños desarrollen competencias 

lingüísticas, en tanto 2 de ellas que corresponden al 40,00 %, emplea con frecuencia actividades 

lúdicas para fomentar las habilidades comunicativas y finalmente la última que constituye el 

20,00 %, la misma que aplica ocasionalmente. 
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Gráfico 22: Aplica actividades lúdicas para desarrollar sus habilidades lingüísticas 

 

 

Por ende, se puede concluir que, en su mayoría representando el 80,00 % responden desde 

un punto favorable que, a través de las actividades lúdicas, los niños incorporan vocabulario 

nuevo y fortalecen la forma de como configurar frases, lo que ayuda a reforzar su lenguaje oral. 

De la misma manera, estas actividades impulsan las bases para su pensamiento crítico y los 

ayudan a la solución de problemas potenciando un desarrollo holístico. Por otro lado, estimula 

las relaciones sociales, debido a que les permite interactuar con el resto de compañeros y ejercitar 

la escucha activa. 

 

 

Por el contrario, se pudo observar que una docente representando el 20,00 %, reaccionó 

desde un punto desfavorable, demostrando que muchas de las veces las actividades lúdicas 

carecen de enfoque, debido a que las mismas, tienden a distraer al niño para enseñar habilidades 

lingüísticas. Además, no todos los niños responden de manera agradable a las mismas, puesto que 

para todos no va a funcionar rápidamente, sino que tardará un poco más. 

 

 

Con relación al ítem 11: Realiza lectura durante el desarrollo de las actividades, se 

muestra que 2 de las docentes, que equivalen al 40,00 %, fomentan la lectura durante la jornada 

de clases de manera frecuente, por otro lado 3 de ellas que constituyen el 40,00 % promueven la 

lectura ocasionalmente. 
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Gráfico 23: Realiza lectura durante el desarrollo de las actividades. 

 

 

 

A modo de conclusión, y luego de analizar a 2 docentes, que constituyen el 40,00 %, se 

puede observar que consideran muy importante la lectura dentro del aula de clases, puesto que la 

misma fomenta un impacto positivo en el aprendizaje de los niños, además que les permite 

adquirir palabras nuevas y mejorar sus habilidades comunicativas. Del mismo modo, la lectura 

realizada durante las actividades propicia mejores conexiones entre la clase y los eventos de la 

vida cotidiana. 

 

 

En cambio, en su mayoría, 3 de las docentes analizadas, que constituyen el 60,00 %, 

consideran poco importante la lectura dentro del aula de clases, debido a que los niños en la edad 

de 4 a 5 años, tienen poco o nada desarrollados su atención y concentración, dado que, si se lee 

durante las actividades escolares, será difícil para algunos niños mantenerse atentos, o en tal caso 

si la lectura no parece ser lo suficientemente atractiva o dinámica tiende a aburrirlos. 

 

 

En cuanto al ítem 12: Hace uso de diferentes estrategias didácticas basándose en las 

necesidades y características de cada niño, se pudo observar que  2 docentes que representan 

el 40,00 %, hacen uso ocasional de estrategias didácticas variadas, por otra parte, 3 del total de 

docentes correspondiente al 60,00 %, no las emplea, lo que supone que las actividades llevadas a 

cabo siguen un patrón lineal. 
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Gráfico 24: Hace uso de diferentes estrategias didácticas 

 

 

 

A modo de cierre, se pudo contemplar que gran parte de las docentes observadas 2, que 

conforman el 40,00 %, aplican estrategias didácticas ocasionalmente para facilitar la comprensión 

de la información, asegurando una oportunidad de aprender de formas divertidas. Además, estas 

estrategias fomentan un aprendizaje colaborativo e inclusivo, para que los niños se sientan 

escuchados, respetados y apoyados, permitiendo que cada uno de ellos avance a su ritmo. 

 

 

No obstante,  3 docentes que equivalen al 60,00 %, no hacen uso de las estrategias 

didácticas lo que conlleva a que las clases se vuelvan aburridas y poco emocionantes para los 

niños, generando además que el niño pierda interés por aprender. Pues cada estudiante aprende a 

un ritmo y estilo diferente, por ende, si se emplean actividades lineales y repetitivas, van a tener 

problemas para retener los contenidos, desarrollar su creatividad e inclusive se van a sentir 

frustrados, lo que afectará la confianza en sí mismo. 

 

 

Una vez aplicada la entrevista a las 5 docentes de educación inicial de una institución del 

cantón Machala, nos dieron los siguientes resultados: 
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Tabla 9: Tabulación de la entrevista dirigida a los docentes de inicial 2 – pregunta 1 

Pregunta 1: ¿Está de acuerdo con que los cuentos son importantes en el 

desarrollo de los infantes en sus primeras etapas? 

Totalmente 

en 

desacuerdo 

En 

desacuerdo 
Neutral 

De 

acuerdo 

 

Totalmen

te de 

acuerdo 

Total 

f % f % f % f % f % f % 

1 20,0

0 

0 0,00 1 20,0

0 

1 20,0

0 

2 40,00 5 100 

 

 

 

En relación a la pregunta 1: ¿Está de acuerdo con que los cuentos son importantes en 

el desarrollo de los infantes en sus primeras etapas? Se puede visualizar que, de las 5 docentes 

entrevistadas, 2 de ellas, es decir el 40,00 % estuvieron totalmente de acuerdo, mientras que 1 

docente, correspondiente al 20,00 % estuvo de acuerdo. Por su parte 1 maestra, lo que representa 

el 20,00 %, se mantuvo neutral. Finalmente 1 de ellas, que constituye el 20,00 % estuvo 

totalmente en desacuerdo. Tal y como puede observarse en el siguiente gráfico:   

 

 

Gráfico 25: Importancia de los cuentos en las primeras etapas 

 

 

 

20,00%

0,00%

20,00%

20,00%

40,00%

¿Está de acuerdo con que los cuentos son 

importantes en el desarrollo de los infantes en sus 

primeras etapas?

Totalmente en desacuerdo

En desacuerdo

Neutral

De acuerdo

Totalmente de acuerdo



94 

         

 

 

Los resultados de los instrumentos de investigación aplicados muestran que 3 docentes, 

representando el 60,00 % han demostrado respuestas positivas, lo cual va a traer consigo grandes 

beneficios en el desarrollo del lenguaje, la comprensión del entorno que los rodea y la capacidad 

para pensar de manera crítica y reflexiva, además de fomentar su desarrollo emocional y social. 

Ramírez y De Castro (2013) mencionan en su artículo La lectura en la primera infancia, señalan 

que, leer cuentos no solo ayuda a los niños a aprender a hablar y a usar el lenguaje, sino que 

también les permite entender mejor su mundo. Además, al leer con adultos y otros niños, se crean 

oportunidades para conversar y reflexionar, lo que ayuda en su desarrollo emocional y mental, ya 

que, la lectura en estas etapas va más allá de solo leer palabras; se convierte en un proceso donde 

los niños pueden encontrar respuestas a sus preguntas y sentimientos, lo que les ayuda a pensar 

de manera crítica y a relacionarse mejor con su entorno. 

 

 

Por otra parte 2 docentes, correspondientes al 40,00 % demuestran una respuesta negativa, 

lo que limita su uso como herramienta educativa. Esto puede afectar el desarrollo del lenguaje, la 

imaginación y la empatía en los niños, privándolos de experiencias clave para su aprendizaje y 

crecimiento emocional. 

 

 

Tabla 10: Tabulación de la entrevista dirigida a los docentes de inicial 2 – pregunta 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

En concordancia a la pregunta 2: ¿Toma en consideración los elementos estructurales 

al momento de narrar cuentos infantiles a los niños? , se puede determinar que de las docentes 

a las que se le aplicó la entrevista, 4 de ellas, es decir el 80,00 % siempre lo hacen, mientras que, 

1, correspondiente al 20,00 % lo hace casi siempre. De tal manera que puede verse visualizado 

Pregunta 2: ¿Toma en consideración los elementos estructurales al momento 

de narrar cuentos infantiles a los niños? 

 

Siempre 

 

Casi siempre 

 

A veces 

 

Casi nunca 

 

Nunca 

Total 

f % f % f % f % f % f % 

4 80,00 1 20,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 5 100 
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en el siguiente gráfico.  

 

 

Gráfico 26: Elementos estructurales al momento de narrar cuentos 

 

 

 

En definitiva, se pudo visualizar que todas las docentes respondieron de manera positiva. 

Así, se puede concluir que en su mayoría reconocen la importancia de seguir una estructura lineal 

al narrar cuentos, pues le brinda mayor entendimiento al tema, lo que favorece una mejor 

comprensión del tema por parte de los niños.  

 

 

Según Marín (2021), seguir una estructura al narrar cuentos es fundamental porque 

despierta la curiosidad del niño desde el inicio, captando su atención con frases clásicas como 

«Érase una vez...». Además, una narrativa clara de planteamiento, nudo y desenlace facilita la 

comprensión de la historia, permitiendo que los niños sigan fácilmente el desarrollo del conflicto. 

Esta estructura también favorece la identificación con los personajes, lo que les permite vivir las 

experiencias de los protagonistas y conectar emocionalmente con la trama. Asimismo, al 

centrarse en la resolución del conflicto, los cuentos enseñan valores y comportamientos que los 

niños pueden aplicar en su vida diaria, evitando detalles superfluos que podrían distraerlos del 

mensaje principal. 
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Tabla 11: Tabulación de la entrevista dirigida a los docentes de inicial 2 – pregunta 3 

Pregunta 3: ¿Cuál de las siguientes afirmaciones considera como uno de los beneficios que 

brinda el uso de cuentos infantiles como recurso didáctico? 

Facilita la 

realización 

de 

actividades 

motoras 

Permite el 

desarrollo 

de la 

empatía 

Promueve 

la rapidez 

de lectura. 

Desarrolla 

habilidades 

lógico 

matemáticas 

Propicia el 

desarrollo 

del lenguaje 

oral 

Total 

f % f % f % f % f % f % 

1 20,00 2 40,0

0 

0 0,00 0 0,00 2 40,00 5 100 

 

 

 

Dando respuesta a la pregunta 3: ¿Cuál de las siguientes afirmaciones considera como 

uno de los beneficios que brinda el uso de cuentos infantiles como recurso didáctico? Se 

determina que, 2 de las docentes, es decir el 40,00 % consideraron que propicia el desarrollo del 

lenguaje oral, mientras que 2 de ellas, equivalente al 40,00 % escogieron que permite el desarrollo 

de la empatía. Por su parte 1 docente, representando al 20,00 %, mencionó que facilita la 

realización de actividades motoras. Por consiguiente, se muestra el gráfico que refleja los datos 

mencionados:  

 

 

Gráfico 27: Beneficios del uso de cuentos infantiles como recurso didáctico 
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En definitiva, los resultados obtenidos, reflejan que las docentes reconocen claramente los 

múltiples beneficios que los cuentos infantiles ofrecen en el desarrollo integral de los niños. Rabal 

et al. (2020) destacan que los cuentos infantiles fomentan el desarrollo del lenguaje, la 

imaginación y la inteligencia emocional, lo que contribuye al desarrollo integral del alumnado. 

Algunos ejemplos de sus beneficios incluyen el desarrollo de la atención, la memoria, la 

creatividad y el aumento de habilidades comunicativas y sociales. 

 

 

Tabla 12: Tabulación de la entrevista dirigida a los docentes de inicial 2 – pregunta 4 

Pregunta 4: ¿Qué tipo de cuentos utiliza usted para enseñar una nueva temática? 

 

Cuentos de 

animales 

 

 

Cuentos 

maravillosos 

 

Cuentos de 

costumbres 

 

Cuentos de 

aventuras 

 

Cuentos 

musicales 
Total 

f % f % f % f % f % f % 

3 60,00 1 20,00 1 20,00 0 0,00 0 0,00 5 100 

 

 

 

 

Al plantear la pregunta 4: ¿Qué tipo de cuentos utiliza usted para enseñar una nueva 

temática?, se encontró que 3 docentes, lo que corresponde al 60,00 %, utilizan cuentos de 

animales para introducir nuevas temáticas. Por otro lado, otra docente, equivalente al 20,00 %, 

prefiere los cuentos maravillosos. Así mismo, 1 de ellas, que equivale al 20,00 %, opta por 

cuentos de costumbres. Seguidamente se ofrece una representación visual que ilustra cómo se 

distribuyen las respuestas en función de los datos recopilados: 
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Gráfico 28: Cuentos utilizados para enseñar una nueva temática 

 

 

 

En síntesis, la mayoría de docentes prefiere cuentos de animales, reflejando así un mayor 

uso de los mismos en su práctica pedagógica, por contener un lenguaje sencillo, con imágenes 

coloridas y personajes llamativos que captan la atención de los niños en un nivel inicial. Por el 

contrario, los cuentos maravillosos y de costumbres denotan un menor uso y esto puede deberse 

porque contienen un lenguaje más elaborado, porque en muchos casos, las historias que se narran 

abordan temas que requieren entendimiento de situaciones culturales que el niño a su corta edad 

aún no posee por completo. Sin embargo, integrar una mayor diversidad de tipos de cuentos 

podría enriquecer las experiencias de aprendizaje y ofrecer a los estudiantes nuevas formas de 

explorar el mundo, sus valores y sus propias emociones. 

 

 

Tabla 13: Tabulación de la entrevista dirigida a los docentes de inicial 2 – pregunta 5 

Pregunta 5: ¿Cuál de los siguientes elementos utiliza dentro del aula de clases para motivar a 

los niños en la narración de cuentos? 

Modular el 

tono de voz 

en los 

cambios de 

trama 

Hacer uso 

de un 

lenguaje 

técnico 

Mantiene 

sus gestos 

faciales 

tranquilos 

Realiza una 

rápida lectura 

sin hacer 

pausa 

Hace uso de 

recursos 

tecnológicos 

Total 

f % f % f % f % f % f % 

3 60,00 0 0,00 1 20,00 0 0,00 1 20,00 5 100 
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Una vez analizados los datos de la pregunta 5: ¿Cuál de los siguientes elementos utiliza 

dentro del aula de clases para motivar a los niños en la narración de cuentos?, se refleja que 

3 maestras, correspondientes al 60,00 % modula el tono de voz en los cambios de trama como 

elemento para motivar a los niños en la narración de cuentos, mientras que 1 de ellas; es decir el 

20,00 % mantienen sus gestos faciales quietos y finalmente 1 educadora, con el valor de 20,00 % 

hace uso de recursos tecnológicos. Posteriormente, se presenta el gráfico que ilustra los datos 

tabulados junto con su análisis correspondiente: 

 

 

Gráfico 29: Elementos utilizados para motivar a los niños en la narración de cuentos 

 

 

 

Los resultados determinan que el 80,00 % de las profesoras que utilizan estrategias como 

modular el tono de voz y hacer uso de recursos tecnológicos comprenden lo importante que es 

captar y mantener la atención de los niños durante la narración, porque al modular bien la voz, se 

pueden expresar emociones y lograr que el ambiente sea más ameno, favoreciendo a un mayor 

entendimiento y el disfrute del cuento. El uso de recursos tecnológicos también logra una 

interacción visual y auditiva que enriquece las experiencias narrativas. Sin embargo, 1 docente, 

correspondiente al 20,00 % que mantienen los gestos faciales quietos, no está aprovechando las 

herramientas para mantener el interés de los niños, ya que no podrán conectar con la historia que 

se les está contando, ni podrán desarrollar empatía hacia los personajes. A su vez, al hablar de 

manera monótona en un mismo tono, provocará que los niños pierdan el enfoque de la historia, 

evitando que entiendan el mensaje de la misma. 
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Tabla 14: Tabulación de la entrevista dirigida a los docentes de inicial 2 – pregunta 6 

Pregunta 6: ¿De qué manera considera que ha influido la era digital en la narración de cuentos? 

Mejora la 

interacción 

de los niños 

con las 

historias 

Brinda 

gran 

variedad de 

contenidos 

Facilita la 

comprensión 

de las 

historias a 

través de 

imágenes y 

videos 

llamativos 

Limita el uso 

de la 

imaginación 

del niño 

Causa 

desinterés 

en la 

lectura 

tradicional 

Total 

f % f % f % f % f % f % 

1 20,00 1 20,00 2 40,00 0 0,00 1 20,00 5 100 

 

 

 

En relación a la pregunta: ¿De qué manera considera que ha influido la era digital en 

la narración de cuentos?, es evidente que 1 profesora, representado por el 20,00 %, considera 

que la era digital ha mejorado la interacción de los niños con las historias. Por el contrario, 1 de 

ellas, equivalente al 20,00 %, escogió que ofrece una gran variedad de contenidos, mientras que 

2 maestras, constituyendo el 40,00 %, opinan que facilita la comprensión de las historias a través 

de imágenes y videos llamativos. Finalmente, 1 docente, que abarca el 20,00 %, considera que 

esto puede causar desinterés en la lectura tradicional. A continuación, se presenta el gráfico de 

los datos recopilados, mostrando la distribución de las respuestas y facilitando una mejor 

comprensión de los hallazgos: 

 

Gráfico 30: Influencia de la era digital en la narración de cuentos 
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Mediante los resultados se demuestra que, 4 profesoras, equivalentes al 80,00 %, destacan 

los aspectos positivos, como la mejora de la interacción de los niños con las historias, la oferta 

de una gran variedad de contenidos y la facilidad para comprender las historias mediante el uso 

de imágenes y videos llamativos. Estas herramientas pueden enriquecer la experiencia de los 

niños y facilitar su comprensión, lo que puede hacer la narración más atractiva y accesible. Sin 

embargo, el 20,00 % de maestras expresó una preocupación sobre el posible desinterés que la era 

digital podría generar en la lectura tradicional. Esto indica que el uso excesivo de recursos 

digitales podría desviar la atención de los niños de la lectura convencional, que también es 

fundamental para su desarrollo cognitivo y lingüístico. 

