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INTRODUCCIÓN 

 

La investigación Aplicación de Actividades Onomatopéyicas en la Expresión Oral en Niños de 

la Institución Educativa Inicial N.º 220 “Huellitas de Santa Rosa” Abancay 2023 se propone 

con el propósito de que el niño mejore su expresión oral para expresar ideas, necesidades, 

pensamientos, sentimientos, entre otros. 

La expresión oral es la capacidad de comunicarse a través del habla, utilizando las convenciones 

gramaticales adecuadas para expresar ideas, necesidades, pensamientos, sentimientos, entre 

otros. 

La expresión oral se considera la forma más destacada de comunicación en la que se utilizan 

recursos verbales para transmitir mensajes de manera clara, fluida, coherente y persuasiva. Esto 

incluye el uso de vocabulario, la descripción y explicación de experiencias, pensamientos e 

ideas, así como la participación en diálogos en la vida cotidiana (Castillo, 2019). 

El Ministerio de Educación, MINEDU (2018), señala que la expresión oral emplea distintas 

variaciones de voces humanas, como hablar, cantar, corear y gritar. Además, Flores (2023), 

señala que esta habilidad consiste en comunicarse de manera fluida, coherente, clara y 

persuasiva, utilizando apropiadamente las herramientas verbales y no verbales, como los gestos 

y las mímicas. También implica la capacidad de captar ideas del entorno que nos rodea. 

Martínez et al. (2017), señala que es importante debido a que es la palabra con la que va 

interpretar y comprender los aprendizajes por lo que una adecuada expresión oral logra un 

aprendizaje satisfactorio, por lo que se acelera el desarrollo integral del niño. Para ello se aplicó 

las actividades onomatopéyicas que son representaciones fonéticas de sonidos como ruidos, 

gritos, aullidos y otros, a través de 15 talleres de aprendizaje en el grupo de niños de 3 años de 

manera que pueda incrementar su nivel de expresión oral. 

 

El presente proyecto está estructurado en seis capítulos, mismos que se detalla en los siguiente:  

En el capítulo I, se desarrolla “planteamiento del problema” en este apartado se desarrollará la 

realidad problemática de las variables de estudio a nivel internacional, nacional y local y la 

realidad problemática identificada en la población; asimismo estará compuesta por la 

descripción del problema, el enunciado del problema, el problema general, los problemas 
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específicos y la justificación de la investigación, en la que se mencionará el porqué de la 

investigación de manera teórica, práctica y metodológica. 

En el capítulo II, se encuentran los objetivos e las hipótesis mismas que comprende el objetivo 

general y los Específicos, la hipótesis general y las hipótesis específicas, asimismo la 

operacionalización de variables, donde se identificarán a los autores base o principales en la 

investigación. 

 

En el capítulo III, se aborda el marco teórico, en la que estará incluida las teorías, definiciones, 

modelos, características y componentes de la variable actividades onomatopéyicas y expresión 

oral de manera respectiva; así mismo, estará compuesta por los antecedentes de la investigación 

de manera internacional, nacional y local, finalmente el marco conceptual, donde estará 

compuesta por términos claves en orden alfabético. 

 

El capítulo IV, este capítulo comprende la metodología de la investigación la cual detalla sobre 

el tipo y nivel de la investigación, el diseño de investigación, la ética de la investigación, 

seguidamente de la población y muestra de la investigación, asimismo, el procedimiento de la 

investigación y por ultimo las técnicas e instrumentos de recogida de datos. 

 

El capítulo V, en este capítulo se aborda los resultados de la investigación, donde se llegó a 

conocer los causas o efectos generados de la variable actividades onomatopéyicas y expresión 

oral, con estos resultados también se procede a conocer el aporte que tiene la presente 

investigación; también estará compuesta por la discusión, misma que consta de los análisis de 

resultados, la contratación de hipótesis y la discusión.  

 

Capítulo VI, se aborda las conclusiones y las recomendaciones, en este apartado se llega a 

identificar los resultados importantes obtenidos de la presente investigación, las cuales nos 

permite identificar las deficiencias y oportunidades, conocer los resultados más importantes y 

de valor, por otro lado, al ver los resultados se pudo brindar una serie de sugerencias a los 

docentes, institución y sociedad sobre la importancia de las actividades estudiadas y abordadas 

en la investigación. 
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RESUMEN 

 

La investigación se realizó debido a la existencia de un débil desempeño en la expresión oral 

de los niños, que orientó a proponer una estrategia didáctica para minimizar esta problemática, 

razón por la que se formuló el objetivo evaluar la influencia que ejerce la aplicación de las 

actividades onomatopéyicas en el desarrollo de la expresión oral en niños de tres años de la 

I.E.I. Nº 220“Huellitas de Santa Rosa”-Abancay 2023. Este estudio corresponde a una 

investigación aplicada, de nivel explicativo, dentro de un enfoque cuantitativo propio del 

paradigma positivista, el diseño de investigación es pre-experimentación de pre y pos prueba. 

