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RESUMEN 

 

Es la expresión oral el medio por el cual podemos comunicarnos de manera clara y 

objetiva, teniendo en cuenta la relación y el contexto social en el que se desarrolle las 

relaciones interpersonales, la comunicación ayuda a los niños a contextualizar y 

proyectar las ideas, expresando sentimientos y deseos, sabiendo argumentar diferentes 

puntos de vista. Este proceso de desarrollo del lenguaje de los niños, se busca que 

puedan reconocer sus propias habilidades influenciando así su propio comportamiento 

comunicativo respecto a sus opiniones, los cuentos infantiles sirven como modelos de 

comunicación que influyen estos comportamientos, que siendo dirigidos 

correctamente servirán para crear o modificar formas de comunicación adecuadas a 

los niños y niñas de educación inicial. 

 

Palabras clave: Comunicación, expresión oral, educación inicial. 

  



 
 

 

 

INTRODUCCIÓN 

 

Se ha observado que, a lo largo de los años los docentes al igual que los estudiantes 

sin importar la edad en las que son educados, desempeñan roles importantes en función 

al aprendizaje impartido en las aulas, respectivamente de la responsabilidad de cada 

uno. La labor impartida por un docente es fundamental, ya que debe adecuarse no solo 

a las edades de cada estudiante, también debe mantener un enfoque estratégico debido 

a que cada estudiante involucrado, por obvias razones es diferente uno del otro ya se 

por su edad, contexto cultural o por sus propias habilidades. Es entonces la motivación 

un factor importante en el desarrollo que se imparte para educar. Ya que se debe 

fomentar las ganas, y deseo contante de conocimiento, convirtiendo al propio 

alumnado en aliados deseosos de aprender de manera continua, lo que se les imparte 

en el aula de estudios. 

 

Es la expresión oral impartida por medios de información creativa como los cuentos 

los que fortalecerán ese interés de cada estudiante, de desarrollo educativo inicial, que 

será capaz de crear, fantasear, desear y hasta procesar, aspectos contradictorios que 

motivaran cambios en su conducta, con ejemplos mentales vivenciales, que lograran 

cuestionar, sus acciones y sus propias reacciones con elementos paralingüísticos y con 

preguntas que podrán elaborar en base a temas tratados dentro del aula. 

 

El objetivo principal de este trabajo es determinar y describir los diferentes factores 

que interviene en el desarrollo de la expresión oral con el uso de los cuentos para niños 

y niñas de nivel inicial, ya que es la edad adecuada para fortalecer las propias 

habilidades humanas de niños en formación educativa, fomentando así el desarrollo de 

su propio lenguaje de comunicación, influenciando y reforzando su aprendizaje  

educativo a futuro, el cuento permitirá no solo la formación literaria del estudiante, 

también se busca conocer y aprender formas gramaticales de comunicación, mejora 

continua, formas de comunicación social adecuadas, fomentar el desarrollo de la 



 
 

creatividad, mejorar la atención y la concentración, entre otros factores fundamentales 

para el desarrollo cognitivo del estudiante en edad inicial. 
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CAPÍTULO I 

 

EL LENGUAJE Y COMUNICACIÓN  

 

1.1 El Lenguaje 

 

El lenguaje es una expresión articulada que es predominante como 

características humanas, este no diferencia de los demás, es gracias a ello que podemos 

comunicarnos, estableciendo diferentes formas de comunicación que nos permite 

intercambiar ideas, sentimientos e incluso experiencias vividas. La sociedad actual se 

rige por diferentes formas de comunicación las mismas que han ido evolucionando, 

con la necesidad de las personas, convirtiéndose así en una forma de vida cada vez 

más tecnológica, obligada para ser usada cada vez  más nos niños en edad pre escolar, 

existe ciertos reparos en los que se considera muy joven el cerebro de un niño para el 

uso de nuevas tecnologías, sin embargo esto se está convirtiendo en una necesidad 

inmediata, no solo en los hogares donde se ve a padres acceder a sus equipos 

telefónicos y compartiéndolos para ser usados por sus propios hijos, sino también 

como parte de la enseñanza educativa donde se proyectan videos didácticos acordes 

con la edad del niño pre escolar. 

 

A lo largo de la historia buena parte de los teóricos que estudia el lenguaje han 

aportado avances interesantes al terreno educativo han iniciado sus actividades o han 

dedicado toda su vida a este estudio, destacan Jean Piaget, a Carl Rogers y muchos 

otros como Goodenogugh, Skinner, Bandura y Thorndike, quienes han dedicado 

algunos de sus estudios a este campo psicológico educativo. Entre las áreas que más 

frecuentemente atienden estos profesionales están la orientación vocacional y 



 
 

educativa, la expresión oral, la educación especial, la planeación y asesoría educativa 

y la docencia.  

 

Hay que tener en cuenta que en la actualidad existe con frecuencia profesionales 

que participan en el terreno educativo mediante la orientación vocacional y educativa. 