 

 

Tabla 15: Tabulación de la entrevista dirigida a los docentes de inicial 2 – pregunta 7 

Pregunta 7: ¿Qué beneficios considera como resultado de trabajar los pictogramas en 

educación inicial? 

Propicia 

una mejora 

en las 

habilidades 

visuales 

Facilita el 

seguimiento de 

instrucciones 

Potencia el 

desarrollo 

de la 

expresión 

oral 

Ayuda en el 

proceso de 

lectura y 

escritura 

Mejora la 

comprensión 

de textos 

Total 

f % f % f % f % f % f % 

0 0,00 1 20,00 1 20,00 2 40,00 1 20,00 5 100 

 

 

 

En consideración a la pregunta 7: ¿Qué beneficios considera como resultado de 

trabajar los pictogramas en educación inicial?, se muestra que 1 docente, que equivale al 

20,00%, cree que los pictogramas facilitan el seguimiento de instrucciones. Por otro lado, otra de 

las docentes correspondiente al 20,00%, considera que los pictogramas potencian el desarrollo de 

la expresión oral, 2 de ellas que representan el 40,00% piensan que trabajar con pictogramas 

contribuye al proceso de lectura y escritura y la última que constituye al 20,00% estima que 

trabajar los pictogramas mejora la comprensión de textos. Posteriormente se puede visualizar un 

gráfico de los datos recopilados: 
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Gráfico 31: Beneficios de trabajar los pictogramas en educación inicial 

 
 

 

En definitiva, a través de la obtención de los resultados se puede evidenciar que todas las 

docentes consideran que los pictogramas tienen múltiples beneficios que son esenciales para el 

desarrollo de los niños. Pues los pictogramas van más allá de favorecer la percepción visual, su 

propósito inicial es, brindar un apoyo para que los niños entiendan el paso a paso de su rutina de 

actividades, mejorar y enriquecer su vocabulario, así como también favorecer al reconocimiento 

de las letras y la confianza en sí mismos, para poder expresarse con los demás. Esto indica que, 

los pictogramas y sus múltiples beneficios son herramientas imprescindibles para trabajar con los 

niños, debido a que, permiten vincular las imágenes con las palabras y conceptos, mejorando su 

aprendizaje. 

 

 

Tabla 16: Tabulación de la entrevista dirigida a los docentes de inicial 2 – pregunta 8 

Pregunta 8: ¿De qué manera cree que la escuela influye en el desarrollo del lenguaje oral 

de los niños? 

Brinda las 

bases para 

desarrollar 

las 

habilidade

s sociales. 

Potencia la 

adquisición 

del 

vocabulario. 

Brinda 

apoyo 

emocional. 

Fortalece las 

habilidades 

cognitivas. 

Propicia el 

desarrollo 

de la 

autonomía. 

Total 

f % f % f % f % f % f % 

2 40,0

0 

3 60,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 5 100 
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En respuesta a la pregunta 8: ¿De qué manera cree que la escuela influye en el 

desarrollo del lenguaje oral de los niños?, se pudo obtener que 2 docentes que representan el 

40,00 %, creen que la escuela influye en el desarrollo del lenguaje de los infantes, puesto que 

brinda las bases para desarrollar las habilidades sociales, mientras que 3 de ellas que corresponden 

al 60,00 % opinan que en la escuela se potencia la adquisición del vocabulario y que por ende 

influye de manera significativa. Seguidamente se presenta el gráfico de los datos recopilados para 

una mayor comprensión: 

 

 

Gráfico 32: Influencia de la escuela en el desarrollo del lenguaje oral de los niños 

 
 

 

Las respuestas obtenidas de las 5 docentes, evidencian cómo ellas perciben la influencia 

que tiene la escuela en los niños en cuanto al desarrollo del lenguaje oral. Una minoría respondió 

que el espacio escolar es el lugar ideal para que potencien las habilidades sociales debido a que 

al comunicarse con sus compañeros y docentes aprenden a expresarse sus emociones, compartir 

lo que piensan, hasta ser capaces de resolver problemas. Por otro lado, en su mayoría coinciden 

que, en la escuela desarrollan por, sobre todo, su vocabulario, ya que, dentro de este entorno, los 

niños se encuentran expuestos a nuevos conceptos y palabras que no escucharan en casa. 

Mediante los cuentos narrados, canciones y juegos se puede introducir un amplio repertorio de 

palabras. Esto señala que las docentes toman como aspectos principales a aquellos que tienen un 

impacto directo en el desarrollo del lenguaje oral. 
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Tabla 17: Tabulación de la entrevista dirigida a los docentes de inicial 2 – pregunta 9 

Pregunta 9: ¿Qué tan relevante considera el apoyo de la familia en el desarrollo lingüístico del 

niño? 

Muy relevante Relevante Poco relevante Nada relevante Total 

f % f % f % f % f % 

3 60,00 2 40,00 0 0,00 0 0,00 5 100 

 

 

 

Con respecto a la pregunta 9: ¿Qué tan relevante considera el apoyo de la familia en 

el desarrollo lingüístico del niño?, 3 de las docentes entrevistadas que equivalen al 60,00 % del 

total, expresaron que el apoyo de la familia es muy relevante dentro del nivel educativo, en tanto 

que 2 de ellas que equivalen el 40,00 %, opinaron que contar con el soporte de la familia es 

relevante. Más adelante se muestra un gráfico de los datos obtenidos: 

 

 

Gráfico 33: Relevancia de la familia en el desarrollo lingüístico del niño 

 
 

 

En definitiva, las respuestas que se obtuvieron en su mayoría, demuestran un acuerdo 

positivo sobre el papel que cumple la familia en desarrollo lingüístico, dado que las mismas 

consideraron que la familia es la primera base en la que los niños empiezan a aprender, tomando 
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palabras nuevas de conversaciones cotidianas, preguntas y respuestas diarias, generando un 

ambiente seguro donde puedan expresarse sin miedos. Mientras tanto, en una minoría 

respondieron relevante debido a que, si bien es cierto la familia es importante, no la consideran 

como lo único esencial, pues la misma proporciona un lugar seguro, donde se puede reforzar lo 

que se enseña en la escuela. Finalmente, se pudo expresar que en su mayoría las docentes 

consideraron que la familia es un factor muy relevante para la adquisición del lenguaje y el resto 

ponen a la misma y a la escuela como complementarias una de la otra. 

 

 

Tabla 18: Tabulación de la entrevista dirigida a los docentes de inicial 2 – pregunta 10 

Pregunta 10: ¿Con qué frecuencia aplica actividades basadas en el juego para el desarrollo del 

lenguaje oral en los niños? 

Siempre Casi siempre A veces Rara vez Nunca Total 

f % f % f % f % f % f % 

3 60,00 2 40,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 5 100 

 

 

 

En relación a la pregunta 10: ¿Con qué frecuencia aplica actividades basadas en el 

juego para el desarrollo del lenguaje oral en los niños?, se pudo recabar que 3 docentes que 

representan el 60,00 % del total, consideran que siempre se debe aplicar actividades basados en 

el juego, mientras que 2 de ellas que corresponden al 40,00 % aplican casi siempre sus actividades 

apoyándose del juego. A continuación, se expone con un gráfico los datos obtenidos: 
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Gráfico 34: Frecuencia de la aplicación de actividades basadas en el juego 

 

 
 

 

Mediante los datos recopilados se pudieron obtener que, la mayoría de docentes 

respondieron de manera positiva, lo que demuestra su arduo trabajo, dedicación y esmero por 

enseñar el lenguaje por medio del juego. Lo que significa que toman en cuenta el mismo, como 

clave esencial para sus clases, incluyéndolo en todo momento. Mientras tanto, el resto respondió 

que aplican los juegos frecuentemente, pero en ciertos momentos no lo hacen, debido a la falta 

de tiempo y de recursos lo que influye en gran parte la calidad de enseñanza. Esto sugiere que el 

juego es una estrategia clave y necesita ser priorizada en cada práctica educativa, porque de ello 

depende la enseñanza aprendizaje efectiva de los niños. 

 

 

Tabla 19: Tabulación de la entrevista dirigida a los docentes de inicial 2 – pregunta 11 

Pregunta 11: ¿Cuál de los siguientes beneficios considera que puede traer consigo la 

práctica de lectura diaria en los niños? 

Ayuda en las 

habilidades 

comunicativa

s 

Potencia la 

comprensión 

del lenguaje 

Fomenta 

un hábito 

lector 

Mejora la 

escritura 

Aprende 

valores 
Total 

f % f % f % f % f % f % 

1 20,00 2 40,00 1 20,00 0 0,00 1 20,00 5 100 

 

 

En respuesta a la pregunta 11: ¿Cuál de los siguientes beneficios considera que puede 

traer consigo la práctica de lectura diaria en los niños?, se muestra que 1 docente, que equivale 
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al 20,00 %, considera que la ayuda en las habilidades comunicativas es un beneficio esencial, 2 

de las docentes que constituyen el 40,00 % estiman que la práctica de lectura potencia la 

comprensión del lenguaje, otra de ellas que representa al 20,00 % piensa que fomenta un hábito 

lector y la última que constituye el 20,00 % restante, expresó que con ello aprende valores. 

Seguidamente se presenta un gráfico de los resultados recabados para una mayor comprensión de 

la información:  

 

Gráfico 35: Beneficios de la práctica de lectura diaria en los niños 

 
 

 

Mediante los datos recabados, se puede concluir que los docentes tienen claro los 

diferentes beneficios que conlleva una práctica de lectura, puesto que uno de los beneficios sin 

duda ayuda en las habilidades comunicativas, lo que permite que los niños puedan expresarse con 

mayor facilidad y fluidez. Por otro lado, ayuda a potenciar la comprensión del lenguaje de una 

manera que fortalece su vocabulario y amplia los diferentes conceptos. Sin embargo, es 

importante mencionar que la práctica de lectura también fomenta hábitos lectores, además de 

promover nuevos valores que sirven como enseñanza para su vida cotidiana. Esto indica que los 

docentes, tienen una perspectiva amplia en cuanto a los beneficios que esta brinda, para el 

desarrollo integral. 
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Tabla 20: Tabulación de la entrevista dirigida a los docentes de inicial 2 – pregunta 12 

Pregunta 12: ¿Qué tan de acuerdo está en que los docentes hagan uso de estrategias 

didácticas dentro del aula de clases para desarrollar el lenguaje oral? 

Totalment

e en 

desacuerd

o 

En 

desacuerdo 
Neutral De acuerdo 

Totalmente 

de acuerdo 
Total 

f % f % f % f % f % f % 

0 0,00 0 0,00 1 20,00 1 20,00 3 60,00 5 100 

 

 

 

Con respecto a la pregunta 12: ¿Qué tan de acuerdo está en que los docentes hagan uso 

de estrategias didácticas dentro del aula de clases para desarrollar el lenguaje oral?, se pudo 

obtener que 1 docente que representan el 20,00 %, estima que se encuentra neutral ante el uso de 

estrategias didácticas. Por otro lado 1 maestra que corresponde al 20,00 %, está de acuerdo con 

que dentro del aula se haga uso de las estrategias didácticas, mientras que las 3 restantes que 

constituyen al 60,00 % respondieron que están totalmente de acuerdo que se apliquen las 

estrategias didácticas en las aulas de inicial. A continuación, se expone en un gráfico los datos 

obtenidos: 

 

 

Gráfico 36: Uso de estrategias didácticas dentro del aula de clases 
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En definitiva, se pudo observar que en su mayoría eligieron estar totalmente de acuerdo y 

de acuerdo con la efectividad que tienen las estrategias para estimular el lenguaje oral, las mismas 

que reflejan el compromiso por la labor docente, cuya necesidad es la de innovar la metodología 

para enseñar de manera activa y lúdica. Por otro lado, el dar una respuesta neutral señala la falta 

de información actualizada, o en su defecto la poca o ninguna eficacia de las mismas. Esto 

demuestra que la mayoría de las docentes tienen una postura positiva en cuanto al uso de 

estrategias didácticas, destacando con ello una aceptación de las mismas.  
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CAPÍTULO III 

PROPUESTA INTEGRADORA 

3.1 Introducción 

Para la realización del trabajo, inicialmente se analizó de manera exhaustiva el uso 

inadecuado de los cuentos infantiles dentro de las aulas de educación inicial II, lo que permitió 

identificar deficiencias en las prácticas pedagógicas que traen consecuencias en el proceso de 

aprendizaje de los niños; se visualizó que, en la mayoría de actividades, los cuentos pasan a 

segundo plano, ya que los utilizan como un medio de distracción, ocasionando que los infantes 

pierdan el gusto por la lectura. A su vez, se está limitando la adquisición de nuevas palabras y la 

comunicación adecuada con sus compañeros durante las actividades. Otras de las habilidades 

esenciales en la primera infancia como el desarrollo de la imaginación y creatividad se verán 

afectadas, debido a que no se les brindará un espacio de reflexión sobre las situaciones que 

plantean las historias. Conforme a ello, se establecieron las bases teóricas de cada una de las 

variables.  

 

 

A continuación, los instrumentos aplicados incluyen un cuestionario de preguntas 

cerradas aplicado a las docentes, una guía de observación utilizada para corroborar la veracidad 

de sus respuestas y una lista de cotejo que ayudó a conocer que impacto tienen los cuentos en los 

más pequeños, es decir, si se expresan con frecuencia y de manera fluida, qué tipo de lectura 

prefieren y las veces que piden por su cuenta que les narren historias.  

 

 

La obtención de los resultados permitió verificar que efectivamente se presenta un 

problema en relación al uso de cuentos dentro de las prácticas docentes, por ello se ha planteado 

la Guía Didáctica para la correcta aplicación de cuentos infantiles en las aulas de educación inicial II 

como propuesta que permitirá a los docentes tener variedad de estrategias a utilizar para 

implementar estos recursos de manera innovadora, logrando un buen desarrollo del lenguaje oral 

en sus estudiantes. Como menciona el Ministerio de Educación (2020) mediante las propuestas 

pedagógicas, se va a dejar de lado los métodos convencionales que no demuestran mejoras, esto 

a través de cambios significativos en la educación, donde los estudiantes aprendan de maneras 

innovadoras y las escuelas mejoren sus formas de enseñanza. 
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3.2 Descripción de la propuesta 

Mediante la investigación realizada, se ha concluido que los niños de inicial II analizados, 

en su mayoría presentan dificultades en el lenguaje oral, lo que puede traer consigo consecuencias 

negativas a largo plazo, pues el lenguaje les permite mantenerse comunicados, aprender normas 

de comportamiento y adquirir nuevos conocimientos que le ayudarán a formarse en su desarrollo 

educativo y social. Tomando esto en consideración, el uso inadecuado de cuentos infantiles dentro 

de los salones de clase, afectará de manera significativa el proceso de aprendizaje de los más 

pequeños. 

 

 

Es por ello que se ha diseñado una guía didáctica, que se enfoca en la correcta aplicación 

de cuentos infantiles en las aulas de educación inicial II, a través de la elaboración de estrategias 

didácticas que propicien el desarrollo del lenguaje oral de los niños. Consta de 19 actividades que 

se elaboraron con base al Currículo de Educación Inicial, centrándose en el Ámbito de 

comprensión y expresión del lenguaje. La presente guía permite relacionar el uso de los cuentos 

infantiles y lenguaje oral ya que promueven una participación dinámica en los niños, mejorando 

su expresión verbal y fortaleciendo su capacidad de escucha y al mismo tiempo se fomenta un 

gusto por la narración de cuentos dentro de su vida diaria. 