La técnica utilizada para la recolección de datos del total de la muestra (18 niños) fue la 

observación, utilización de instrumento que fue validado por especialistas y fiable 

estadísticamente aplicando el coeficiente de Omega de McDonald’s. La participación de los 

niños fue previo consentimiento informado de los padres de familia. La contrastación de la 

hipótesis se realizó con la prueba de rangos con signos de Wilcoxon y previamente se alcanzó 

resultados descriptivos. Los resultados inferenciales permiten concluir que la aplicación de las 

actividades onomatopéyicas influye significativamente en la expresión oral del niño debido a 

que el p valor fue menor a 0,001. Además, los resultados descriptivos del pre test y post test 

permiten identificar que 11 niños alcanzaron rangos positivos. 

 

Palabras clave: Actividades onomatopéyicas, influencia, expresión oral, niños. 

 

    

 

  

   

 

 



- 4 de 194 - 

 

 

 

 

 

 

ABSTRACT 

 

The research was carried out due to the existence of a weak performance in the oral expression 

of the children, which led to proposing a didactic strategy to minimize this problem, which is 

why the objective was formulated to evaluate the influence exerted by the application of the 

activities. onomatopoeic in the development of oral expression in three-year-old children of the 

I.E.I. Nº 220 “Huellitas de Santa Rosa”-Abancay 2023. This study corresponds to an applied 

research, at an explanatory level, within a quantitative approach typical of the positivist 

paradigm, the research design is pre-experimentation, pre- and post-test. The technique used to 

collect data from the total sample (18 children) was observation, using an instrument that was 

validated by specialists and statistically reliable by applying the McDonald's Omega 

coefficient. The participation of the children was subject to prior informed consent from the 

parents. The hypothesis was tested with the Wilcoxon signed rank test and descriptive results 

were previously achieved. The inferential results allow us to conclude that the application of 

onomatopoeic activities significantly influences the child's oral expression because the p value 

was less than 0.001. Furthermore, the descriptive results of the pre-test and post-test allow us 

to identify that 11 children reached positive ranges. 

 

Keywords: Onomatopoeic activities, influence, oral expression, children.
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CAPÍTULO I 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

1.1 Descripción del problema 

Cabe señalar que, a pesar de que existe avances en muchos países en su educación, aún 

existen necesidades de muchas más investigaciones que evalúen cómo es que las 

actividades onomatopéyicas específicamente pueden contribuir a mejorar la expresión 

oral de los niños, es por ello, que se tuvo la necesidad de realizar la presente investigación 

a partir de la identificación de la problemática en la población de estudio con respecto a 

las variables antes mencionadas; en lo siguiente se identifican y describen las 

problemáticas a nivel internacional, nacional y local, con la necesidad de conocer de 

manera amplia sobre la problemática que se presenta sobre las actividades 

onomatopéyicas y expresión oral. 

 

Con respecto a la expresión oral, en su artículo de revista de Mendoza y Delgado (2022), 

a nivel global se evidenciaron el aumento de los problemas lingüísticos de los niños, estos 

se manifestaron hasta en un 70% en problemas de fluidez del habla, articulación, 

comprensión del lenguaje y expresión oral, es fundamental abordar este problema desde 

un punto de vista educativo, ya que las causas subyacentes de estos problemas incluyen 

trastornos del desarrollo, falta de exposición temprana a un entorno lingüístico 

enriquecido y factores genéticos o ambientales que afectan negativamente a las 

habilidades sociales de los niños. Por otro lado, de acuerdo a la investigación de Rincón 

et al. (2023), los problemas de expresión del lenguaje oral de los niños en el ámbito 

escolar ha suscitado una atención creciente en Sudamérica, dado ello, se realizó estudios 

con el fin de determinar las principales razones que subyacen a estos problemas y crear 

enfoques prácticos para resolverlos, por medio de esos estudios se pudo ver que en su 

gran mayoría el país de Ecuador, de acuerdo a los datos del Ministerio de Educación de 

2021 indican que ha detectado hasta en un 70% a 80 % de los niños tiene dificultades de 

expresión oral, lo que afecta negativamente al aprendizaje.  
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En Chile, el estudio de Rosas et al. (2021), determinó que, los niños muestran dificultades 

con la expresión oral, como dificultad para pronunciar las palabras con claridad y timidez 

a la hora de expresar el vocabulario, lo que afecta a su capacidad para expresarse oral y 

gestualmente con fluidez, los profesores suelen poner más énfasis en el desarrollo de 

habilidades cognitivas, como la comunicación y las matemáticas, que en la aplicación de 

actividades de expresión oral, a pesar de que estas habilidades se desarrollan durante los 

talleres de educación infantil que incluyen psicomotricidad y dramatización, esto se debe 

a que existe una falta de gestión óptima del tiempo, lo que limita la expresión oral, por lo 

que se hace necesario proponer actividades de dramatización para ayudar a los niños con 

problemas de expresión oral para que puedan comunicarse de forma más natural y 

espontánea en las instituciones educativas y en su entorno. 