Con respecto a la educación especial, podemos decir que en las instituciones 

educativas no todos los estudiantes siguen el proceso normal curricular. Las 

situaciones atípicas hacen necesario que se brinde una atención especial a quienes así 

lo requieren, y eso sucede con niños en edad pre escolar. Hay que tener en cuenta 

también que habrá que identificar a niños con capacidades especiales considerándose 

esto una desventaja, como sordera, ceguera, retardo en el desarrollo, dislexia, etc., o 

aquellas otras que son sobre dotados, demandan procesos educativos diferentes en los 

que además de los contenidos académicos se requiere una especial atención a factores 

emocionales a sus propias diferencias, a sus procesos adaptativos y a otras variables 

que pueden afectar su proceso de maduración.  

 

Por lo tanto, es necesario transformar los ambientes de aprendizaje en lugares de 

experiencia única para los estudiantes, ya que se busca que cada espacio permita el 

intercambio adecuado para lograr momentos claves en el desarrollo de expresión oral 

de los involucrados. Hay que tener en cuenta los principios fundamentales que debe 

tener un niño pre escolar y es que prevalece su integridad física, su salud emocional y 

la percepción que debe tener del lugar que lo acoge, este ambiente debe ser apto para 

su desarrollo personal, en necesario brindar áreas aptas de aprendizaje sí que se sienta 

obligado a asistir, los materiales propuestos por la Institución Educativa deben ser 

acordes a su edad y necesidad, permitiéndole así identificar la diferencia entre su hogar 

y la escuela, esto desarrollara en el nuevas estrategias y habilidades para aceptar esta 

diferencia para su propio beneficio teniendo en cuenta su corta edad para entenderlo, 

ya que este es un proceso humano el cual debe ser trabajado en conjunto con sus pares 

y educadores. Hay que tener en cuenta el ambiente social en el que se desenvuelve un 

niño, son sus experiencias las que van a determinar su propia personalidad, incluso su 

conducta y comportamiento futura. 

 



 
 

      Teniendo en cuenta esto es la expresión oral prevalece y predomina en el inicio del 

aprendizaje del pre escolar el Ministerio de Educación emitió una resolución que 

detalla las edades de los menores para poder ser matriculados. 

Minedu (2019) “El Minedu había dispuesto que, para la matrícula escolar, se iba a 

considerar la edad cronológica del menor. Este 2 de enero de 2019 se ratificó en su 

decisión. Todos los niños de 3, 4 y 5 años, nacidos hasta el 31 de marzo, pueden 

ingresar a inicial. Mientras tanto, para iniciar la primaria, solo se aceptan a los niños 

de 6 años, nacidos también hasta el 31 de marzo” 

Esta medida deja fuera a otros niños en edad escolar de 6 años, nacidos hasta el 31 de 

julio, puedan matricularse en primer grado de la educación primaria. Todos ellos, 

tendrán que esperar hasta el 2020.Existen algunas normas que aun deberían ser 

evaluadas a fin de no afectar a otros niños en su aprendizaje. 

 

     En la actualidad en las Instituciones Educativas se promueve el aprendizaje con 

cuentos elaborados, acordes a la edad del niño preescolar, estos cuentos están 

estructurados para ser contados con diferentes estrategias metodológicas de 

aprendizaje, el lenguaje oral predomina esta enseñanza.  

 

     Es necesario fortalecer la expresión oral debido a su importancia en el desarrollo 

cognitivo del niño, es precisamente este enfoque el desarrollo de esta investigación 

monográfica. Se ha evidenciado que existe cierta restricción por parte de algunos niños 

que al ser algo novedoso en sus vidas, expresar su ideas y sentimientos pueden 

causarles ciertos reparos en su comunicación hasta que se sienten a gusto con los 

procesos de aprendizaje que establece el educador para un mejor aprendizaje.  

 

1.1.1 Aparición del habla y el pensamiento en la comunicación 

 

En principio, todos los teóricos apuntan a los trabajos desarrollados por 

Vygotski, ya que según su teoría los orígenes del lenguaje son sociales, incluso desde 

el comienzo mismo de la infancia. Es el lenguaje receptivo y el productivo los que 

predominan y tienen que ver directamente con el niño y sus cuidadores.  

 



 
 

     Si nos enfocamos a la teoría de Darwin entraríamos en un conflicto evolutivo entre 

el animal y el hombre, como establece Bates et. al (1991) es preciso determinar cuáles 

son aquellas características mentales que influyeron en el origen del lenguaje humano, 

y es que el lenguaje en si tuvo que evolucionar a través de diferentes sistemas 

comunicativos que se iban siendo necesarios de practicar para un mejor entendimiento. 

Para Pinker (1994) “La evolución no debe ser vista como una escalera o cadena 

continua donde los eslabones son las especies, sino como un árbol con múltiples 

ramificaciones”. Bajo este esquema se entiende que los primates no 

están debajo de nosotros sino en ramas diferentes. Entonces las diferentes “formas de 

lenguaje, pudieron aparecer una vez que la rama que conduce a la especie humana se 

separó de la que conduce a los chimpancés”.  

 

 Es con la aparición del proceso de pensamiento y habla que el ser humano va a adquirir 

bases verbales intelectuales que le permitirán comunicarse. El niño se volverá sociable 

por las formas de integración que encontrará con la comunicación. 