 

 

Además, se sustenta en teorías pedagógicas que destacan la relevancia que tiene el 

aprendizaje tanto social como significativo. Es por ello que se aborda la teoría sociocultural de 

Vygotsky, donde destaca que son los niños quienes construyen su propio conocimiento mediante 

la comunicación y el trabajo en equipo. Por otra parte, se ha tomado la teoría del aprendizaje 

significativo del autor Ausubel en donde subraya la importancia del aprendizaje, en el que, el 

conocimiento nuevo conecta con el anterior. Puesto que, por medio de estos fundamentos, la guía 

didáctica busca garantizar que cada uno de los niños logre relacionar los conceptos del cuento 

con su vida cotidiana, es decir con la experiencia que han vivido, promoviendo de esta manera 

un aprendizaje más duradero. 
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Teorías 

Las teorías mencionadas a continuación fundamentan con aspectos clave la importancia 

de los cuentos en el desempeño de las prácticas educativas, sobre todo en el desarrollo del 

lenguaje oral de los infantes. 

 

 

La teoría sociocultural de Lev Vygotsky sustenta que, para aprender, el niño debe 

interactuar con su entorno, destacando que el aprendizaje se da de forma conjunta y se promueve 

a través de los vínculos con otros. Dentro de la misma, el pilar principal es el lenguaje, ya que es 

la manera en la que se puede comunicar con los demás. Así mismo las habilidades cognitivas se 

desarrollan al integrarse en situaciones sociales, donde se aprende del otro mediante el 

intercambio de ideas. 

 

 

La Zona de Desarrollo próximo es uno de los elementos centrales que destaca el autor en 

su estudio y se refiere a la diferencia entre la capacidad del niño para realizar las actividades por 

su cuenta y lo que puede llegar a alcanzar con apoyo de alguien mayor o un compañero que 

domine más del tema. A su vez concibe que el verdadero aprendizaje se da cuando las actividades 

presentan desafíos que los estudiantes pueden alcanzar con ayuda de alguien más capacitado. 

Algo similar ocurre con el uso de los cuentos infantiles dentro de las aulas. 

 

 

El relato de un cuento, desde el punto de vista de Vygotsky, es realmente importante 

dentro de las prácticas educativas, pues es un recurso que permite la adquisición de aprendizajes 

de manera significativa a través de las interacciones con los demás, permitiendo una mejora en el 

desarrollo del lenguaje oral en los más pequeños; porque al escuchar los cuentos, aprenden nuevos 

conceptos en conjunto con sus pares y maestro. También les ayuda a comprender mejor la 

historia, permitiéndole expresar de distintas maneras la misma, formular preguntas, identificar 

los temas tratados, comprender las enseñanzas que dejan, relacionarlas con sus propias 

experiencias. 

 

 

Los docentes cumplen un rol esencial como mediadores, porque son los encargados de 

orientar a los niños durante el proceso de enseñanza aprendizaje, permitiéndoles adquirir los 
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conocimientos necesarios y alcanzar un aprendizaje significativo. Esto lo logran a través del 

planteamiento de preguntas abiertas, un espacio de reflexión sobre las narraciones dadas y 

motivación a la participación activa, que promoverá a que los niños aprendan nuevas palabras y 

desarrollen su lenguaje oral de mejor manera. 

 

 

Otra de las teorías empleadas es la de Ausubel, que habla del aprendizaje significativo, el 

mismo que se basa en el principio de que el aprendizaje impacta más, si se conectan 

conocimientos nuevos con los que el niño ya conoce. Por esta razón se pone en contraste este tipo 

de aprendizaje con el memorístico, ya que el primero desarrolla en los niños la capacidad de hacer 

relación con la nueva información, favoreciendo su esquema cognitivo y dejando un 

conocimiento relevante para ellos, mientras que el segundo implica retener información sin 

entenderla, lo cual limitará su capacidad de análisis y reflexión. 

 

 

La idea central de la teoría de Ausubel se basa en el concepto de los organizadores previos, 

como esquemas o actividades, los cuales se exponen antes de brindar el nuevo contenido, para 

que sean los niños quienes conecten lo que han aprendido hasta el momento, con lo que se les 

enseña actualmente, permitiéndoles de tal manera un amplio marco de oportunidades, que les 

ayudará a facilitar la asimilación de información. Dentro del contexto escolar inicial, son los 

cuentos infantiles los encargados de cumplir con esta función, es allí donde nace su importancia. 

 

 

Para lograr ese aprendizaje significativo, los niños, tienen que ser capaces de relacionar 

información nueva a través del cuento sacando provecho de sus propias experiencias. Esto 

significa que los relatos que se exponen sean adecuados a su edad y nivel de desarrollo, tomando 

en cuenta siempre, que los personajes, situaciones y emociones les transmitan algo, las mismas 

con las que pueden sentirse identificados. Además, cabe recalcar que los cuentos a narrar deben 

estar correctamente estructurados, ser coherentes y dejar un mensaje preciso y claro, para facilitar 

una mayor comprensión de contenidos. 

 

 

Es importante mencionar que los cuentos además de cumplir el rol de generar 

entretenimiento y disfrute para los niños, también forman parte de un recurso pedagógico 
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primordial para trabajar dentro de las aulas de inicial, puesto que permite que ellos adquieran 

nuevo vocabulario, habilidades lingüísticas, y conceptos de una forma más significativa. Cuando 

los infantes escuchan y participan en la narración de cuentos, desarrollan su percepción auditiva 

y la manera en cómo organizar y expresar sus ideas, favoreciendo además en su lenguaje oral. 

 

 

En este escenario, los docentes de inicial desempeñan un rol importante en cuanto a la 

formación de entornos de enseñanza - aprendizaje, ya que deben generar espacio donde se 

fomente el aprendizaje significativo, y es que ellos son los encargados de elegir las mejores 

temáticas apropiadas a su edad y necesidades en relación al contexto del niño, garantizando que 

los cuentos relevantes. Asimismo, estos deben favorecer la reflexión, a través de preguntas 

abiertas, discusiones, debates y actividades en las cuales les permitan comparar sus experiencias 

y el tema de las clases. 

 

 

3.3 Objetivo de la propuesta 

3.3.1 Objetivo general 

Diseñar una guía didáctica enfocada en la correcta aplicación de cuentos infantiles en las 

aulas de educación inicial II, a través de la elaboración de estrategias didácticas que propicien el 

desarrollo del lenguaje oral de los niños. 

 

 

3.3.2 Objetivos específicos 

   Revisar la bibliografía básica sobre el uso adecuado de los cuentos infantiles, sustentando  

teóricamente la propuesta. 

   Estructurar actividades innovadoras en relación a las destrezas del currículo, que 

fomenten la interacción entre niños y docentes durante la narración de cuentos, 

promoviendo el desarrollo del lenguaje oral. 

    Organizar el proceso de socialización de la guía didáctica para el desarrollo del lenguaje 

oral en niños de inicial II. 

 

 

3.4 Fases de implementación 

Para llevar a cabo la implementación de la guía didáctica para el desarrollo del lenguaje 

oral, se vuelve posible la creación de actividades innovadoras y experienciales que aborden de 
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manera efectiva las necesidades de los niños. Este proceso se presenta como una serie de pasos 

diseñados para la participación activa y el aprendizaje significativo. A través de la ejecución de 

las mismas, se busca que los niños puedan fortalecer sus habilidades lingüísticas, resolviendo la 

problemática del desarrollo del lenguaje, todo ello alineado con los objetivos previamente 

establecidos. De esta manera, se asegura un entorno interactivo y enriquecedor. 
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Tabla 21: Actividad 1 

Actividad 1 

Nombre del juego: Palabras mágicas del bosque encantado 

Tiempo: 25-30 minutos  

Semana: 1 

Edad: 4-5 años  Grupo: 25 

Experiencia de Aprendizaje: Explorando mis ideas con los cuentos 

Ámbito:  Comprensión y expresión del lenguaje 

Destreza: Incorporar palabras nuevas a su vocabulario en función de las 

experiencias en las que interactúa. 

Objetivo Específico: Promover la adquisición de nuevas palabras, a través del cuento, 

permitiendo el fortalecimiento del vocabulario en un ambiente 

interactivo y significativo. 

Elemento integrador: Cuento Caperucita roja https://arbolabc.com/cuentos-clasicos-

infantiles/caperucita-roja 

Desarrollo Tiempo Recursos 

Paso 1: Se pide a los niños que formen un círculo y se 

procede a narrarles el cuento: Caperucita Roja, utilizando 

pictogramas de las escenas, haciendo énfasis en palabras 

clave (bosque, cesta, camino, flores, lobo). 

 

 

 

 

 

 

 

5 

minutos 
 

 

 

 

 

 

 Pictogramas con 

escenas del cuento. 

 Caja de cartón 

 Objetos naturales como 

ramas, hojas. 

 Tela roja 

 Imagen del lobo, 

camino, bosque, cesta, 

flores. 

 Carteles con palabras 

clave. 

 Hojas con siluetas de 

las escenas A4. 

 Pintura 

 Pinceles 

Paso 2: Se los divide en grupos de 5 y se presenta una caja 

con elementos mencionados en la historia: hojas, ramas, 

una capa roja, imágenes del lobo. Cada grupo tendrá un 

delegado que saque un objeto y deberá mencionarlo, 

mientras tanto otros niños del grupo podrán responder a 

las preguntas que se realicen:      

 ¿A quién le pertenece la capa? 

 ¿Dónde aparecen las ramas y hojas en la historia? 

 ¿Cómo es el lobo de la imagen? 

6 

minutos 

Paso 3: Se coloca en el suelo a modo de sendero carteles 

con imágenes y palabras clave: cesta, flores, bosque, 

camino, lobo y de cada grupo el niño que no ha participado 

camina sobre ellas y las van leyendo en voz alta con ayuda 

de la docente.  

5 

minutos 

Paso 4: A cada grupo se le da una escena de la historia en 

una hoja tamaño A3 para que puedan decorarla con pintura 

y pinceles.   

7 

minutos 

Paso 5: Cada grupo al frente y va mencionando como 

decoraron su escena, se puede agregar preguntas para 

motivarlos como:  

5 

minutos 

https://arbolabc.com/cuentos-clasicos-infantiles/caperucita-roja
https://arbolabc.com/cuentos-clasicos-infantiles/caperucita-roja
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 ¿Qué colores usaron?  

 ¿Qué escena es esta?  

Y así en conjunto ordenan las escenas del cuento.  

Paso 6: Se les pide a los niños sentarse en una ronda y se 

les pregunta: 

 ¿Cuál fue tu parte favorita de la historia? 

Al finalizar se les agradece con un aplauso por su 

participación.  

4 

minutos 
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Tabla 22: Actividad 2 

Actividad 2 

Nombre del juego: La gran aventura en el granero mágico.  

Tiempo: 25 - 30 minutos 

Semana: 2 

Edad: 4-5 años  Grupo: 25 

Experiencia de Aprendizaje: Me comunico mientras me divierto 

Ámbito:  Comprensión y expresión del lenguaje 

Destreza: Participar en una conversación más compleja manteniéndose 

dentro del tema. 

Objetivo Específico: Promover un ambiente seguro de comunicación a través de la 

dramatización, facilitando la participación activa y el 

desarrollo del lenguaje.  

Elemento integrador: Cuento Las aventuras del gatito Pepe en el granero mágico 

https://www.canva.com/design/DAGeSzAOWBo/Wqf9f-

Ib7o1r2C2hcl7cLg/edit?utm_content=DAGeSzAOWBo&ut

m_campaign=designshare&utm_medium=link2&utm_source

=sharebutton 

 (creación propia) 

Desarrollo Tiempo Recursos 

Paso 1: Se reúne a los niños en forma de U y se les explica 

que les narrará un cuento con acciones que tendrán que 

realizar conforme se los vaya nombrando mientras le 

entrega a cada uno sus máscaras y diademas para que se 

identifiquen con un animal que se menciona en el cuento. 

 

- Un niño será el gatito Pepe. 

- Otro será el ratón Tito. 

- Otro niño será el gallo. 

- Un niño será el perro guardián. 

- Los que no tengan un rol específico participarán como 

ayudantes del narrador, repitiendo palabras clave en 

grupo. (granero, aventura y mágico)  

7 

minutos 

 Diademas y máscaras 

de animales (gato, 

ratón, gallo, perro, 

vacas, ovejas, etc.) 

 Hojas secas 

 Carteles con palabras 

clave (granero, 

aventura, mágico) 

 Cuento El Gatito Pepe y 

su Gran Aventura en el 

Granero impreso o 

digital 

 Elementos de 

estimulación (semillas 

de trigo, figuras de 

animales, etc.) 
Paso 2: Se procede a narrarles el cuento Las aventuras del 

gatito Pepe en el granero mágico y cada niño va actuando 

su parte con ayuda de la docente para mencionar los 

diálogos correspondientes y cada que mencionen la 

palabra clave la docente dirá, ¡alto! Palabra clave y 

muestra el cartel (granero, aventura y mágico) para que el 

grupo repita. 

 

10 

minutos 

https://www.canva.com/design/DAGeSzAOWBo/Wqf9f-Ib7o1r2C2hcl7cLg/edit?utm_content=DAGeSzAOWBo&utm_campaign=designshare&utm_medium=link2&utm_source=sharebutton
https://www.canva.com/design/DAGeSzAOWBo/Wqf9f-Ib7o1r2C2hcl7cLg/edit?utm_content=DAGeSzAOWBo&utm_campaign=designshare&utm_medium=link2&utm_source=sharebutton
https://www.canva.com/design/DAGeSzAOWBo/Wqf9f-Ib7o1r2C2hcl7cLg/edit?utm_content=DAGeSzAOWBo&utm_campaign=designshare&utm_medium=link2&utm_source=sharebutton
https://www.canva.com/design/DAGeSzAOWBo/Wqf9f-Ib7o1r2C2hcl7cLg/edit?utm_content=DAGeSzAOWBo&utm_campaign=designshare&utm_medium=link2&utm_source=sharebutton
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Paso 3: A medida que se va narrando la historia, se debe 

animar a que los personajes interactúen entre sí, con ayuda 

del grupo de niños que no están actuando: 

 Ayudemos a Pepe a saber que está haciendo Tito. 

 El gallo cantó fuerte. ¿Qué sonido hace el gallo? 

Niños ¿qué le diría Pepe a Tito? 

8 

minutos 

Paso 4: A modo de reflexión los niños forman un círculo 

y la docente les realiza las siguientes preguntas: 

 ¿Cómo se sintió Pepe cuando despertó al perro 

guardián? 

 ¿Creen que está bien pedir disculpas cuando 

cometemos un error? 

 Finalmente se agradece su participación. 

5 

minutos 
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Tabla 23: Actividad 3 

Actividad 3 

Nombre del juego: Descubre y expresa tus emociones  

Tiempo: 25 - 30 minutos 

Semana: 3 

Edad: 4-5 años  Grupo: 25 

Experiencia de Aprendizaje: Expresando mis emociones a través de canciones 

Ámbito:  Comprensión y expresión del lenguaje 

Destreza: Describir oralmente imágenes gráficas, estructurando oraciones más 

elaboradas que describan a los objetos que observa. 

Objetivo Específico: Fomentar la expresión oral a través de pictogramas, promoviendo la 

elaboración de oraciones más complejas expresando lo que observan 

y sienten. 

Elemento integrador: Cuento: El monstruo de colores 

https://youtu.be/__NmMOkND8g?si=JIN_iehAejKS8e0W 

Desarrollo Tiempo Recursos 

Paso 1: Se forma una ronda con los niños y se les presenta el 

cuento: El monstruo de colores, junto con pictogramas que 

representan cada una de las emociones que se mencionan 

(alegría, tristeza, rabia, miedo, calma) 

 

 

5 

minutos 

 

 

 

 

 

 

 

 Pictogramas de los 

monstruos de colores 

con las emociones 

(alegría, tristeza, rabia, 

miedo, calma)  

 Botellas plásticas  

 Colorantes 

 Agua 

 Cartulinas 

 Lápiz 

 Pinturas 

 Pincel 

 Imágenes con 

situaciones que 

desencadenen 

emociones (comiendo 

un helado, jugando con 

amigos, niño caído) 

Paso 2: Se los organiza en grupos y les presenta diferentes 

botellas y se les menciona que son mágicas, que cada una al 

agitar se hará de un color y deberán descubrir qué siente su 

monstruo secreto. 

Se le da a cada grupo una botella y juntos deberán descubrir el 

color, luego la maestra pasará por cada grupo y preguntará:  

 ¿Qué color descubrieron? 

 ¿Puedes elegir el monstruo de ese color? 

 ¿Qué emoción representa?  

 ¿Por qué crees que se siente así?  

8 

minutos 

Paso 3: Se le da una cartulina, lápiz, pincel y pinturas a cada 

niño para dibujar y pintar el monstruo del color correspondiente 

a la emoción que sintieron y luego cada uno sale al frente para 

mencionar que dibujó y por qué.  

 Dibujé al monstruo amarillo porque me sentí alegre de 

haber desayunado con mi mamá 

 Dibujé al monstruo azul porque mi mamá me regañó y 

me puse triste. 