 

La adquisición del lenguaje en niños de 3 a 5 años de edad, comprende el desarrollo 

del segundo periodo infantil, para Piaget, es aquí donde el niño adquiere un progreso 

que acelera su aprendizaje, que comienza con palabras nuevas, sin embargo, su uso 

dependerá de los diferentes eventos a los que este expuesto buscando relación con lo 

nuevo que haya aprendido. Esta experiencia se traslada desde la casa a la escuela, a 

lugares eventuales donde concurra con sus pares. 

 

1.2    El pensamiento crítico en la educación  

 

1.2.1 Definición del pensamiento crítico  

  

Algunos autores señalan que el pensamiento crítico es una forma de reflexionar; otros 

hablan de las habilidades para señalar de manera juiciosa una acción, y la facilidad de 

comparar y analizar la información, así también de emitir correctamente una opinión 

y ser acertado. 



 
 

Para Bloom (1956) quien fue uno de los primeros autores en clasificar las 

habilidades cognitivas, la llamó “Taxonomía de los objetivos educativos, donde se da 

el proceso de recolección de información y la memorización; la comprensión, donde 

se desarrolla el entender la información, trasladarla a nuevos contextos, comparar, etc. 

y la aplicación, que hace uso de la información” (Citado por Martínez, Tocto y 

Palacios, 2015) 

 

Ennis (1985) es considerado como el teórico más influyente en este campo, 

señala que “el pensamiento crítico se entiende como el pensamiento racional y 

reflexivo que está interesado en decidir qué hacer o creer. Dentro del proceso de 

reflexión, la mente utiliza los conocimientos y experiencias previas con las realidades 

que está viviendo”. 

 

Ennis (2011, p. 1-2) señala las siguientes disposiciones del pensamiento crítico 

del individuo:  

- Cuidar que sus creencias sean verdaderas, y que sus decisiones sean 

justificadas; eso es, cuidar el “hacerlo bien” en la medida de lo posible.  

- Cuidar de entender y presentar una posición honesta y clara, tanto de las suyas 

como de los demás.  

 

- Cuidar de cada persona. (Esta es una disposición auxiliar. Aunque esta 

preocupación por las personas no es constitutiva, el pensamiento crítico puede ser 

peligroso sin ello). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO II 

OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

     2.1.1 Objetivo 

General   

- Determinar la influencia del cuento infantil en el desarrollo de la expresión oral 

en niños y niñas de educación inicial. 

  

          2.1.2 Objetivos 

Específicos 

- Describir las estrategias de aprendizaje utilizadas en el desarrollo de la expresión 

oral en niños y niñas de educación inicial. 

 

- Identificar los factores que determinan el desarrollo de la expresión oral en niños 

y     niñas de educación inicial 

 

      2.2 Estrategia de 

Aprendizaje 

 

Bandura (citado por England, 2012) “la conducta debe ser explicada en términos 

de interacción recíproca entre determinantes cognoscitivos, conductuales y 

ambientales” 

 

Según Albert Bandura, la mayoría de las imágenes de la realidad en la que 

basamos nuestras acciones, están realmente inspiradas en la experiencia que 

adquirimos a través de otras personas (experiencia vicaria). Bajo este concepto los 



 
 

niños basaran su conductas y comportamiento por medio de la imitación, en su 

experimento vicario sobre la conducta operante demuestra estas conductas de 

aprendizaje. 

 

Monereo (2007 citado por De la Fuente y Justicia 2003, p.4), señala que las 

estrategias de aprendizaje son: “un proceso de toma de decisiones, conscientes e 

intencionales, en los cuales el alumno elige y recupera, de manera coordinada, los 

conocimientos conceptuales, procedimentales y actitudinales, necesarios para 

cumplimentar un determinado objetivo”. 

 

     2.2.1 Dimensiones de las Estrategias de 

Aprendizaje 

Las dimensiones que propone el modelo de, De la Fuente Arias: 

Las características principales por su extensión y por su ámbito de aplicación 

llevaron a los autores a obtener estilos y estrategias de aprendizaje que pueden ser 

utilizadas en estudiantes. Es importante tener en cuenta este estudio en el desarrollo de 

aprendizaje orar de niños en edad pre escolar. 

a) Adquisición de información: Es atender la información que se quiere adquirir y para 

transportarla a la memoria de corto plazo se acude al proceso de repetición. 

b) Codificación de información: Se refiere a la comprensión del significado de la 

información. 

c) Recuperación de información Son aquellas que favorecen la búsqueda de 

información en la memoria y la generación de respuesta. A este proceso se le llama: 

recuerdo. 

d) Apoyo al procesamiento: Ayudan y potencian el rendimiento de adquisición, 

codificación y recuperación de la información. 

e) Garantizando el buen funcionamiento del sistema cognitivo. 

 

Román y Gallego (2001) señalan una escala general con tres dimensiones que 

evalúan las distintas estrategias utilizadas en el proceso de aprendizaje. Comprende 

trece factores (estrategias de aprendizaje), divididas en tres subniveles, son los 

siguientes:  



 
 

1. Estrategias cognitivas y de control del aprendizaje (metacognitivas) 

- Selección y organización, Subrayado, Conciencia de la funcionalidad de las 

estrategias, Estrategias de elaboración, Planificación y control de la respuesta en 

situación de evaluación, Repetición y relectura.  

 

2.3 Estrategias de apoyo al aprendizaje 

- Motivación intrínseca, Control de la ansiedad, Condiciones contra distractoras, 

Apoyo social, Horario y plan de trabajo, Comprensión, Hábitos de estudio. 

Estas dimensiones permiten utilizar este formato de manera auto administrativa, se 

desarrolla a través de diferentes ítems, esto permite recoger afirmaciones sobre las 

diferentes estrategias que posee el individuo que lo emplea. El instrumento de uso 

responde a cuatro diferentes grados de respuesta: A: Nunca o casi nunca. B: algunas 

veces. C: Bastantes veces. D: Siempre o casi siempre. 

Noam Chomsky considerado como el padre de la "gramática generativa"-, señala que 

el idioma es una suerte de computadora que funciona de manera automática, como los 

procesos que se asocian al pensamiento. Señala también que el niño tiene una 

programación genética para el aprendizaje de su lengua materna, el niño ya viene 

condicionado a aprender esta condición es la que él denomina programación genética. 

(Citado por Regather, 2019) 

 

2.3.1 Características de las Estrategias de Aprendizaje  

 

 Román y Gallego (1994) Las estrategias de aprendizaje se reflejan en cuatro 

diferentes características de procesamiento de la información llamados también 

indicadores, son cuatro fases: 

 

1) Fase de Adquisición de la información, se da con estrategias de atención 

(exploración y fragmentación) y estrategias de repetición. 

 

2) Fase de Codificación de la información, regulada con estrategias de 

memorización, estrategias de elaboración y estrategias de organización. 

 



 
 

3) Fase de Recuperación de la información, estrategias de búsqueda en la 

memoria (búsqueda de codificaciones y de indicios), estrategias de generación de 

respuesta (planificación y preparación de la respuesta escrita). 

 

4) Fase de Apoyo al procesamiento, se divide en, estrategias metacognitivas 

(auto conocimiento y de auto manejo), estrategias afectivas (auto instrucciones, 

autocontrol, y contra distractoras), sociales (interacciones sociales), y motivacionales 

(motivación intrínseca, motivación extrínseca y motivación de escape). 

 

Estos procesos son considerados de manera general dentro de las actividades 

realizadas de manera mental como una forma de proceso de aprendizaje, se representa 

con actividades mentales como planificar, decidir, prestar atención, saber comprender, 

elaborar, hacer críticas, evaluar, etc. Se dan en diferentes tipos de aprendizaje entre 

unas y otras áreas de conocimiento significativo para sí mismo. 

 

Ausubel (1995) plantea una asimilación cognitiva en oposición al aprendizaje 

mecánico; para que este pueda darse es necesario una reestructuración activa de las 

percepciones, de ideas, de concepciones y de esquemas que el sujeto tiene en su propia 

estructura cognitiva.  

Se establece que existen dos dimensiones: 

 

a) Según la forma de cómo llega la nueva información al aprendiz:  

- Aprendizaje por recepción y Aprendizaje por descubrimiento. 

 

b) Según como el aprendiz procesa dentro de sí la información:  

- Aprendizaje repetitivo (mecánico) y Aprendizaje significativo. 

 

 

2.3.2 Estrategia de aprendizaje como estructura cognitiva 

 

Se planteó que la estructura cognitiva está formada por diferentes redes de ideas 

básicas estas van a contribuir a los conocimientos previos así también permite una 



 
 

recepción e interpretación de los contenidos generales nuevos. La asimilación o 

transformación del conocimiento se da cuando la nueva información se ubica dentro 

de la estructura cognitiva antigua este proceso se llama subsunción o también 

conocido. 

 

2.3.3 Etapa del Desarrollo Cognoscitivo  

 

Cada etapa de la vida, desde el nacimiento, tiene gran importancia en el desarrollo de 

la vida. Cada una de ellas, llega con nuevos aprendizajes, nuevas experiencias, nuevas 

metas a trazar que permite crecer de una manera óptima. 

 

La etapa sensorio motriz y la etapa pre-operacional, sugeridas por Jean Piaget, son las 

más importantes en el desarrollo de la persona. 

La primera etapa; sensorio motriz, tiene como factor de suma importancia la relación 

que se va a establecer con las personas del entorno, que son los encargados de guiar al 

niño a lo largo de la vida. Un adecuado apego va a permitir al niño disfrutar de las 

cosas de su entorno y animarse a descubrir poco a poco las cosas que se le presentan. 

Todo alrededor es nuevo y es maravilloso ser testigo, de cómo los niños pequeños van 

descubriendo el mundo a través de su cuerpo, de una manera espontánea y fascinante. 

 

Es su cuerpo y el instinto lo único que tiene el niño para explorar y conocer, a su vez 

seguir aprendiendo. 

 

Poco a poco, su entorno va creciendo, empezando a relacionarse con los demás, así 

como con niños de su propia edad.  