7 

minutos 

https://youtu.be/__NmMOkND8g?si=JIN_iehAejKS8e0W
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Paso 4: Se les da diferentes pictogramas con situaciones que 

puede causar tristeza, alegría, miedo o calma y los niños deben 

relacionar el monstruo según la emoción que sientan con cada 

situación agregando preguntas como:  

 ¿Qué monstruo debería ir con la imagen del niño que 

se cayó? ¿Por qué?  

5 

minutos 

Paso 5: Para promover la reflexión, se les pide a los niños 

agruparse en una ronda y la docente les realiza las siguientes 

preguntas:  

 ¿Qué emociones exploramos hoy? 

 ¿Cómo les gustaría sentirse más seguido? 

¿Cuál fue su monstruo favorito?   

5 

minutos 
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Tabla 24: Actividad 4 

Actividad 4 

Nombre del juego: Intenta no trabar tu lengua  

Tiempo: 25 - 30 minutos  

Semana: 4 

Edad: 4-5 años  Grupo: 25 

Experiencia de Aprendizaje: Jugando con palabras y la imaginación 

Ámbito:  Comprensión y expresión del lenguaje 

Destreza: Reproducir trabalenguas sencillos, mejorando su pronunciación. 

Objetivo Específico: Fortalecer la pronunciación de los niños mediante la reproducción de 

trabalenguas, fomentando su desarrollo del lenguaje oral. 

Elemento integrador: Cuento: Tina la gata y el reto del trabalenguas 

https://www.canva.com/design/DAGeV4T_A_g/GHIIP6k5UjonpM-

42nSjZA/edit?utm_content=DAGeV4T_A_g&utm_campaign=desig

nshare&utm_medium=link2&utm_source=sharebutton  (creación 

propia)  

Desarrollo Tiempo Recursos 

Paso 1: Los niños se sientan en círculo y la docente les cuenta 

el cuento: Tina la gata y el reto del trabalenguas, mostrando 

imágenes relacionadas al mismo.  

 

 

6 minutos 

 

 

 

 

 

 Carteles con 

trabalenguas 

impresos. 

 Pictogramas 

 Tarjetas con 

palabras clave. 

 Estrellas de fomix 

brillante 

 Medallas de cartón  

 

Paso 2: La docente les pone el reto de hacer el mismo 

trabalenguas que Tina hizo en el cuento, así que lentamente lo 

vuelve a mencionar y luego todos los niños lo repiten al 

unísono, para ello debe guiarlos con gestos y expresiones. 

7 minutos 

Paso 3: Se crea un concurso donde se divide a dos grupos, cada 

grupo tendrá un trabalenguas impreso y con ayuda de la docente 

deberán repetirlo, quienes lo van diciendo correctamente ganan 

una estrellita y el grupo que más estrellitas junte, ganarán una 

medalla de cartón. 

10 minutos 

Paso 4: Después de haber jugado, la docente realiza algunas 

preguntas para reflexionar: 

 ¿Qué fue lo más divertido de los trabalenguas? 

 ¿Cómo te sentiste al decirlos sin trabarte? 

 ¿A qué otro reto te gustaría enfrentarte como Tina? 

Finalmente, la docente felicita a los niños por su esfuerzo y 

participación 

 

7 minutos 

https://www.canva.com/design/DAGeV4T_A_g/GHIIP6k5UjonpM-42nSjZA/edit?utm_content=DAGeV4T_A_g&utm_campaign=designshare&utm_medium=link2&utm_source=sharebutton
https://www.canva.com/design/DAGeV4T_A_g/GHIIP6k5UjonpM-42nSjZA/edit?utm_content=DAGeV4T_A_g&utm_campaign=designshare&utm_medium=link2&utm_source=sharebutton
https://www.canva.com/design/DAGeV4T_A_g/GHIIP6k5UjonpM-42nSjZA/edit?utm_content=DAGeV4T_A_g&utm_campaign=designshare&utm_medium=link2&utm_source=sharebutton
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Tabla 25: Actividad 5 

Actividad 5 

Nombre del juego: El detective de imágenes y palabras 

Tiempo: 30 -33 minutos  

Semana: 5 

Edad: 4-5 años  Grupo: 25 

Experiencia de Aprendizaje: Descubriendo pistas para expresarme mejor 

Ámbito:  Comprensión y expresión del lenguaje 

Destreza: Expresarse utilizando oraciones cortas manteniendo el orden de las 

palabras. 

Objetivo Específico: Promover la expresión de mensajes utilizando oraciones cortas, en 

orden, a través de un juego de roles dinámico, mejorando su 

capacidad de comunicación. 

Elemento integrador: Corto cuento: El gran misterio de las palabras perdidas 

https://www.canva.com/design/DAGeV04pmEM/O4cF0Hy5jGfU-

qQnbvOeVQ/edit?utm_content=DAGeV04pmEM&utm_campaign=

designshare&utm_medium=link2&utm_source=sharebutton 

(creación propia) 

Desarrollo Tiempo Recursos 

Paso 1: Se les pide a los niños que se reúnan en un círculo 

y se narra el corto cuento: El gran misterio de las palabras 

perdidas, que trata de un escritor que sin querer dejó su 

ventana abierta y todas las letras que tenía se desordenaron 

y ahora están regadas por toda la casa, entonces se les pide 

que ayuden a ordenarlas y luego se les presentan pequeñas 

lupas de cartón. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6 minutos 

 

 

 

 

 

 

 

 Tarjetas con imágenes 

y palabras clave 

sencillas. 

 Sobres de colores para 

cada equipo. 

 Lupas de cartón 

 Espacio amplio para 

esconder las tarjetas. 
Paso 2: Se forman 5 grupos de 5 niños, asignando un color 

a cada equipo. Luego, se les explica que hay tarjetas 

escondidas en el aula, marcadas con el color de su grupo. 

Su misión es encontrarlas y llevarlas a la mesa de su color, 

ubicada en un extremo del aula, donde deberán formar las 

palabras. 

8 minutos 

https://www.canva.com/design/DAGeV04pmEM/O4cF0Hy5jGfU-qQnbvOeVQ/edit?utm_content=DAGeV04pmEM&utm_campaign=designshare&utm_medium=link2&utm_source=sharebutton
https://www.canva.com/design/DAGeV04pmEM/O4cF0Hy5jGfU-qQnbvOeVQ/edit?utm_content=DAGeV04pmEM&utm_campaign=designshare&utm_medium=link2&utm_source=sharebutton
https://www.canva.com/design/DAGeV04pmEM/O4cF0Hy5jGfU-qQnbvOeVQ/edit?utm_content=DAGeV04pmEM&utm_campaign=designshare&utm_medium=link2&utm_source=sharebutton
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Paso 3: Cada equipo junta las imágenes y las palabras que 

encontró. Luego trabajan juntos para ponerlas en orden 

lógico, formando una oración con ayuda de la docente. 

Tarjetas: 

 Imagen de un gato. 

 Palabra: come. 

 Palabra: su. 

 Imagen de un pez. 

Oración completa: El gato come su pez. 

9 minutos 

Paso 4: Luego cada uno de los equipos comparte su 

oración con las imágenes correspondientes, explicándola 

en voz alta. 

La maestra puede agregar preguntas para que la actividad 

sea más dinámica:  

 ¿Dónde se encontraba el gato? 

¿Qué otro alimento puede comer además del pez? 

5 minutos 

Paso 5: Como espacio de reflexión se reúne a todos los 

grupos en una ronda para realizarles las siguientes 

preguntas:  

 ¿Qué aprendimos hoy al ordenar nuestras pistas? 

 ¿Por qué es importante que las palabras estén en 

orden? 

 Finalmente, se les puede cantar una canción corta 

donde se mencione que, si las palabras juntas 

están, todo el mundo las entenderá. 

 

5 minutos 
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Tabla 26: Actividad 6 

Actividad 6 

Nombre del juego: La gran búsqueda del tesoro con el capitán de trapo  

Tiempo: 20 - 30 minutos  

Semana: 6 

Edad: 4-5 años  Grupo: 25 

Experiencia de Aprendizaje: Escuchando aprendo y me divierto 

Ámbito:  Comprensión y expresión del lenguaje 

Destreza: Seguir instrucciones sencillas que involucren la ejecución de tres 

actividades. 

Objetivo Específico: Promover la capacidad de seguimiento de instrucciones con tres 

actividades, mediante el uso de un títere, facilitando el desarrollo 

de las habilidades sociales y cognitivas.  

Elemento integrador: Teatro de títeres del corto cuento: El capitán Simón despistado 

https://www.canva.com/design/DAGeVzejZ-

s/kbJt6CFut7Dof91BGGYVbA/edit?utm_content=DAGeVzejZ

-

s&utm_campaign=designshare&utm_medium=link2&utm_sour

ce=sharebutton (creación propia) 

Desarrollo Tiempo Recursos 

Paso 1: Se pide a los niños que coloquen las sillas en 

círculo para presentarles un amigo que les va a narrar el 

corto cuento: El capitán Simón despistado y les pide ayuda 

para organizar varios objetos del aula. Entonces les dice 

que deben formar grupos de 5 integrantes. Una vez 

formados, les explica que seguirán algunas instrucciones y 

el grupo más rápido en cumplir con las mismas será el que 

gane una medalla. 

 
 

6 

minutos 

 

 

 

 

 

 Títere del Capitán. 

 Tarjetas con dibujos e 

instrucciones. 

 Objetos para las pistas 

(libros, pelotas, 

juguetes). 

 Medallas de fomix. 

 

Paso 2: Se procede a demostrar cómo seguir instrucciones 

que menciona el capitán Simón.  

- Recoge los lápices de colores que encuentres en el 

suelo. 

- Llévalos al tarro correspondiente  

- Comunícale al capitán que los lápices están en su 

lugar.  

 

5 

minutos 

https://www.canva.com/design/DAGeVzejZ-s/kbJt6CFut7Dof91BGGYVbA/edit?utm_content=DAGeVzejZ-s&utm_campaign=designshare&utm_medium=link2&utm_source=sharebutton
https://www.canva.com/design/DAGeVzejZ-s/kbJt6CFut7Dof91BGGYVbA/edit?utm_content=DAGeVzejZ-s&utm_campaign=designshare&utm_medium=link2&utm_source=sharebutton
https://www.canva.com/design/DAGeVzejZ-s/kbJt6CFut7Dof91BGGYVbA/edit?utm_content=DAGeVzejZ-s&utm_campaign=designshare&utm_medium=link2&utm_source=sharebutton
https://www.canva.com/design/DAGeVzejZ-s/kbJt6CFut7Dof91BGGYVbA/edit?utm_content=DAGeVzejZ-s&utm_campaign=designshare&utm_medium=link2&utm_source=sharebutton
https://www.canva.com/design/DAGeVzejZ-s/kbJt6CFut7Dof91BGGYVbA/edit?utm_content=DAGeVzejZ-s&utm_campaign=designshare&utm_medium=link2&utm_source=sharebutton
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Paso 3: Cada equipo recibirá una tarjeta de color (rojo, 

azul, amarillo, verde, naranja) con el que se identificarán. 

En ella tendrán una pista con imágenes para que se guíen 

con facilidad. 

Al cumplir con cada pista, deben llevarla al capitán para 

que les de la siguiente. 

Ejemplo: Busca la pelota roja, colócala en la canasta y ve 

a buscar al capitán para que te de otra pista.   

8 

minutos 

Paso 4: El primer equipo en terminar la actividad podrá 

ganar la medalla que el capitán les obsequiará junto a un 

gran aplauso.  

Luego el capitán les realiza las siguientes preguntas:  

- ¿Cuál fue su parte favorita? 

- ¿Les gustó trabajar en equipo? 

- A modo de cierre se les agradece haber 

participado con un aplauso.  

5 

minutos 
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Tabla 27: Actividad 7 

Actividad 7 

Nombre del juego: Historias con el Micrófono Mágico 

Tiempo: 25 - 30 minutos 

Semana: 7 

Edad: 4-5 años  Grupo: 25 

Experiencia de Aprendizaje: Me expreso yo solito 

Ámbito:  Comprensión y expresión del lenguaje 

Destreza: Relatar cuentos, narrados por el adulto, manteniendo la secuencia, 

sin la ayuda del paratexto. 

Objetivo Específico: Desarrollar la capacidad de narrar cuentos en secuencia sin una 

guía, con un micrófono mágico, potenciando su aprendizaje 

significativo. 

Elemento integrador: Cuento el ratón y el león 

https://youtu.be/yMSEjiGpuTo?si=yypLYQA4BhTsj5d1 

Desarrollo Tiempo Recursos 

Paso 1: Se pide a los niños sentarse en forma de U y se les 

presenta un micrófono mágico que les ayudará a contar el cuento 

que más les guste, en orden.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 minutos 

 Micrófono 

realizado con 

material 

reciclable. 

 Pictogramas 

del cuento. 

 Lápices 

 Crayones 

 Hoja reciclada 

Paso 2: Se empieza narrando el cuento: El ratón y el león con 

ayuda de pictogramas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 minutos 

https://youtu.be/yMSEjiGpuTo?si=yypLYQA4BhTsj5d1
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Paso 3: Cada niño tendrá la oportunidad de agarrar el micrófono 

y contar una parte del cuento con ayuda de la docente realizando 

las siguientes preguntas:  

 ¿Qué sucedía al inicio? 

 ¿Qué sucedió después? 

 ¿De qué manera terminó el cuento?  

También se puede realizar a la participación de manera autónoma 

realizando la pregunta: 

¿Quién de ustedes se acuerda de lo que paso después de que el 

ratón quedara atrapado? 

8 minutos 

Paso 4: Se forman grupos de 5 y cada uno tendrán imágenes de 

las escenas del cuento con palabras sencillas debajo que deberán 

colocar en orden de como sucedió la historia que escucharon, 

luego un representante de cada grupo pasara al frente para que 

puedan contar la historia completa con ayuda de las imágenes. 9 minutos 

Paso 5: Al finalizar se les pide que cada niño dibuje en una hoja 

de papel reciclado su parte favorita del cuento y la coloreen para 

que finalmente pidan el micrófono y expliquen la parte que 

escogieron. 
5 minutos 
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Tabla 28: Actividad 8 

Actividad 8 

Nombre del juego: Narración Interactiva con Pictogramas 

Tiempo: 25-30 minutos 

Semana: 8 

Edad: 4-5 años  Grupo: 25 

Experiencia de Aprendizaje: Converso y aprendo con mis amigos 

Ámbito:  Comprensión y expresión del lenguaje 

Destreza: Responder preguntas sobre un texto narrado por el adulto, 

relacionadas a los personajes. 

Objetivo Específico: Potenciar la capacidad de respuestas sobre los personajes de un 

cuento, mediante el uso de pictogramas, promoviendo la 

comprensión de la historia narrada.  

Elemento integrador: Cuento: el patito feo 

https://www.youtube.com/watch?v=kW3dpimVijY 

Desarrollo Tiempo Recursos 

Paso 1: Se pide a los niños que se coloquen en círculo y se 

procede a narrarles el cuento de El patito feo con ayuda de 

pictogramas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 

minutos 

 Tarjetas con 

pictogramas (patito 

feo, animales, cisne, 

etc.) 

 Hojas 

 Crayones 

Paso 2: Al culminar con la narración del cuento, la docente 

procede a realizar preguntas sobre los personajes, y las 

emociones que había realizado cada uno, haciendo uso de 

los pictogramas anteriormente presentados.  

Ejemplo:  

- ¿Cómo se llamaba el personaje principal? 

- ¿Cómo creen que se sentía el patito ante el rechazo 

de los demás?  

- ¿A quiénes vio el patito en el estanque? 

¿Al final como se sintió el patito? 

7 

minutos 

Paso 3: Haciendo uso de los pictogramas, cada niño podrá 

pasar al frente y sacar una imagen, la cual podrán contar a 

su manera lo que recuerdan de la historia que se les narró.  

Ejemplo: 

- Si lo que sacan es una cara triste, pueden decir que 

así se sentía el patito al no ser aceptado por los 

demás patitos. 

10 

minutos 

https://www.youtube.com/watch?v=kW3dpimVijY
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 Paso 4: A modo de reflexión, se le da a cada niño una hoja 

y crayones de diversos colores para que plasmen su propio 

patito lo coloreen del color que prefieran. Finalmente, cada 

uno sale al frente a mostrar su patito y la docente reafirmará 

que, a pesar de las diferencias de cada uno de ellos, todos 

son hermosos y merecen respeto de los demás. 

8 

minutos 
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Tabla 29: Actividad 9 

Actividad 9 

Nombre del juego: La caja mágica de las palabras 

Tiempo: 30- 35 minutos  

Semana: 9 

Edad: 4-5 años  Grupo: 25 

Experiencia de aprendizaje: Exploro el mundo de las palabras 

Ámbito:  Comprensión y expresión del lenguaje 

Destreza: Reconocer etiquetas de su entorno inmediato y los lee. 

Objetivo Específico: Desarrollar la capacidad de reconocimiento de las etiquetas 

presentes en su entorno, mediante una caja mágica, que 

facilita el aprendizaje significativo. 