 

Es entonces donde se pasa a la etapa pre-operacional, donde un niño que se siente 

independiente, pues ya camina, y se comunica a través del lenguaje recién aprendido, 

o que está aprendiendo. 

 

Sigue con la exploración, esta vez acompañada de preguntas, de curiosidades, donde 

muchas veces asisten a un colegio de educación inicial y tienen contacto con otros 



 
 

niños de su edad. Van aprendiendo y absorbiendo conocimientos, leyes de 

convivencia. 

Debido a la plasticidad del cerebro, su crecimiento se desarrolla mucho más rápido 

que en otras etapas, donde las conexiones neuronales se van enriqueciendo gracias a 

la interacción que hace día a día. 

 

Es entonces donde el adulto, debe apoyarlo y guiarlo para que todo lo aprendido, le 

sirva más adelante. Muchas veces las personas mayores no tienen en cuenta esto, y 

dejan a los niños hacer su voluntad; o peor aún los subestiman o sobre protegen 

creyendo que no son capaces de entender y comprender, limitando de esta manera su 

aprendizaje. 

 

Son todos estos factores considerados los más importantes, porque un niño que no ha 

sido estimulado, tratado con cariño y guiado para que explore sus habilidades, no podrá 

desarrollarse en las otras etapas siguientes, donde si bien es cierto son etapas de 

formación, es necesario comprender una serie de conocimientos anteriores, todos 

adquiridos en la primera infancia. 

Un niño que no ha superado con éxito estas etapas, más adelante se encontrará con 

problemas a superar y no contará con las herramientas necesarias para enfrentarlo, 

provocando una crisis en su vida pre escolar emocional. 

 

2.3.4 Estrategia de Aprendizaje como psicología educativa 

 

Ausubel (1968) menciona que: “Si tuviese que reducir toda la psicología 

educativa a un solo principio, enunciaría este: de todos los factores que influyen en el 

aprendizaje, el más importante es lo que el alumno ya sabe”.  

Ausubel explico así estas dos dimensiones:  

 

• La dimensión de recepción – descubrimiento, contemplaría, se daría cuando su 

contenido total de aprender se presenta al estudiante para interiorizarlo, no hay 

necesidad de descubrimientos nuevos se daría de manera independiente; frente a los 



 
 

aprendizajes por descubrimiento, existiría una fase inicial esta tendría que ser distinta 

ya que se pretende el descubrimiento de nuevas estrategias de aprendizaje. 

• La dimensión de repetición - aprendizaje significativo, se daría cuando se asigna la 

tarea de aprendizaje con asociaciones arbitrarias, el sujeto carece de la información, 

esto sería significativo porque para el aprendizaje y que este impacte en él, sin 

embargo, el alumno podría desencantarse si logra internalizar y esto lo toma de manera 

arbitraria, porque tendría que realizar la tarea al pie de la letra. El alumno deberá tener 

la capacidad de adaptarse significativamente como, generando así habilidades para 

resolver cualquier situación. 

 

2.4 Teoría de aprendizaje social 

Albert Bandura realizo un estudio sobre el enfoque conductual, realizando un 

experimento para demostrar las conductas agresivas y que estas eran aprendidas, su 

enfoque fue (el condicionamiento clásico como operante). El experimento consistió en 

mostrar a una mujer golpeando e insultando a un muñeco, mientras los niños la veían, 

posteriormente se les dejaba solos con este muñeco con diferentes cosas a su alcance, 

los niños comenzaron a imitar las acciones de la mujer e incluso realizaron otras 

acciones nos vistas, demostrándose así que las conductas agresivas eran aprendidas. 

Bandura concluye su experimento de dos maneras: La primera, que los niños no 

hubieran actuado de tal forma con el muñeco antes de ver lo sucedido con la mujer que 

golpeaba al muñeco y Segundo, la imitación puso en duda la veracidad del 

conductismo de las investigaciones de Skinner (El-Sahili, 2013).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO III 

 

Expresión oral  

3.1 La Expresión oral  

Bloom (1980) y Tunmer (1993) “La expresión oral es saber captar las 

intenciones de los demás, sus deseos y pensamientos, los mensajes no verbales que se 

transmiten a través de la cara y los gestos, el doble sentido de los mensajes y 

metáforas”. 

Zamora (1981) se entiende como expresión oral a la “puesta de manifiesto por 

medio de la palabra oral, de las propias ideas y sentimientos”. Se debe ter en cuenta 

los siguientes aspectos. 

En el Perú la estructura curricular de educación inicial define a la Expresión Oral 

como “La capacidad que tienen los niños y niñas para expresar en forma espontánea y 

con seguridad sus necesidades, intereses y opiniones”. 

• Voz: Marcará una diferencia entre los escuchas tendrá gran impacto entre ellos. Es a 

través de la voz que se podrá transmitir diferentes tipos de sentimientos. 



 
 

• Mirada: Es la acción y las formas las que van a predominar en la comunicación una 

mirada puede decir mucho de lo que se está expresando, es el contacto visual el que 

lograra hacer que la audiencia se sienta acogida. 