Elemento integrador: Corto cuento: Lolita y la caja mágica de palabras 

https://www.canva.com/design/DAGeWCk7osA/3_Q0d3Fb

FMjUsSapLopEQA/edit?utm_content=DAGeWCk7osA&ut

m_campaign=designshare&utm_medium=link2&utm_sourc

e=sharebutton (creación propia) 

Desarrollo Tiempo Recursos 

Paso 1: Se les pide a los niños formar una ronda y se les 

narra el cuento: Lolita y la caja mágica de palabras y al 

finalizar se les menciona que deben ayudar a Lolita a 

escoger una palabra de la caja y encontrar los objetos que 

ella está buscando y deberán ir a señalarlo y leyendo con 

ayuda de la docente.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 

minutos 

 Caja decorada 

 Tarjetas con palabras. 

 Objetos del aula Paso 2: Cada niño va pasando en orden para sacar una 

tarjeta de la caja mágica y conforme vaya diciendo la 

palabra y tocando el objeto que le tocó, deberá pegarla con 

cinta. 

7 

minutos 

Paso 3: Se pide a los niños que junten en un solo lugar todos 

los objetos que les colocaron la etiqueta y luego se los divide 

en dos grupos para que uno de ellos se encargue de 

seleccionar solo los objetos que son útiles escolares y los 

coloquen en un lado y el otro grupo se encargará de agarrar 

los juguetes.  

En caso de observar una equivocación la docente les 

realizara preguntas: 

 ¿Por qué crees que el lápiz es un juguete?  

 ¿La pelota se puede usar como útil escolar? 

8 

minutos 

https://www.canva.com/design/DAGeWCk7osA/3_Q0d3FbFMjUsSapLopEQA/edit?utm_content=DAGeWCk7osA&utm_campaign=designshare&utm_medium=link2&utm_source=sharebutton
https://www.canva.com/design/DAGeWCk7osA/3_Q0d3FbFMjUsSapLopEQA/edit?utm_content=DAGeWCk7osA&utm_campaign=designshare&utm_medium=link2&utm_source=sharebutton
https://www.canva.com/design/DAGeWCk7osA/3_Q0d3FbFMjUsSapLopEQA/edit?utm_content=DAGeWCk7osA&utm_campaign=designshare&utm_medium=link2&utm_source=sharebutton
https://www.canva.com/design/DAGeWCk7osA/3_Q0d3FbFMjUsSapLopEQA/edit?utm_content=DAGeWCk7osA&utm_campaign=designshare&utm_medium=link2&utm_source=sharebutton
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Paso 4: Una vez clasificados los objetos, cada niño pasa y 

escoge un objeto y menciona una actividad que realiza con 

cada uno de ellos.  

7 

minutos 

Paso 5: Como reflexión, se pide a los niños que formen un 

círculo mágico y la docente les realizara preguntas:  

- ¿Qué palabras aprendimos hoy? 

- ¿Cómo creen que se siente Lolita después de ayudarla 

a encontrar los objetos que le hacían falta? 

Se felicita a los niños con un aplauso y se les explica la 

importancia de aprender el significado de las palabras. 

5 

minutos 
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Tabla 30: Actividad 10 

Actividad 10 

Nombre del juego: El cuento en movimiento 

Tiempo: 35 - 40 minutos 

Semana: 10 

Edad: 4-5 años  Grupo: 25 

Experiencia de aprendizaje: Creando historias llenas de vida 

Ámbito:  Comprensión y expresión del lenguaje 

Destreza: Contar un cuento en base a sus imágenes, siguiendo la secuencia 

de las páginas. 

Objetivo Específico: Promover la comprensión de habilidades comunicativas a través 

de los cuentos infantiles para expresar las historias de forma 

creativa. 

Elemento integrador: Juego de Roles: Cuento El lobo y los 3 cerditos 

https://www.youtube.com/watch?v=5qIOYDvhmTI 

Desarrollo Tiempo Recursos 

Paso 1: La docente pide a los niños formar un círculo, 

luego les presenta la portada del cuento y se les pregunta 

qué creen que va a suceder en la historia observando solo 

las imágenes. 

 

 
 

Seguido se les explicara que van a contar el cuento con 

imágenes, pero de una forma muy especial y que se 

moverán como los personajes de la historia. 

7 

minutos 
 Un cuento con imágenes 

grandes y con muchos 

colores (sin texto o texto 

breve). 

 Un espacio amplio 

 Disfraces sencillos 

(pueden ser sombreros, 

capas, máscaras u orejas 

de animales) 

 Una canción de fondo. 

 Un micrófono mágico o 

algún objeto que 

represente uno. 

Paso 2: La docente mostrará la imagen uno del cuento sin 

leer el texto y asignará roles a los niños de acuerdo a los 

personajes que intervienen en la historia. Luego se 

animará a los niños a imitar los sonidos y movimientos de 

los personajes. 

 

 
 

7 

minutos 

https://www.youtube.com/watch?v=5qIOYDvhmTI
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Ejemplo: Si uno de los niños es el lobo, se le pedirá 

mostrar cómo aúlla o se mueve. 

Inmediatamente la docente reparte los diferentes disfraces 

de animales, máscaras, sombreros, capas, orejas de animal, 

entre otros, para que los niños puedan representar sus 

personajes. 

Paso 3: La docente mostrará una a una las imágenes y 

preguntará a los niños que ven en la imagen y contar lo que 

ven con movimientos y sonidos cada escena. Se pasará la 

misma imagen a cada niño para que narren y continúen con 

su parte, mientras actúan. 

6 

minutos 

Paso 4: Luego de haber narrado algunas páginas, es 

necesario plantear preguntas a los niños sobre lo que creen 

que va a pasar después, y pedirles que representen la 

acción o emoción (miedo, tristeza, alegría, otras) 

5 

minutos 

Paso 5: Se debe ayudar a los niños a expandir sus ideas 

para ellos pídele pensar en nuevas acciones o sonidos para 

enriquecer la historia. Además, se pedirá que le den un 

nuevo final a la historia, usando movimientos. 

5 

minutos 

Paso 6: Para finalizar se pide a los niños formar un círculo 

y la responder las siguientes preguntas de reflexión: 

 ¿Qué personaje les gusto representar? 

 ¿Cómo se sintieron al narrar el cuento con su cuerpo? 

 ¿Cuál fue su parte favorita? 

5 

minutos 
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Tabla 31: Actividad 11 

Actividad 11 

Nombre del juego: ¡Adivinando el Cuento! 

Tiempo: 35 - 40 minutos 

Semana: 11 

Edad: 4-5 años  Grupo: 25 

Experiencia de aprendizaje: Descubriendo cuentos con imágenes 

Ámbito:  Comprensión y expresión del lenguaje 

Destreza: Asociar la imagen de la portada con el título de los cuentos 

conocidos. 

Objetivo Específico: Relacionar correctamente la portada de los cuentos infantiles con 

sus respectivos títulos, desarrollando su comprensión y expresión 

del lenguaje, a través de juegos participativos. 

Elemento integrador: Canción: Cuéntame un cuento 

https://www.youtube.com/watch?v=iJwux89JTU8 

Desarrollo Tiempo Recursos 

Paso 1: La docente pide a los niños formar un círculo 

mágico, luego les presenta la canción cuéntame un cuento y 

les explica que van a ver portadas de cuentos conocidos 

(caperucita roja, pinocho, los tres chancitos, Blancanieves, 

el patito feo, Ricitos de oro y los tres osos) y hará preguntas 

como: ¿Quién sabe qué cuento es este? 

 

 
 

5 

minutos 

 Tarjetas con imágenes de 

portadas de cuentos 

conocidos. (Caperucita 

roja, pinocho, los tres 

chancitos, Blancanieves, 

el patito feo, Ricitos de oro 

y los tres osos) 

 Títulos escritos en 

carteles. 

 Espacio amplio 

 Hojas de papel bond A4 

recicladas 

Paso 2: La docente mostrará una a una las portadas de los 

cuentos elegidos, empezando por ejemplo con El Patito Feo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Luego dejará que los niños observan por un tiempo 

determinado. Seguido, preguntará a los niños si saben de 

qué cuento se trata. 

5 

minutos 

https://www.youtube.com/watch?v=iJwux89JTU8
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Paso 3: Posteriormente se presentará todas las portadas de 

los cuentos infantiles más conocidos (como Blancanieves, 

Los tres cerditos, Caperucita Roja, Pinocho, El patito feo, 

Ricitos de oro y los tres osos) a continuación se pedirá a los 

niños que levanten la mano para decir el título correcto y si 

tienen una idea de lo que ocurre en la historia, pueden 

mencionarlo. 

5 

minutos 

Paso 4: Se colocará algunas tarjetas de portadas en la pared, 

pizarra o en una mesa y se realizará preguntas sobre ellas. 

Por ejemplo:  

 ¿Conoce el cuento de esta imagen? 

 ¿Quién sabe qué pasa en esta historia? 

En la cual los niños deben asociar lo que ven en la imagen 

con las historias que ya han aprendido o conocen. 

5 

minutos 

Paso 5: Repite la actividad, pero ahora la docente puede 

colocar más imágenes para que los niños practiquen, para lo 

cual se les entregara hojas A4 para que dibujen la portada 

del cuento que más le haya gustado. 

10 

minutos 

Paso 6: La docente finaliza la actividad con una pequeña 

reflexión y realizará preguntas a los niños: 

 ¿Qué cuento les gustó más? 

 ¿Cómo sabían cuál era el cuento solo viendo la 

portada? 

5 

minutos 
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Tabla 32: Actividad 12 

Actividad 12 

Nombre del juego: Contando un cuento loco 

Tiempo: 40 - 45 minutos 

Semana: 12 

Edad: 4-5 años  Grupo: 25 

Experiencia de aprendizaje: Historias mágicas que se transforman 

Ámbito:  Comprensión y expresión del lenguaje 

Destreza: Realizar modificaciones del contenido de un cuento relatado por el 

adulto, cambiando partes del él como: acciones. 

Objetivo Específico: Potenciar su capacidad expresiva mediante modificaciones a las 

partes de un cuento, fortaleciendo su imaginación y comprensión. 

Elemento integrador: Retahíla: EL sombrero mágico del cuento loco (Creación propia) 

Desarrollo Tiempo Recursos 

Paso 1: La docente pedirá a los niños sentarse en un círculo 

mágico y les presentará la Retahíla: El sombrero mágico del 

cuento loco 

Sombrerito mágico, cuéntame tú,  

¿qué cuento muy loco nos traes hoy?  

Baila que baila sin parar,  

nuevos cuentos e historias hoy voy contar.  

Personajes divertidos van a saltar 

y una danza sin fin mostrarán, 

aquí en el sombrero mágico todo puede pasar. 

 

 
Al mismo tiempo mostrará un sombrero que este decorado 

de forma muy divertida y loca y les explicará que jugarán 

con un cuento conocido para hacerlo loco y único. 

5 

minutos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Libro del cuento Los tres 

cerditos. 

 Sombrero decorado 

(muy divertido y loco). 

 Pizarra 

 Marcadores 

 Máscaras de papel de 

cerditos y lobo. 

 Telas o elementos 

sencillos para simular 

casas (cartón, bloques de 

espuma). 

 Música de fondo. 

Paso 2: La docente elegirá un cuento conocido como “Los 

tres cerditos” y lo narrará de forma divertida y loca, usando 

gestos y entonaciones. En cierto punto de la historia (por 

ejemplo: cuando el lobo va a soplar la casa de madera), la 

docente sacará el sombrero loco y mágico y dirá: 

¡El sombrero loco y mágico dice que algo debemos 

cambiar! ¿Qué puede ser? 

 

10 

minutos 
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Paso 3: La docente realizará preguntas para saber qué 

cambios los niños desean hacer. 

 

 ¿Qué pasaría si el lobo no soplará, sino que en 

lugar de ello se pone a bailar para derribar la casa? 

 

 ¿Y qué pasaría si los cerditos construyeran su casa 

con galletas? 

Se anotarán o dibujarán todas las ideas en la pizarra. 

5 

minutos 

Paso 4: Con las ideas de todos los niños empieza a crear una 

historia loca y divertida, luego nárrala y pide que te ayuden 

con gestos y sonidos. 

10 

minutos 

Paso 5: Se va a dividir los personajes: lobo, cerditos, casas, 

otros, entre los niños y se pedirá que actúen usando disfraces 

o mascaras hechas de papel. 

5 

minutos 

Paso 6: Finalmente se realizará una reflexión con las 

siguientes preguntas: 

 ¿Qué parte les pareció más divertido? 

 ¿Cómo podríamos hacer que la historia sea mucho 

más divertida y loca? 

5 

minutos 
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Tabla 33: Actividad 13 

Actividad 13 

Nombre del juego: Escribiendo un cuento colorido 

Tiempo: 30 -35 minutos 

Semana: 13 

Edad: 4-5 años  Grupo: 25 

Experiencia de aprendizaje: “La aventura de escribir juntos” 

Ámbito:  Comprensión y expresión del lenguaje 

Destreza: Colaborar en la creación de textos colectivos con la ayuda del docente. 

Objetivo Específico: Promover la imaginación y creatividad mediante el trabajo 

colaborativo y la creación de un cuento colectivo para el 

fortalecimiento de las habilidades comunicativas. 

Elemento integrador: Cuento El monstruo de colores 

https://www.youtube.com/watch?v=xSCCDF0F49Q 

Desarrollo Tiempo Recursos 

Paso 1: La docente pide a los niños sentarse y hacer un 

círculo, para presentarles un cuento El monstruo de 

colores, que trata sobre la imaginación, estimulándolos a 

usar su creatividad. Luego explicará a los mismos que 

serán escritores y crearán un cuento todos juntos. 

 

5 

minutos 

 Laptop 

 Cuento 

 Láminas de papelógrafo 

 Pizarra. 

 Marcadores de colores. 

 Tarjetas con personajes, 

lugares y objetos. 

 Marionetas o títeres 

Paso 2: Para continuar se mostrará tarjetas con imágenes 

de los personajes con los que se van a trabajar (como: 

niños, animales, magos, otros), se incluirá lugares (como: 

ciudad, bosque, castillo) y algunos objetos (como pelota, 

cofre, libro mágico). 

 

Luego todos los niños deberán elegir el personaje, lugar y 

objeto principal para trabajar el cuento. 

 

6 

minutos 

Paso 3: Seguidamente la docente realizara algunas 

preguntas como guía: 

 

 ¿Cómo empieza la historia? 

 ¿Quién es el personaje principal? 

 

Cuando un niño exprese una idea, la docente la escribe o 

la plasma en un dibujo en el papelógrafo. 

5 

minutos 

https://www.youtube.com/watch?v=xSCCDF0F49Q
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Paso 4: Tiempo después, cada niño expresara una idea o 

pensamiento sobre lo que sucede después. Por lo cual el 

docente deberá anotarlas en la pizarra y organizar las ideas 

para dar sentido y coherencia. Se pueden realizar 

preguntas como:  

 

 ¿Qué problema presentaba el personaje? 

 ¿En qué escenario sucedieron los hechos? 

 ¿Qué sucede después? 

6 

minutos 

Paso 5: Guiados por el docente el grupo decide juntos 

cómo termina la historia, en la cual se presentará posibles 

opciones para fomentar la participación de todos: 

 

 ¿El personaje principal logra resolver su 

problema? 

 ¿Qué palabras nuevas aprendió durante su 

aventura? 

7 

minutos 

Paso 6: Con la ayuda de las marionetas o títeres, los niños 

mostraran el cuento que crearon. La docente se encargará 

de seleccionar el rol de cada niño, quien narrará, los 

personajes principales, entre otros. 

 

 Finalmente se felicitará a los niños por su creatividad y se 

hará preguntas breves: ¿Qué fue lo que les gustó más? 

¿Cómo se sintieron creando un cuento todos juntos? 

5 

minutos 
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Tabla 34: Actividad 14 

Actividad 14 

Nombre del juego: Una Aventura con los Animales Parlantes 

Tiempo: 30 - 35 minutos 

Semana: 14 

Edad: 4-5 años  Grupo:  25 

Experiencia de aprendizaje: Exploro y descubro mi boca para expresarme como los animales. 

Ámbito:  Comprensión y expresión del lenguaje 

Destreza: Realizar movimientos articulatorios complejos como: 

movimientos de los labios juntos de izquierda a derecha, y hacia 

adelante. 

Objetivo Específico: Estimular movimientos articulatorios complejos mediante un 

juego de roles divertido, utilizando máscaras simples de animales 

y sonidos. 

Elemento integrador: Juego de roles con animales 

Desarrollo Tiempo Recursos 

Paso 1: En un inicio la docente solicita a los niños formar 

una ronda, para explicarles que tendrán una aventura con 

animales parlantes, los mismos que no conocen los 

sonidos para comunicarse en la selva y necesitan de su 

ayuda. Luego se colocará las máscaras de todos los 

animales a utilizar en una mesa o pizarra y los niños 

deberán elegir la que más les guste. 