• Estructura del Mensaje: No se puede improvisar, los mensajes deben ser claros y 

entendibles si es que se quiere tener una buena comunicación. 

• Postura: Se debe evitar comportamientos ajenos a lo que se está tratando de trasmitir 

eso acercara al auditorio al tema trabado, posturas relajadas que trasmitan 

tranquilidad harán que se refleje cierto dinamismo y serenidad en el desarrollo de la 

interlocución. 

• Dicción: Se debe tener un buen dominio vocal para poder saber trasmitir cualquier 

tema tratado, es necesario conocer el tema para llegar al público objetivo. 

• Fluidez: Se deben utilizar palabras claves dependiendo el público objetivo. 

• Volumen: Intensidad de la voz.  

• Ritmo: Buscando la armonía y la claridad acentuando el tema que se esté 

presentando. 

• Claridad: Ser preciso en la expresión.  

• Coherencia: Buscando ser lógico con un vocabulario claro y comprensible.  

• Emotividad: Saber proyectar sentimientos relacionados al tema si llegar a exagerar 

y dramatizar sin no es necesario.  

• Movimientos corporales: Saber gesticular siendo coherente con el tema tratado.  

• Vocabulario: Dominar palabras fáciles de comprender, teniendo en cuenta cual es 

público objetivo. 

En nuestras Instituciones Educativas la expresión oral se refleja en los nuevos 

planes de trabajo curricular en los programas implementados por el Ministerio de 

Educación quienes buscan una nueva reforma de educativa, su objetivo es 

“…desarrollar al máximo las capacidades comunicativas de los estudiantes para que 

puedan desenvolverse con propiedad y eficacia en las variadas situaciones de 

comunicación, así mismo los docentes deben enfrentar e incentivar a los alumnos (as) 

a que valoren el lenguaje y la comunicación como instrumento tanto de crecimiento 

personal y participación social como de conocimiento, expresión y recreación del 

mundo interior y exterior”.  (Citado por Martínez, Tocto y Palacios, 2015) 



 
 

3.1.1 Características de la expresión oral  

Dentro de las características de la expresión oral podemos encontrar las siguientes: 

• Canales de mensaje receptivos, el mensaje llega a través de los receptores auditivos, 

siendo el principal el gestual.  

• No se puede repetir un mismo mensaje dos veces, ya que la se incorporan diferentes 

factores al momento de realizarlos, todo cambia, en un tiempo determinado este ya no 

puede repetirse, a diferencia de la ciencia escrita esta puede perdurar en el tiempo sin 

embargo también el tiempo de ejecución de la lectura varía de acuerdo al estado de 

ánimo de la persona. 

• La comunicación es bilateral (emisor y receptor comparten la misma dimensión 

temporal y generalmente también espacial), la comunicación suele ser directa e 

inmediata.  

• El receptor es concreto, mientras que, en la comunicación escrita, generalmente, 

hablamos de éste de manera universal.  

• La comunicación es heterogénea; depende del lugar y su geografía, así como del 

contexto sociocultural.  

El lenguaje oral se da con mayor importancia en los Centros de Educación Inicial, es 

por ello que es fundamental para el aprendizaje de la formación educativa de los niños 

que acuden a estos centros, ya que juega un papel trascendente en el desarrollo de 

prepararlos por medio de la comunicación, es por medio de la palabra que se establece 

este proceso de aprendizaje para poder interpretar y comprender los diferentes 

procesos del aprendizaje, y estos puedan ser aplicados con facilidad en el futuro de la 

comunicación de cada niño. Condemarín (1992:8) al respecto señala “que el hombre 

es hombre gracias precisamente al lenguaje”. 

Sapir (1981:236) propone que el lenguaje es “una función adquirida culturalmente”. 

(Citado por Martínez, Tocto y Palacios, 2015) 

El lenguaje es de acuerdo a lo propuesto por Sapir (1981:236) “una función adquirida 

culturalmente” (Citado por Martínez, Tocto y Palacios, 2015) 

 

3.2 Cuentos para niños 

3.2.1. La literatura infantil 



 
 

Para Real (1995) la literatura infantil está destinada: Al mundo de la infancia, 

responde a las características e intereses de esa edad en la vida del hombre, elaborada 

con un lenguaje estético que comunica una concepción del mundo, una visión real y 

mágica a la vez, desarrollando la creatividad y transformando la imaginación y la 

fantasía del niño. (p. 7). 

Bortolussi (1985) señala que la literatura infantil es: "la obra estética destinada 

a un público infantil" (p. 16). 

Si bien es cierto el cuento está destinado a los niños, estos deben impartirse de 

acuerdo a su edad para un mejor entendimiento y comprensión. El cuento es 

considerado un discurso narrativo, y para que este se desarrolle se requiere que 

confluyan diferentes lingüísticas y cognitivas: 

 

Habilidad para organizar eventos entorno a un hilo conductor 

o tema central. La construcción de este macro significado 

trasciende el contenido particular de cada oración y permite 

construir un relato coherente (coherencia). Habilidad para 

secuenciar eventos en el tiempo (manejo de relaciones 

temporales). Habilidad para establecer relaciones de 

causalidad entre los eventos del relato (manejo de relaciones 

causa efecto).  

Habilidades lingüísticas propiamente tales: sintaxis compleja 

y variedad léxica, especialmente en relación a los verbos. La 

narración de cuentos, es un efecto predictor de éxito escolar a 

futuro, desarrollando áreas tan importantes como las 

habilidades matemáticas, directamente relacionadas con el 

manejo de relaciones temporales.  

Del mismo modo, al desarrollar la coherencia se potencia 

directa e indirectamente la capacidad de análisis y síntesis 

necesaria para extraer la idea central de un texto, lo cual facilita 

la comprensión del mismo. Por otra parte, el manejo de las 

relaciones de causalidad estimula y desarrolla áreas tan 

importantes como el pensamiento inferencial, deductivo, 



 
 

criterial, entre otros. (Citado por Martínez, Tocto y Palacios, 

2015) 

 

Rojas (2010) señala que los cuentos infantiles son relatos destinados de historias 

dirigidas a los niños, su estructura permite que ellos puedan utilizar mejor su 

imaginación, ayudando en el funcionamiento de su propio pensamiento como base, 

estimulando su creatividad, la idea del uso de los cuentos es facilitar  el poder evocar 

en un momento determinado el pasado presente y futuro con la propia imaginación, 

buscando así caracterizar de manera sencilla y con libertad imaginativa el desarrollo 

de lo que les resulte fantástico y posible de imaginar de acuerdo a su propia capacidad 

inventiva. 

Valdés (2003) señala que “el cuento es una forma de la narración breve, que 

puede ser expresada en manera escrita u oral, presentando características que permiten 

conceptualizarlo a grandes rasgos, donde encontramos que siempre se relatan hechos 

ficticios en un breve intervalo de tiempo”. 

 

Díaz (2006) indica que el cuento infantil es una forma de situaciones de hechos 

idealizados en de invención fantasiosa, de situaciones sucesivas donde se busca 

reforzar la imaginación y permitiendo que los niños puedan manifestarse de manera 

didáctica a través del lenguaje oral, de dibujo y la pintura, para poder expresarse. 

 

 Cabrera (2001) “el cuento es una herramienta ancestral que hace muchos años 

se pasaba de generación en generación con la finalidad de aclimatar y preparar al 

individuo a escalas superiores del lenguaje”. (Citado por Palacios, 2015) 

De acuerdo a lo establecido y señalado por los autores mencionados podemos 

deducir que un cuento puede ser elaborado de manera inventiva buscando que el 

interlocutor que son los niños puedan motivar su propia inventiva fantasiosa, en el 

tiempo que ellos consideren adecuados según su entendimiento, ya sea presente, 

pasado o futuro la inventiva de proceso de desarrollo creativo es vinculado con su 

propia cultura social y ambiente de desarrollo, es fundamental tener en cuenta que esta 

actividad debe ser estimulada adecuadamente para una formación concretamente 

educativa, que busca que los niños desarrollen sus habilidades y destrezas creativas. 



 
 

Hay que tener en cuenta que cada realidad de los niños es diferente, y un buen ambiente 

educativo, buscara un desarrollo similar de aprendizaje de acuerdo a la edad de cada 

uno, la formación educativa se imparte de acuerdo a una edad específica, es por ello 

que este proceso debe ser adecuado de manera curricular en cada Institución Educativa 

donde la responsabilidad principal son los niños.  

 

3.2.2 El lenguaje receptivo y expresivo  

- El lenguaje receptivo 

Se refiere a como es captada y comprendida las diferentes señales habladas, consiste 

en unas vibraciones ambientales que son manifestadas de manera receptiva para 

entender las palabras habladas o escritas. (Rodríguez y Smith, 2004)  

El lenguaje receptivo suele ser eficaz confabulado con zonas cerebrales relacionadas 

con la atención, donde interfiere la expresión motora, ya que existe contracción 

muscular y gesticular del rostro. 

 

- El lenguaje expresivo 

Lo que conocemos como lenguaje expresivo se refiere a la producción del lenguaje o 

el habla. La conducta expresiva oral se reajusta en función de la información auditiva 

(Rondal y Seron, 1991; Sataloff y Sataloff, 1993). Para Rodríguez y Smith (2004) “el 

lenguaje expresivo es la relación de una serie de actos motores, mediante los cuales se 

es capaz de pronunciar y escribir palabras que tengan un significado”. 

 

 3.2.3 Requisitos para un buen libro de 3 a 5 años: 

 

La ilustración debe ser parte de un cuento en el que se acompañe con texto fácil de leer 

y comprender, un libro para un niño de edad inicial debe contener mínimo entre tres a 

cinco palabras nuevas, ya que es ahí donde se promueve también el aumento del 

vocabulario infantil. 

 

Los libros dirigidos a los niños deben tener una trama coherente que se ajuste a un 

inicio un nudo y un desenlace comprensible  



 
 

 

Los cuentos con fantasía donde se mescle a personas, animales o cosas vivientes, 

suelen gustar mucho a los niños, hay que hacer relevancia de su importancia como 

libro fantasioso, a manera de juego. 