 

  
 

5 

minutos 

 Máscaras simples de 

animales (hecha de papel o 

plástico). 

 Grabaciones con sonidos 

de animales como león, 

rana, mono, entre otros. 

 Canción 

 Parlante 

 Laptop 

 Premios pequeños y 

pegatinas. 

Paso 2: Para continuar se mostrará a los niños los 

diferentes sonidos y gestos que representan a los animales 

como, por ejemplo: 

 León: La docente presentará el sonido grabado de 

un gruñido muy fuerte, luego imitará los gestos 

del mismo como mostrar los dientes y realizar 

movimientos de mandíbula de lado a lado. 

 Rana: La docente reproducirá el sonido grabado 

croac al mismo tiempo que deberá inflar las 

mejillas. 

 Mono: Otro de los sonidos puede ser: uh uh ah ah, 

en la cual la docente realizara movimientos de 

labios de izquierda a derecha. 

 Serpiente: Para este animal la docente presentara 

el sonido sss, mientras que saca la lengua y la 

mueve. 

6 

minutos 
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Entre otros sonidos para que el niño observe los 

movimientos y los repita. 

Paso 3: Seguidamente la docente guiara a todo el grupo 

realizando los movimientos y repitiendo los sonidos de los 

animales. En donde se puede dar la orden de: Todos 

haciendo como los leones, muevan la mandíbula de lado a 

lado y gruñan muy fuerte. 

6 

minutos 

Paso 4: Minutos después, cada niño imitara un animal que 

sea su favorito, y el resto de compañeros deberán adivinar, 

a cuál están representando escuchando el sonido y 

observando los movimientos que realicen. También, se 

pueden realizar preguntas como: 

 ¿Quién está rugiendo? 

 ¿Quién saca la lengua y la mueve? 

5 

minutos 

Paso 5: Guiados por la docente cada niño, representara a 

su animal favorito, y caminara alrededor del salón. Se 

moverán, al compás de la música y cuando esta se detenga 

deberán repetir los movimientos y sonidos de su animal. 

5 

minutos 

Paso 6: Se pedirá a los niños formar un círculo, luego se 

los felicitara por su trabajo y les mencionaras que lo 

hicieron increíble. Posteriormente, se realizará preguntas 

breves: ¿Qué fue lo que les gustó más? ¿Cómo se sintieron 

creando un cuento todos juntos?  

Finalmente, se entregará premios pequeños o pegatinas 

para motivar. 

5 

minutos 
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Tabla 35: Actividad 15 

Actividad 15 

Nombre del juego: La fiesta mágica de los sonidos 

Tiempo: 35 - 40 minutos 

Semana: 15 

Edad: 4-5 años  Grupo: 25 

Experiencia de aprendizaje: Jugando con sonidos mágicos para descubrir palabras nuevas. 

Ámbito:  Comprensión y expresión del lenguaje 

Destreza: Expresarse oralmente pronunciando correctamente la mayoría de 

palabras, puede presentarse dificultades en la pronunciación de s. 

Objetivo Específico: Estimular la pronunciación de nuevas palabras que comprende los 

sonidos /s/ a través de cuentos, pictogramas que fomenten la 

expresión oral. 

Elemento integrador: Cuento: La rana Ramona y el sol brillante https://youtu.be/P-

JXJz7Oh00?si=AXwyKd0Y8pkIfljO 

Desarrollo Tiempo Recursos 

Paso 1: La docente reunirá a los niños y les pedirá sentarse 

en un semicírculo. Para lo cual se presentará el siguiente 

cuento, mencionando que: Hoy conocerán a la rana 

Ramona y su amigo el sol (en ese momento se les presenta 

los personajes hechos de foami), luego se les solicitara que 

escuchen el cuento con atención porque aprenderán 

palabras mágicas con sonidos especiales: La rana Ramona 

y el sol brillante  

La docente deberá hacer énfasis en los sonidos /s/ 

 

 
 

Al finalizar se preguntará a los niños: ¿Qué otros sonidos 

escucharon en el cuento? 

5 

minutos 

 Parlante 

 Laptop 

 Video del cuento 

 Rana Ramona y sol hechos 

en foami 

 Tarjetas ilustradas con 

objetos que incluyan 

sonidos /s/. 

 Caja mágica decorada para 

el juego. 

 Espacio amplio para 

movimientos. 

 Pictograma Paso 2: Para continuar la docente colocará sobre una mesa 

en el centro del aula, una caja mágica de ilustraciones con 

objetos relacionados con /s/ (por ejemplo: sol, sapo, 

sombrero, sirena, sopa, sandía). En tanto, cada niño sacará 

una tarjeta y en voz alta dirá el nombre del objeto que le 

tocó. 

Si se observan dificultades, se puede reforzar con ejemplos 

como: ¡Este es una sandía! Repite conmigo: san-dí-a y así 

sucesivamente. 

 

10 

minutos 

https://youtu.be/P-JXJz7Oh00?si=AXwyKd0Y8pkIfljO
https://youtu.be/P-JXJz7Oh00?si=AXwyKd0Y8pkIfljO
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Paso 3: Posteriormente se dividirá al grupo en parejas. 

Cada pareja conformada por un niño y una niña, deberán 

crear una oración sencilla que incluya al menos una 

palabra con /s/ (por ejemplo: El sapo salta). La docente 

preguntara la oración que inventaron. 

7 

minutos 

Paso 4: Se presentará pictogramas que incluyan palabras 

con s. Donde los niños con ayuda de la docente irán 

pronunciando en voz alta cada pictograma. 

 

7 

minutos 

Paso 5: Los niños deberán repetir todas las palabras que 

aprendieron del cuento o las que inventaron usando /s/. 

5 

minutos 

Paso 6: Finalmente se felicitará a todos los niños y luego 

se los motivara diciendo: ¡Hoy todos lo hicieron increíble, 

bien hecho! Luego concluye realizando preguntas cortas: 

¿Qué les gustó más? ¿Cómo se sintieron hoy? ¿Cuál fue 

su palabra favorita? 

5 

minutos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



146 

         

 

 

Tabla 36: Actividad 16 

Actividad 16 

Nombre del juego: Jugando con palabras encantadas 

Tiempo: 35 - 40 minutos 

Semana: 16 

Edad: 4-5 años  Grupo: 25 

Experiencia de aprendizaje: Rimando, rimando, descubro un tesoro 

Ámbito:  Comprensión y expresión del lenguaje 

Destreza: Producir palabras que riman espontáneamente tomado en cuenta 

los sonidos finales de las mismas. 

Objetivo Específico: Descubrir palabras que rimen de manera sencilla, empleando 

canciones y actividades lúdicas para el fortalecimiento de la 

creatividad y el lenguaje oral. 

Elemento integrador: Canción: Pequeño pez- rima lima limón 

https://youtu.be/AY1t_nQkAj0?si=LG-3F8x6ejaYts88 

Desarrollo Tiempo Recursos 

Paso 1: La docente pedirá a los niños formar una ronda y 

sentarse en el piso, para presentarles una canción bonita 

llamada Pequeño pez- rima lima limón, momento después, 

la docente mostrará una bolsa y dirá: les cuento un secreto, 

esta bolsa es mágica y nos ayudará a buscar palabras 

encantadas que son muy parecidas. Dentro de ella 

encontraremos un tesoro valioso, que se llaman rimas. 

 

 
 

5 

minutos 

 Tarjetas con palabras 

clave y dibujos (sol, pan, 

flor, rana, tambor, 

corazón, papel, mar, tren). 

 Bolsa mágica decorada 

para guardar las tarjetas. 

 Un cuento rimado sencillo 

y corto. 

 Hojas con dibujos para 

premiar a los niños. 

 Parlante 

 Laptop 

 Canción Paso 2: Posteriormente, la docente tomará la bolsa e 

interactuará con los niños, sacará una tarjeta con una de las 

palabras colocadas en la misma (por ejemplo: flor) y les 

explicará de la siguiente manera: 

Flor rima con amor. Transcurrido unos minutos la docente 

pedirá a los niños que la ayuden a encontrar más palabras 

divertidas. En tanto, los niños deberán repetir las rimas para 

practicar la pronunciación. 

 

8 

minutos 

https://youtu.be/AY1t_nQkAj0?si=LG-3F8x6ejaYts88


147 

         

 

 

Paso 3: Seguidamente la docente tomará una tarjeta de la 

bolsa (flor, rana, tambor). Para lo cual, cada niño, 

respetando el turno de todos intentarán mencionarán una 

rima con la imagen mostrada, Si alguno no puede 

responder, se le cambiará de tarjeta y con ayuda de la 

docente se ayudará a buscar una rima. Ejemplo:  

 
 

8 

minutos 

Paso 4: La docente narra un cuento corto, intercalando 

pausas para que los niños completen rimas: 

Érase una vez un ratón que era muy ____. 

Con el apoyo de la docente los niños responderán con una 

palabra que rime (juguetón). 

5 

minutos 

Paso 5: La docente menciona una palabra y pide al grupo 

que le den palabras que rimen con ella. Al que lo logre todos 

le dan un aplauso grupal. 

5 

minutos 

Paso 6: Finalmente a modo de reflexión se hará preguntas 

breves: ¿Te gustan las rimas? ¿Cómo se sintieron creando 

rimas todos juntos? 

5 

minutos 
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Tabla 37: Actividad 17 

Actividad 17 

Nombre del juego: El tren mágico de los sonidos 

Tiempo: 30 - 35 minutos 

Semana: 17 

Edad: 4-5 años  Grupo: 25 

Experiencia de aprendizaje: Viaje a un mundo lleno de aventuras y mágicas palabras 

Ámbito:  Comprensión y expresión del lenguaje 

Destreza: Identificar auditivamente el fonema (sonido) inicial de las palabras 

más utilizadas. 

Objetivo Específico: Reconocer palabras en relación al sonido inicial, mediante el juego 

simbólico favoreciendo las habilidades auditivas y de asociación. 

Elemento integrador: Canción: Súbete al Tren de la Alegría 

https://youtu.be/EItqquK0bE8?si=jYpfg5mbD3Tymt33 

Desarrollo Tiempo Recursos 

Paso 1: La docente organizará a los niños en una ronda y 

les pedirá que tomen asiento, mientras tanto empezara 

cantando la canción Súbete al Tren de la Alegría  

Luego la docente dirá que van a jugar al tren mágico de 

sonidos, el mismo que avanzará para explorar nuevos 

sonidos de palabras, por lo cual todos van a participar, unos 

serán los pasajeros y otros el chofer del tren. 

 

 
 

Para hacerlo más llamativo la docente ordenara el salón de 

clases a medida que se asemeje a una estación de tren. 

5 

minutos 

 Vagones de tren hechos 

en cartulina (para cada 

niño) 

 Tarjetas con imágenes y 

palabras más comunes. 

 Letras grandes 

recortadas para cada 

sonido inicial trabajado. 

 Un sombrero de 

conductor del tren 

 Un pequeño silbato o 

sonido de tren. 

 Parlante 

 Laptop 

 Canción Paso 2: La docente se encargará de mostrar a los niños 

imágenes o un juguete de un tren para poder atraer su 

atención. Seguidamente, les explicará que cada uno llevará 

un vagón y que deberán llenarlo con mágicas palabras que 

la docente mencionara en voz alta. (por ejemplo: S de sapo). 

5 

minutos 

Paso 3: Minutos después se dividirá a los niños en grupos 

pequeños, se asignará a cada uno un rol (pasajeros con sus 

vagones respectivos y el chofer con su respectivo sombrero 

y silbato).  

5 

minutos 

https://youtu.be/EItqquK0bE8?si=jYpfg5mbD3Tymt33


149 

         

 

 

Paso 4: Cuando cada grupo haya recibido su vagón vacío, 

se les repite que deben llenarlo con el sonido inicial de la 

palabra que la docente les dio. Cada equipo obtendrá una 

tarjeta, una vez haya repetido de forma correcta el sonido 

inicial.  

Una vez alcanzado este nivel, el conductor de cada grupo 

hace sonar fuerte su silbato y avanza a la siguiente estación. 

5 

minutos 

Paso 5: Tiempo después se deberá juntar los vagones de 

todos los grupos en una misma línea y asegurarse de que 

las palabras correspondan al sonido inicial que les fue 

asignado a cada uno. 

5 

minutos 

Paso 6: Para terminar la actividad di en voz alta: ¡Hemos 

llegado a nuestro destino, la estación mágica!, luego 

aplaude el esfuerzo de los niños. Finalmente, a modo de 

reflexión se realiza preguntas breves: ¿Qué fue lo que más 

te gustó? ¿Cómo se sintieron viajando todos juntos en el 

tren? 

5 

minutos 
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Tabla 38: Actividad 18 

Actividad 18 

Nombre del juego: El mapa de mis ideas 

Tiempo: 30 – 35 minutos 

Semana: 18 

Edad: 4-5 años  Grupo: 25 

Experiencia de aprendizaje: Exploro, descubro y plasmo mis ideas con símbolos y dibujos 

como medio de representación 

Ámbito:  Comprensión y expresión del lenguaje 

Destreza: Comunicarse a través de dibujos de objetos con detalles que lo 

vuelven identificables, como representación simbólica de sus 

ideas. 

Objetivo Específico: Fomentar la expresión oral, mediante la realización de dibujos y 

símbolos detallados que representen sus ideas recibidas del 

entorno.  

Elemento integrador: Canción: En busca de un tesoro 

https://youtu.be/XM4R0EA3IFg?si=PlEq5d4W7CKkJxhV 

Desarrollo Tiempo Recursos 

Paso 1: La docente solicitará a los niños acercarse y 

formar un círculo, después presentará una canción de 

exploradores: En busca de un tesoro.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Luego empieza contando una historia corta, sobre un 

equipo de exploradores que deciden viajar a una isla muy 

lejana, para ello es necesario armar un mapa para no 

perderse. Al instante la docente se colocará el sombrero 

para simular un explorador encargado de guiar a todos. 

5 

minutos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Parlante 

 Laptop 

 Canción 

 Pizarra 

 1 pliego de cartulina 

blanca (dibujo del mapa). 

 Hojas de papel bond A4 

recicladas (para cada niño) 

 Marcadores 

 Crayones 

 Lápices de colores 

 Pegatinas. 

 1 sombrero de explorador 

 Pegamento o cinta 

adhesiva (unir las partes 

del mapa) 

 Árboles, volcanes, 

animales de fomix para 

decorar 

Paso 2: Se realizará preguntas a los niños, para determinar 

el escenario, por ejemplo: ¿Cómo se imaginan la isla? 

¿Qué objetos habrá allí? ¿Te gustaría viajar allí? ¿Será 

peligroso? 

Es necesario escribir las respuestas en la pizarra para no 

olvidar detalles. 

 

5 

minutos 

https://youtu.be/XM4R0EA3IFg?si=PlEq5d4W7CKkJxhV
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Paso 3: Se explicará a los niños que deben dibujar un lugar 

u objeto que deseen agregarle al mapa de la isla mágica, 

para ellos se les entregara hojas de papel bond A4, y 

lápices de colores, crayones para que ellos representen de 

mejor manera su idea.  

 

Es importante mencionarles ideas de lo que pueden dibujar 

(por ejemplo: un cofre, una casa, arboles, animales). Por 

otro lado, se decorará con árboles, volcanes, animales de 

foami para decorar una esquina del aula simulando la isla 

y el tesoro a encontrar. 

 

10 

minutos 

Paso 4: Cada niño mostrará el dibujo que haya realizado y 

explicara qué representa y por qué lo hizo.  

La docente se encargará de ayudarles a poner todos sus 

dibujos en el pliego de cartulina, creando un mapa grupal. 

Se animará a todos a participar con mucho entusiasmo y 

paciencia. 

7 

minutos 

Paso 5: En esta parte es esencial que la docente se coloque 

el sombrero de explorador para darles un recorrido mágico 

por el mapa, en donde se señalara los dibujos que hicieron 

y lo que cada niño expresó, reforzando su participación 

activa. 

Luego A modo de reflexión se hará preguntas breves: 

 ¿Qué fue lo que les gustó más?  

 ¿Cómo se sintieron creando su mapa juntos? 

 

5 

minutos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



152 

         

 

 

Tabla 39: Actividad 19 

Actividad 19 

Nombre del juego: El baúl mágico de letras 

Tiempo: 30 - 35 minutos 

Semana: 1 

Edad: 4 -5 años  Grupo: 25 

Experiencia de aprendizaje: Expresándome con formas y letras fantásticas para comunicarme 

Ámbito:  Comprensión y expresión del lenguaje 

Destreza: Comunicar de manera escrita sus ideas intentando imitar letras o 

formas parecidas a letras. 

Objetivo Específico: Estimular la expresión, creatividad e imaginación a través de 

símbolos escritos, trazos, garabatos y dibujos fortaleciendo el 

desarrollo de la función comunicativa. 

 

Elemento integrador: 
Canción: Ronda De Las Vocales 

https://youtu.be/CqTXFbnG0ag?si=V7GDWxDqZMlKpiq8 

Desarrollo Tiempo Recursos 

Paso 1: La docente reunirá a los niños en el centro 

del salón formando un círculo, y cantará la 

canción: Ronda De Las Vocales  

Cuando haya terminado presentará un baúl 

mágico que estará decorado con colores muy 

brillantes, estrellas, corazones, círculos y 

cualquier otra forma que sea de preferencia. Se les 

dirá con mucho entusiasmo: 

En este día vamos a abrir este mágico baúl que está 

lleno de cosas maravillosas. ¡Todo lo que está aquí 

va a ayudarnos a crear letras increíbles! 

 

 
 

5 

minutos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Parlante 

 Laptop 

 Canción 

 Un baúl decorado 

 Objetos pequeños (formas 

geométricas, juguetes, 

dibujos). 

 Hojas grandes 

 Crayones o lápices de colores 

 Cartulina o pizarrón para el 

mensaje grupal. 

Paso 2: Minutos después, la docente sacara cada 

uno de los objetos que se encuentran dentro del 

baúl (por ejemplo: figuras geométricas, juguetes o 

dibujos de animales y cosas) 

 

Por ejemplo: se puede decir que un círculo puede 

representar la vocal O, y un palo puede ser 

representado por una I. 

5 minutos 

https://youtu.be/CqTXFbnG0ag?si=V7GDWxDqZMlKpiq8
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Paso 3: Posteriormente la docente, hará la entrega 

de hojas, lápices de colores o crayones e invitara a 

los niños para que dibujen de manera libre, 

símbolos, formas, trazos, garabatos, o dibujos 

inspirados en las cosas que vieron del baúl. 

Se motivará y animara a los niños a que 

experimenten con los diferentes colores, 

expresándoles que sus letras son especiales, 

bonitas y únicas. 

5 minutos 

Paso 4: La docente dibujará en el pizarrón o 

colocará en una cartulina de colores, las formas, 

símbolos o garabatos creados por cada uno de los 

niños y les pedirá que creen un significado 

especial para representarlas. 

Por ejemplo: Este dibujo es una estrella, puede 

usarse para decorar un libro 

5 minutos 

Paso 5: Con la ayuda de la docente inventaran un 

mensaje mágico con todas las formas, dibujos y 

garabatos y los pegara en un mural. Luego leerá el 

mensaje y dirá que está muy lindo y que lo han 

hecho bien. 

5 minutos 

Paso 6: A modo de reflexión se hará preguntas 

cortas: ¿Qué les gustó más? ¿Cómo se sintieron 

creando mensajes mágicos? 

Finalmente, despídete de los niños cantando la 

canción inicial. 

5 

minutos 

 

3.4.1 Fase de construcción 

La fase de construcción de esta propuesta emerge de la obtención de los resultados de 3 

instrumentos de investigación, una guía de observación y entrevista dirigida a docentes de 

educación inicial y una lista de cotejo aplicada a niños del subnivel inicial 2, los mismos que 

permitieron evidenciar el escaso uso de cuentos y las dificultades en el desarrollo del lenguaje 

oral. Con el respectivo análisis se pudo resaltar la necesidad inmediata, de emplear estrategias 

educativas eficaces, que propicien un mejoramiento en sus competencias comunicativas. 

 

 

Dando respuesta a esta problemática, la misma se apoyó de 2 componentes esenciales que 

permitieron garantizar la viabilidad de la propuesta planteada. En un primer plano, se llevó a cabo 

una búsqueda y revisión detallada de artículos científicos en las bases de datos, por otro lado, se 

incluyeron 2 teorías destacadas de los autores Vygotsky y Ausubel, el primero con la teoría 

sociocultural, centrado en que el niño aprende de manera conjunta, mientras interactúa con el 

entorno. Otro punto importante que este autor destaca, es la Zona de Desarrollo Próximo, 

expresando que el niño puede realizar más cosas teniendo el apoyo de alguien, que haciéndolo 
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por su cuenta. Sin embargo, Ausubel con su teoría del aprendizaje significativo recalca que el 

niño aprende de mejor manera cuando conecta los conocimientos nuevos a los que ya conocía. 

 

 

A partir de las bases teóricas, se diseñó la propuesta, siendo la misma una herramienta 

práctica enfocada a los docentes, para fortalecer el desarrollo del lenguaje oral con el uso de 

cuentos infantiles. La propuesta planteada es: una guía didáctica orientada a la implementación 

adecuada de cuentos infantiles en las aulas de educación inicial II. Dicha propuesta, tiene como 

fin, trabajar con estrategias, para fomentar la expresión oral, alcanzar una mejor interacción entre 

los niños, esto a su vez permitirá el fortalecimiento de habilidades comunicativas, sociales e 

intelectuales. 

 

 

3.4.2 Fase de socialización 

Esta fase se llevará a cabo con las docentes de la institución educativa donde se realizó el 

estudio en cuestión, de la misma manera se organizará una convocatoria que permitirá comunicar 

de qué trata la guía didáctica y cuáles son los objetivos que se espera alcanzar con ella. También, 

se mencionó la relevancia de emplear estrategias eficaces mediante la utilización de cuentos que 

estimulan una correcta comunicación. 

 

 

La presente guía didáctica será presentada a los docentes, en donde se explicará cómo 

trabajar con las estrategias planteadas, las mismas están enfocadas para ser puestas en práctica en 

sesiones de 30 a 45 minutos como máximo, detallando un inicio, desarrollo y cierre. Partiendo 

del momento inicial, con una pequeña introducción de lo que se trabajará, en la parte del 

desarrollo, se abordará con ejercicios prácticos y cuentos que les permitan expresarse libremente 

ampliando su vocabulario. Finalmente, como parte de cierre, serán tomadas pequeñas 

evaluaciones que ayuden a corroborar si los objetivos fueron alcanzados y si los niños han logrado 

desarrollar capacidades lingüísticas. 

 

 

La socialización de la propuesta, tiene como propósito, garantizar que los docentes tengan 

una mayor comprensión de la relevancia que tiene la aplicación de estas actividades, dentro de 
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las aulas de educación inicial, contribuyendo de manera afectiva al desarrollo de habilidades de 

comunicación. 

 

 

3.5 Recursos logísticos 

Para llevar a cabo el desarrollo de la propuesta dirigida a los docentes de Educación Inicial 

II, resulta necesario la utilización de varios recursos que resultaron de gran ayuda para que su 

elaboración sea completa e innovadora, además se espera que a través de los medios utilizados 

se dé solución a la problemática planteada inicialmente. Por consiguiente, se definen los 

siguientes:  

 

 

 Internet: Poder conectarse a internet ofrece grandes beneficios, sobre todo cuando se 

trata de educación, ya que permite acceder a sitios web de todo el mundo que brindan un 

sinnúmero de búsquedas donde varios autores ofrecen estrategias innovadoras que van a 

ampliar la información y mejorar el desarrollo de las actividades conocidas en las aulas 

del país, además de ofrecer fuentes confiables que avalen los datos obtenidos y así  el 

desarrollo del estudio se dé en menor tiempo y tenga mayor validez.  

 

 

 Redes sociales: Un medio bastante utilizado en la actualidad, pero además de dar 

entretenimiento a sus usuarios, brinda grandes aportes en varias áreas de estudio, ya que 

gracias al desarrollo tecnológico dado, varios profesionales, entre ellos docentes, las 

utilizan como medios para compartir sus experiencias y consejos desde la realidad de cada 

país y de sus aulas de clase, con ideas importantes y creativas que complementan el 

conocimiento que se tiene sobre ciertas actividades y herramientas educativas.  

 

 

 Laptop: El uso de la misma ayudó en la elaboración de la propuesta de una manera más 

sencilla y completa. Brinda grandes beneficios de acceso, comodidad y rapidez en la 

realización del trabajo, ya que ofrece variedad de herramientas para crear gráficos, tablas, 

además es el medio que permite navegar por la web, descargar imágenes y acceder a 

diferentes programas que guardan los avances, permiten trabajar en conjunto ajustándose 

a los tiempos de cada uno. 
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 Recursos humanos: Hace referencia a quienes harán posible el desarrollo de las 

actividades, en este caso las docentes de educación inicial ya que cumplen el papel 

fundamental para la aplicación de lo planteado en la propuesta y ajustar a la realidad de 

sus aulas de clase, características y ritmos de cada estudiante, además de la disponibilidad 

de material.  

 

 

 Recursos materiales utilizados en el desarrollo de las actividades: Los materiales 

cumplen un papel fundamental para llevar a cabo de las actividades previamente 

elaboradas, pues permitirán que sean más interactivas, dinámicas y motivadoras, ya que 

están pensadas para captar la atención de los estudiantes y logren adquirir habilidades 

necesarias en su desarrollo. Además, permite reflejar los resultados en los más pequeños 

y visualizar qué se puede mejorar en cuanto a una aplicación futura.  
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CAPÍTULO IV 

VALORACIÓN DE LA FACTIBILIDAD 

 

Tras la descripción de cada una de las fases mencionadas para la elaboración de la 

propuesta, resulta importante llevar a cabo la valoración de la misma, con la finalidad de observar 

si lo aplicado tuvo impacto en la dimensión técnica, económica, social y ambiental. De esta 

manera se podrá corroborar si hubo complicaciones, gastos o si los materiales descritos son 

factibles y no afectan al medio ambiente; aspectos que resultan clave para emplearse con facilidad 

por los docentes.  

 

 

4.1 Análisis de la dimensión técnica 

Para brindar un mayor fundamento de la propuesta planteada, se hizo necesario la 

aplicación de varios instrumentos, entre ellos una entrevista de preguntas cerradas y una guía 

de observación dirigida a docentes de educación inicial II, asimismo una lista de cotejo para 

aplicar a los niños de 4 a 5 años. Con la finalidad de conocer qué tan innovadora es la 

aplicación de los cuentos infantiles dentro de las aulas de clase en relación al desarrollo del 

lenguaje oral, por lo que se pudo observar que los docentes de la institución lo limitan a un 

medio de entretenimiento y con narraciones únicamente orales que no se adapta a todos los 

estudiantes. Además de un notorio caso de problemas de lenguaje en un gran porcentaje de 

estudiantes.  

 

 

Ahora bien, la propuesta realizada, contiene información relevante e innovadora que 

busca romper esquemas conocidos de los planes de clase, promoviendo una mayor dinámica 

en la narración de cuentos, brindando grandes aportes a las maestras de educación inicial, ya 

que cada actividad cuenta con un planteamiento bien detallado entre 6 a 4 pasos que incluyen 

ilustraciones, juegos interactivos, títeres, música, trabalenguas, etc., buscando mejorar el 

ámbito de expresión oral a través de un ambiente divertido y motivador.  

 

 

Ante su aplicación dentro de las aulas de educación inicial, se espera que brinden 

mejoras significativas en el desarrollo del lenguaje oral de los más pequeños, permitiendo que 

amplíen su vocabulario con la adquisición de nuevas palabras, además de fortalecer sus 
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habilidades sociales y brindar un espacio seguro y dinámico que los motive a expresarse con 

mayor facilidad dentro de su espacio educativo. A su vez brinda ideas nuevas que motiven a 

los docentes a probar nuevas actividades y los adapten a las necesidades de sus estudiantes. 

 

 

4.2 Análisis de la dimensión económica  

La presente propuesta de esta investigación, es una guía didáctica orientada a la 

implementación adecuada de cuentos infantiles en las aulas de educación inicial II, la misma que 

no exige altos costos para poder ser llevada a cabo. Cada una de las actividades descritas, han 

sido elaboradas para desarrollarse con recursos disponibles dentro del salón de clases, como: 

libros ilustrados, cuentos digitales, parlante, celular, y otros materiales básicos que hacen parte 

del espacio escolar, de tal manera que no se requiere la adquisición de nuevos recursos o equipos. 

Por otro lado, se ha considerado presentar actividades basadas en cuentos infantiles, cuyo tiempo 

ha sido meticulosamente regulado, para brindar eficacia a los recursos ya existentes.  

 

 

Sin embargo, podrían aplicarse costos en algunos de los casos, cuyo ambiente no cuenten 

con internet, debido a que hay contenidos disponibles en diferentes sitios o plataformas virtuales, 

sumado a ello puede verse comprometida la impresión de materiales que suelen ser de apoyo, 

pese a ello, este factor no implica un impacto económico grande, puesto que, es muy común que 

los docentes cuenten con su propia, computadora, celular, parlante e impresora, los mismos que 

pueden ser empleados sin originar costos adyacentes. Dentro de la parte económica, se asegura 

la viabilidad de la propuesta considerándola alta, ya que no requiere de grandes costos ni para 

docentes, ni los niños, asegurando que la guía puede ser aplicada de manera activa y práctica 

acomodándose y adaptándose a las condiciones presentes del aula. 

 

 

4. 3 Análisis de la dimensión Social  

El principal objetivo planteado en la propuesta, es diseñar una guía didáctica enfocada 

en la correcta aplicación de cuentos infantiles en las aulas de educación inicial II, a través de la 

elaboración de estrategias didácticas que propicien el desarrollo del lenguaje oral de los niños. 

Quienes se benefician de la misma son los docentes y los estudiantes, pues al llevar a cabo las 

actividades descritas que brindan formas innovadoras de aplicar los cuentos infantiles, va a 

permitir que el ambiente sea más dinámico, motivador y seguro para poder expresarse. 
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Así mismo, con el adecuado uso de los cuentos infantiles, los niños fortalecerán sus 

habilidades lingüísticas, como la adquisición de nuevas palabras, conciencia fonológica, mejoras 

en su pronunciación, mediante juegos dinámicos que les brinde mejoras a lo largo de su proceso 

escolar y su vida en general. También, tiene relación directa con el lenguaje oral, ya que con el 

uso de los cuentos infantiles se promueve un espacio de comunicación entre compañeros que 

fortalecerá su expresión verbal. De este modo la aplicación de la guía proporcionará mejoras en 

las prácticas educativas y el desarrollo del lenguaje en los más pequeños. 

 

 

4.4 Análisis de la dimensión ambiental 

Las actividades planteadas en la propuesta poseen materiales que no presentan riesgo para 

el medio ambiente, por el contrario, buscan reducir en gran medida el uso continuo de material 

contaminante y desechable, y a pesar que mencionar el uso de imágenes impresas en hojas y 

cartulina que se les vaya presentando, se hace énfasis en que los mismos pueden realizar en hojas 

recicladas y así no promover la tala de árboles.  

 

 

Además, se ha pensado crear concientización en los docentes, sobre lo que hoy en día 

ocurre en el mundo, por ello se han buscado maneras más sostenibles como utilizando material 

reciclado, además se ha tratado de buscar y plantear ideas más interactivas y vivenciales, que 

permitan crear en los más pequeños un aprendizaje significativo, algo que no sucede si se sigue 

invirtiendo en hojas que solo promueven la tala de árboles. De esta manera se espera lograr que 

no solo se alcancen mejoras educativas en los estudiantes sino también que se cree conciencia 

sobre los cambios que el planeta padece y poner en práctica el cuidado del mismo a través de 

pequeños cambios, que ayudaran en la mejora de un mundo más limpio.  
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CONCLUSIONES 

Referente a la investigación realizada sobre el uso de cuentos infantiles en el desarrollo 

del lenguaje oral en niños de Inicial II, Machala 2024, se concluye: 

 

 

De acuerdo con el objetivo general, se afirma una relación directa entre los cuentos 

infantiles y el desarrollo del lenguaje oral en niños de 4 a 5 años, pues la narración y escucha de 

los relatos, promueven el desarrollo y fortalecimiento del vocabulario, además, mejora la fluidez 

y habilidades comunicativas de los infantes con su entorno, permitiéndoles expresarse de manera 

clara y secuencial. De tal manera se comprueba que esta herramienta pedagógica, además 

potenciar las habilidades lingüísticas, desarrollan habilidades cognitivas y sociales necesarias 

para la expresión oral, afianzando su rol como estrategia efectiva en la primera infancia. 

 

 

En respuesta al primer objetivo específico, se concluye que la relación entre los cuentos 

infantiles y el desarrollo del lenguaje oral en niños de 4 a 5 años presentan una fundamentación 

teórica relevante, debido a que gracias a la búsqueda exhaustiva realizada en las bases de datos 

académicas, se verificó con los aportes científicos de autores que permitieron evidenciar la 

importancia de narrar cuentos infantiles para el desarrollo y adquisición del lenguaje oral en los 

más pequeños, pues les permite conocer palabras nuevas que enriquecen su vocabulario, 

comunicarse entre compañeros, una participación activa y la organización coherente de sus ideas, 

fortaleciendo de esa manera sus competencias lingüísticas. 