  

Existen libros didácticos que generan identificación con los personajes, estos deber ser 

adecuados a formas de conducta y comportamiento social, dentro y fuera de las aulas, 

generando empatía con los demás y con la propia personalidad del niño. 

 

 Los cuentos ayudan a identificar las diferentes características asociadas con el 

aprendizaje en niños de inicial, debido a intervine la identificación con los personajes 

de las historias, siendo estos fáciles de reconocer debido a los rasgos de personalidad 

que puedan tener y somo influyen en la conducta de las personas o cosas que 

representan, esta asociación permite al niño tener clara una reacción sobre una 

situación específica, que es motivada por el docente del aula. 

 

Los libros de ayuda y motivación pueden generar comportamientos adecuados debido 

a temores generados por situaciones ajenas a las Institución Educativa, reconociendo 

mejor sus propias emociones e incentivando a mejorar conductas adquiridas por temor, 

ya sea, el ir al médico, o tener miedo a dormir a oscuras o no comer verduras, el 

enfoque creativo que se le dé, puede ayudar a modificar una conducta inadecuada. 

 

3.2.4 Estrategias para el desarrollo de la 

expresión oral  

- En relación a lo estudiado en la presente investigación se ha podido determinar que 

existe relación entre las estrategias de aprendizaje y el desarrollo de expresión oral 

de los niños y niñas de educación inicial por lo siguiente:  

 

- Saber establecer horarios regulables y regulares para los refrigerios durante el turno 

vespertino, la comida que se le da a un niño debe ser adecuada, a fin de evitar 

ingestas que puedan causar problemas internos, siendo una dieta alimenticia 

saludable y agradable para los niños. 



 
 

 

- Para el desarrollo del vocabulario del niño es necesario tener en cuenta utilizar 

nuevas palabras que permitan que este descubrimiento sea consecuente con lo que 

se está desarrollando, a fin que el niño identifique su significado y lo que representa 

su uso.   

 

- El uso de nuevas palabras no solo debe ser representada a manera de palabra esto 

debe ser también graficado con ejemplos, para que su comprensión sea incluso 

cuestionada para ser entendida. Es por ello que el docente debe crear al interés del 

niño, a fin de proponer incluso sinónimos de relación en este aprendizaje. 

 

- Utilizar libros didácticos interactivos que permitan la participación de todos lo 

niños e incluso el docente, siendo que este no sea solo un narrador de la historia, 

sino también una representación de la historia que permita ejemplificar los sucesos 

que se representen. 

 

- Se debe fomentar también en interaprendizaje basado en el aprendizaje personal de 

cada niño fuera de la escuela, teniendo en cuenta que en sus casas también se lees 

leen cuentos y esta experiencia puede ser compartida dentro del aula con sus demás 

compañeros. 



 
 

CONCLUSIONES 

 

Primera. Es necesario tener en cuenta que el niño es un ser vivo que necesita tener la 

mayor comunicación con su entorno, no se le puede privar de la exploración, y muchas 

veces los padres comenten el error de sobre proteger a los niños, sin permitirles 

ensuciarse o caerse, sin darse cuenta el daño que les pueden causar.  

 

Segunda. También hay que tener en cuenta que muchas veces por falta de información 

los padres no conocen cuales son las características principales de que cada etapa en 

la vida de sus niños, y por ello no son capaces de satisfacer sus necesidades o darse 

cuenta de un problema si es que se pudiera presentar. 

 

Tercera. Cada niño es un mundo diferente, cada vual tiene un tiempo para todo y es 

necesario respetarlo y adecuarse a él, en vez de adecuar al niño a una currículo que 

muchas veces no es la más adecuada, es necesario el trabajo en conjunto con los padres 

y la Institución Educativa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RECOMENDACIONES 

Se recomienda incitar el desarrollo de manera conjunta, si bien la escuela es el lugar 

que provee de estrategias educativas, es también el hogar donde los padres pueden dar 

continuidad al aprendizaje ya sea con material impartido en las escuelas o sugeridos 

por los docentes para continuar con este proceso, los libros con juegos interactivos , 

con formatos novedosos y libros con mecanismos con audio de expresión oral, libros 



 
 

con animación e interactivos con los que nos rodean, entre otros son opciones que 

ayudan en el desarrollo expresivo del niño, que busca su identificación personal y 

social. 

Es necesario que los padres conozcan donde se imparte la educación de sus niños, no 

solo se trata de dejarlos para que se les de instrucción educativa, saber involucrarse es 

trabajar de manera adecuada, proponiendo mejoras continuas en el desarrollo de 

formación educativa del niño, sin que esto signifique intervenir y cambiar una 

curricula ya establecida, se puede dar continuidad en un mejor desarrollo del trabajo 

propuesto por el educador. 

Se debe impartir en los colegios talleres de intervención familiar, donde se vea la 

relación que tiene un niño con sus padres y compañeros, a fin de evaluar el 

comportamiento social del niño. Los talleres didácticos y creativos pueden ser 

funcionales y prácticos de representar según el tema establecido para su desarrollo en 

el que los educadores y los familiares intervengan de manera conjunta. 
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