 

 

En el segundo objetivo específico, se evidenció mediante la aplicación de la entrevista que 

los docentes consideran relevante la relación entre el uso de cuentos infantiles en el desarrollo 

del lenguaje oral, pues expresaron que los cuentos infantiles, además de fortalecer el vocabulario, 

permiten asociar las palabras con sus significados, estructurar frases más complejas, los incentiva 

a crear sus propias historias para expresarlas a los demás y promueven una escucha activa. Por 

ello lo consideran clave en las prácticas educativas, sin embargo se identifican áreas de mejora 

como el uso de tecnología y adaptación a las necesidades específicas de cada estudiante, lo que 

resalta la necesidad de seleccionar estrategias innovadoras por parte de los docentes al momento 

de la narración de cuentos para optimizar de esa manera el desarrollo lingüístico en los niños en 

el nivel inicial. 
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Finalmente el tercer objetivo específico, confirma que la elaboración de la guía didáctica  

permitirá fomentar estrategias didácticas innovadoras en el desarrollo de las actividades áulicas; 

permitiendo fortalecer habilidades lingüísticas en los niños. Mediante el análisis de los diferentes 

enfoques teóricos y metodológicos, se elaboraron actividades efectivas que permiten estimular el 

desarrollo y fortalecimiento del lenguaje oral a través de la narración de cuentos infantiles, de 

maneras dinámicas y vivenciales. Mismas que incluyen canciones infantiles, juegos de roles, 

dramatización, conversaciones dirigidas y se fundamentan en autores como: Vigotsky y Ausubel, 

brindando mayor validez a su desarrollo. Por ello su implementación facilitará el desarrollo 

integral del lenguaje oral, estableciendo un pilar fundamental en la lectoescritura temprana y las 

formas de expresión adecuadas para su formación académica posterior.   
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RECOMENDACIONES 

Una vez planteadas las conclusiones, se da paso al desarrollo de las recomendaciones: 

 

 

Es oportuno que los docentes planifiquen actividades donde exista una relación entre la 

narración de cuentos en el fortalecimiento de las habilidades lingüísticas; mediante 

dramatizaciones con disfraces, títeres, marionetas, juegos de roles, libros ilustrados, que permitan 

dar paso a la reflexión, creatividad e imaginación de los niños para que expresen sus ideas y 

pensamientos. Además los relatos que aborden temáticas enriquecedoras y que guarden un 

estrecho vínculo con la realidad, promoviendo de tal manera, un aprendizaje más valioso. 

Asimismo, se requiere de periodicidad para la ejecución de actividades, facilitando la conexión 

con las narraciones y reafirmando que el lenguaje oral se desarrollará de manera integral, 

favoreciendo el bienestar de los pequeños. 

 

 

El uso de cuentos infantiles es una herramienta valiosa en el desarrollo del lenguaje oral, 

por esta razón se sugiere a los docentes incorporar la narración de historias de forma continua y 

divertida dentro del proceso educativo, puesto que los mismos hacen posible que los niños 

fortalezcan su vocabulario, potencien la habilidad para comunicarse con las personas de su 

entorno y coordinen de mejor manera sus ideas. Los relatos deben estar seleccionados acorde a 

la edad y preferencias del niño, promoviendo su colaboración activa y sus habilidades 

lingüísticas. 

 

 

Resulta fundamental que los maestros de inicial incluyan en la narración de cuentos 

infantiles, el uso de tecnologías educativas en ciertos momentos, tomando en cuenta que los 

mismos pueden favorecer nuevas vivencias formativas, lo que podría ayudar a que algunos niños 

sientan mayor interés por las historias, recordando que cada infante tiene un ritmo y estilo de 

aprendizaje diferente. Sin embargo, es fundamental que los maestros ajusten estas actividades 

pedagógicas acorde a las necesidades individuales de los estudiantes, considerando lo antes 

mencionado para desarrollar un aprendizaje más efectivo y equilibrado. 

 

 

Es importante que los educadores del nivel Inicial incorporen actividades didácticas 

novedosas, fundamentadas en la guía didáctica propuesta, misma que está encaminada en el 
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fortalecimiento del lenguaje oral en niños de 4 a 5 años. Estas estrategias deben enfocarse en 

prácticas creativas y vivenciales que permitan despertar el interés y la colaboración activa de los 

infantes, como la narración de cuentos, las dramatizaciones, los juegos de roles, los teatrinos. 

Dichas actividades deben ser diseñadas apreciando los aportes de Vygotsky y Ausubel que han 

proporcionado un valor inmensurable, brindando una justificación y estructuración a las mismas, 

garantizando su eficacia en el entorno educativo. A su vez, se debe acompañar con capacitaciones 

periódicas dirigidas a los docentes, con la finalidad de verificar su total comprensión y correcta 

aplicación. 
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ANEXOS 

Anexo 1: Oficio para la aplicación de prueba de pilotaje  
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Anexo 2: Tablas de matriz de Operacionalización de variables y matriz de consistencia 

Matriz de Operacionalización de las variables 

VARIABLES DIMENSIONES INDICADORES 

CUENTOS 

INFANTILES 

Los cuentos infantiles son de gran valor para el 

desarrollo integral de los niños en educación inicial, su 

valor radica desde mucho tiempo atrás, por lo cual 

citamos a Córdova, et al. (2021) que explica que los 

cuentos infantiles han jugado y siguen jugando un papel 

importante a lo largo de la historia del ser humano, 

inclusive mucho antes de conocerse el lenguaje hablado 

y la escritura a través de símbolos gráficos que 

inicialmente eran utilizados para atraer la imaginación 

de las personas. Con el paso del tiempo, estas 

narraciones se convirtieron en parte de nuestro diario 

vivir, los mismos que han sido de ayuda para la formación 

en distintos aspectos tanto culturales como sociales. Por 

tanto, los cuentos infantiles hacen parte de nuestros 

antepasados y hoy en día son una herramienta 

significativa para la enseñanza de grandes y adultos. 

Aspectos teóricos conceptuales:  

● Importancia de los cuentos en 

educación inicial. 

● Estructura del cuento infantil 

● Uso del cuento infantil como 

recurso didáctico 

Clasificación de los cuentos infantiles ● Cuentos maravillosos. 
● Cuentos de costumbres 

● Cuentos de animales 

La narración de cuentos infantiles 

en la educación 

● La narración de cuentos infantiles en 

el aprendizaje. 

● La narración de cuentos infantiles en 

el desarrollo escolar 

● La narración de cuentos infantiles en 

la era digital 

● Narración de cuentos infantiles en 

la pedagogía 
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LENGUAJE ORAL 

El lenguaje es fundamental en el desarrollo social de los 

individuos, ya que fortalece sus vínculos afectivos con 

las demás personas. “El lenguaje oral es la base de la 

socialización, gracias al habla el ser humano ha ido 

desarrollando su relación con el entorno y con las demás 

personas” (Méndez y Vargas, 2022, pág. 1). Por ello 

debe estimularse desde los primeros años de vida para 

evitar dificultades posteriores en su desarrollo. 

Áreas del proceso de adquisición 

lingüística 

● Lenguaje receptivo 

● Lenguaje expresivo 

● Lenguaje articulado 

Contexto social que intervienen en 

el desarrollo del lenguaje oral 

● Familia 

● Escuela 

● Entorno 

Estrategias para la estimulación del 

lenguaje 
● El juego 

● Los cuentos 

● Pictogramas 

● Ejercicios buco faciales 

● Lectura diaria 
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Matriz de consistencia 

PROBLEMA OBJETIVOS VARIABLE 

Problema general Objetivo general V. 

Independiente 

¿Cúal es la relación que existe 

entre los cuentos infantiles y el 

desarrollo del lenguaje oral en 

niños de 3 a 5 años? 

Determinar la relación que existe entre los cuentos 

infantiles y el desarrollo del lenguaje oral en niños 

de 3 a 5 años. 

Los cuentos 

infantiles 

Problemas Específicos Objetivos Específicos V. Dependiente 

 ¿Cómo fundamentar 

teóricamente la relación 

que existe entre los 

cuentos infantiles   y   

el desarrollo del 

lenguaje oral en niños de 3 

a 5 años? 

 ¿Cuál es la percepción del 

docente sobre la relación 

que existe entre el uso de 

cuentos infantiles   y   

el desarrollo del 

lenguaje oral en niños de 3 

a 5 años? 

 ¿Qué tipo de estrategias 

didácticas se usan para el 

desarrollo del lenguaje oral 

en niños de educación 

inicial? 

 Fundamentar teóricamente  la relación entre el 

uso de cuentos infantiles y el desarrollo del 

lenguaje oral en niños de 3 a 5 años. 

 Aplicar una entrevista a los docentes   para 

conocer su percepción sobre la relación que 

existe entre el uso de cuentos infantiles y el 

desarrollo del lenguaje oral en niños de 3 a 5 

años. 

 Elaborar una guía didáctica, seleccionando 

estrategias didácticas que permitan  el desarrollo 

del lenguaje oral en niños de educación inicial. 

Lenguaje oral 
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Anexo 3: Captura de las portadas de revistas  
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Anexo 4: Formatos de instrumentos  
 

 

ENTREVISTA-DOCENTE 

Título: Uso de cuentos infantiles en el desarrollo del lenguaje oral en niños de 4 a 5 años 

Machala, 2024. 

Objetivo: Conocer la percepción de los docentes sobre le relación que existe entre el uso de cuentos 

infantiles y el desarrollo del lenguaje oral de los niños de inicial 

Fecha: 

 

INSTRUCCIONES: 

 Lea con detenimiento para un mejor entendimiento de las preguntas. 

 Marque con una (X) las opciones que considere correctas. 

 No dejar preguntas sin responder 

  

1. ¿Está de acuerdo con que los cuentos son importantes en el desarrollo de los infantes en sus 

primeras etapas? 

a) Totalmente en desacuerdo (  ) 

b) En desacuerdo (  ) 

c) Neutral (  ) 

d) De acuerdo (  ) 

e) Totalmente de acuerdo (  ) 

 

2.¿Toma en consideración los elementos estructurales al momento de narrar cuentos infantiles a 

los niños? 

a) Siempre (  ) 

b) Casi siempre (  ) 

c) A veces (  ) 

d) Casi nunca (  ) 

e) Nunca (  )  
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3. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones considera como uno de los beneficios que brinda el uso 

de cuentos infantiles como recurso didáctico? 

a) Facilita la realización de actividades motoras (  ) 

b) Permite el desarrollo de la empatía (  ) 

c) Promueve la rapidez de lectura. (  ) 

d) Desarrolla habilidades lógico matemáticas (  ) 

e) Propicia el desarrollo del lenguaje oral (  ) 

 

4.¿Con qué frecuencia hace uso de los cuentos de animales para enseñar una temática? 

a) Siempre (  ) 

b) Casi siempre (  ) 

c) A veces (  ) 

d) Casi nunca (  ) 

e) Nunca (  ) 

 

5.¿Cuál de los siguientes elementos utiliza dentro del aula de clases para motivar a los niños en 

la narración de cuentos? 

a) Modular el tono de voz en los cambios de trama ( ) 

b) Hacer uso de un lenguaje técnico (  ) 

c) Mantiene sus gestos faciales tranquilos ( ) 

d) Realiza una rápida lectura sin hacer pausa ( ) 

e) Hace uso de recursos tecnológicos ( ) 

 

6.¿De qué manera considera que ha influido la era digital en la narración de cuentos? 

a) Mejora la interacción de los niños con las historias ( ) 

b) Brinda gran variedad de contenidos ( ) 

c) Facilita la comprensión de las historias a través de imágenes y videos llamativos ( ) 

d) Limita el uso de la imaginación del niño ( ) 

e) Causa desinterés en la lectura tradicional ( ) 

 

7.¿Qué beneficios considera como resultado de trabajar los pictogramas en educación inicial? 

a) Propicia una mejora en las habilidades visuales ( ) 

b) Facilita el seguimiento de instrucciones ( ) 
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c) Potencia el desarrollo de la expresión oral ( ) 

d) Ayuda en el proceso de lectura y escritura ( ) 

e) Mejora la comprensión de textos ( ) 

 

¿De qué manera cree que la escuela influye en el desarrollo del lenguaje oral de los niños? 

 

8.Brinda las bases para desarrollar las habilidades sociales  

a) Potencia la adquisición del vocabulario ( ) 

b) Brinda apoyo emocional ( ) 

c) Fortalece las habilidades cognitivas ( ) 

d) Propicia el desarrollo de la autonomía ( ) 

 

9.¿Qué tan relevante considera el apoyo de la familia en el desarrollo lingüístico del niño? 

a) Muy relevante ( ) 

b) Relevante ( ) 

c) Poco relevante ( ) 

d) Nada relevante ( ) 

 

10.¿Con qué frecuencia aplica actividades basadas en el juego para el desarrollo del lenguaje 

oral en los niños? 

a) Siempre (  ) 

b) Casi siempre (  ) 

c) A veces (  ) 

d) Rara vez (  ) 

e) Nunca (  ) 

 

11.¿Cuál de los siguientes beneficios considera que puede traer consigo la práctica de lectura 

diaria en los niños? 

a) Ayuda en las habilidades comunicativas ( ) 

b) Potencia la comprensión del lenguaje ( ) 

c) Fomenta un hábito lector ( ) 

d) Mejora la escritura ( ) 

e) Aprende valores ( ) 
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12.¿Qué tan de acuerdo está en que los docentes hagan uso de estrategias didácticas dentro 

del aula de clases para desarrollar el lenguaje oral? 

a) Totalmente en desacuerdo (  ) 

b) En desacuerdo (  ) 

c) Neutral (  ) 

d) De acuerdo (  ) 

e) Totalmente de acuerdo (  )
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LISTA DE COTEJO 

 

Título: Uso de cuentos infantiles en el desarrollo del lenguaje oral en niños de 4 a 5 años 

Machala, 2024. 

Objetivo: Recopilar información respecto a la participación de los niños en actividades de narración 

de cuentos dentro de las aulas de clase. 

Fecha: 

 

INSTRUCCIONES: 

-Lea con atención y responda a las interrogantes. 

-Marque con una (X) la opción que considere adecuada para las siguientes preguntas 

 

 

Pregunta Siempre 
Casi 

siempre 

Rara 

vez 

 

Nunca 

1. Demuestra interés y atención cuando se le 

narra cuentos. 

    

2. Predice lo qué podría suceder antes, 

durante o después de un relato o historia. 

    

3. Utiliza el vocabulario y las acciones 

aprendidas de los cuentos en sus 

conversaciones diarias. 

    

4. Responde de manera positiva a los 

cambios de tono de voz y la expresión facial 

del narrador. 

    

5. Demuestra preferencia por la narración de 

cuentos a través de dispositivos digitales en 

comparación a la narración de cuentos 

tradicionales. 

    

6. Elige cuentos que tengan personajes 

variados: animales, seres ficticios, objetos, 

entre otros. 

    

7. Muestra interés al trabajar con 

pictogramas en las actividades propuestas 

por la docente. 

    

8. Interactúa y se comunica con sus 

compañeros y docentes en la escuela. 

    

9. Se expresa ante los demás con palabras 

claras. 

    

10. Participa activamente en los juegos 

verbales propuestos por la docente. 
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11. Pide a su docente que le lea 

durante las actividades realizadas en clases. 

    

12. Responde de manera positiva ante los 

recursos variados que le presenta la docente 

en cada desarrollo de las actividades. 
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GUÍA DE OBSERVACIÓN 

 

Título: Uso de cuentos infantiles en el desarrollo del lenguaje oral en niños de 4 a 5 años 

Machala, 2024. 

Objetivo: Determinar la frecuencia con la que las docentes emplean estrategias pedagógicas y 

didácticas en la narración de cuentos dentro del aula. 

Fecha: 

 

Criterios a evaluar 
Muy 

Frecuentemente 

 

Frecuentemente 

 

Ocasionalmente 

 

Nunca 

1. Aplica los cuentos dentro de 

las actividades que realiza en el 

aula de clases. 

    

2. La docente narra los cuentos 

infantiles de manera coherente 

respetando su estructura. 

    

3. Narra cuentos con la 

intención de realizar preguntas a 

sus estudiantes que estimulen su 

lenguaje oral. 

    

4. Hace uso de una variedad de 

cuentos para enseñar nuevas 

temáticas. 

    

5. Al narrar los cuentos modula 

la voz, realiza gestos que captan 

la atención del niño. 

    

6. Hace uso de recursos digitales 

en la narración de cuentos para 

niños. 

    

7. Utiliza pictogramas durante 

el desarrollo de las actividades 

    

8. Propicia un espacio seguro 

donde los niños pueden 

expresarse libremente. 

    

9. Involucra a la familia en el 

proceso educativo del niño. 

    

10. Aplica actividades lúdicas 

en las que el niño desarrolle sus 

habilidades lingüísticas. 

    

11. Realiza lectura durante el 

desarrollo de las actividades. 

    

12. Hace uso de diferentes 

estrategias didácticas 

basándose en las necesidades y 

características de cada niño. 

    

 