 

A pesar de las numerosas formaciones ofrecidas por el Ministerio de Educación, del 

párrafo anterior se desprende que uno de los principales problemas de la aplicación de 

estrategias didácticas en el aula es que los profesores suelen carecer de la preparación 

necesaria o se sienten incómodos llevando a cabo tales actividades, prefiriendo ceñirse a 

métodos y recursos probados que se han utilizado durante generaciones. En esa línea, en 

Ecuador, en su revista los autores Saltos y Mendoza (2022), determinaron que, a pesar de 

ser una herramienta muy útil para los educadores, les resulta difícil aplicar prácticas 

generando que sean atrayentes e interactivas porque les obliga a preparar secuencias 

didácticas, lo cual se convierte en un reto que implica esfuerzos. 

 

A menudo se piensa que los preescolares tienen una capacidad limitada de expresión oral, 

ya que todavía están aprendiendo las habilidades lingüísticas necesarias para una 

comunicación eficaz; en consecuencia, es típico que tengan dificultades con la estructura 

lógica de las frases, el uso apropiado del lenguaje y la expresión clara de sus opiniones, 

hay pruebas de que los infantes tienen dificultades con el desarrollo de la expresión oral 

en términos de oralidad, por medio de este estudio se llegó a determinar que los alumnos 

tienen dificultades para socializar sus ideas en el acto y tardan mucho tiempo en responder 

a preguntas sobre la vida cotidiana o cuestiones sociales, entre otras cosas, esto podría 

deberse a la falta de vocabulario o porque les da pena exponerse frente a los 

demás(Castro-Ávila y Franco-López, 2023). 

 

En el Perú, en la mayoría de las instituciones rurales se puede identificar la falta de 

expresión oral cuando los niños pequeños interactúan, juegan o hablan, es bien notorio 
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que tienen dificultades para expresar y comunicar sus ideas, pensamientos, sentimientos, 

emociones y experiencias; más aún cuando se les exige que participen en la creación de 

actividades de aprendizaje y formulen preguntas, sus expresiones pierden fluidez y 

utilizan palabras que no están completamente formadas, además de que los padres 

afirman que, sus hijos son muy pequeños y poco a poco aprenderán a expresarse bien, la 

comunicación gestual predomina y suele ser aceptada por la familia como comunicación 

normal, sin embargo, algunos niños son mimados y están sobreprotegidos (Echevarria, 

2022).  

 

A partir de los datos de las evaluaciones de EPI de 17.584 alumnos de la ciudad de San 

Martín, se constató que más del 70% de los niños de la provincia obtienen malos 

resultados tanto en el ámbito académico como en el expresivo, y sólo el 5% alcanza un 

nivel de rendimiento satisfactorio, esto indica que las escuelas de la región no hacen 

suficiente hincapié en la expresión y comprensión orales de sus alumnos  (MINEDU, 

2018). Por otro lado, según su estudio, el 60% de los alumnos pueden expresarse de 

manera correcta a un nivel intermedio, el 25% a un nivel avanzado y sólo el 15% a un 

nivel básico. Esto indica que una parte importante del alumnado sí se expresa de manera 

adecuada, por lo que las instituciones educativas trabajan para ayudarles a mejorar su 

avanza en la expresión (Cosi y Chura, 2021). 

 

De acuerdo al informe del Ministerio de Educación, por medio de la evaluación ECE 

realizada a los estudiantes de segundo grado de secundaria de la región Apurímac, se 

obtuvieron los siguientes resultados: antes de iniciar la prueba, el 37,3% de los 

participantes no tenía logros eficientes en la adecuada expresión oral, mientras que el 

38,4% tenía deseos de mejorar y sólo el 16,9% se encontraba en un nivel intermedio de 

buen desenvolvimiento, así mismo, se determinó que los conocimientos de lectura 

extremadamente básicos de los chicos no están en consonancia con su nivel de 

aprendizaje y expresión oral, ya que sólo el 7,4% de los alumnos obtuvo resultados 

satisfactorios durante el proceso y sólo el 16,9% de los alumnos estudiaba a un nivel 

medio (MINEDU, 2018). 

 

En la Institución Educativa Inicial Nº 220 Huellitas de Santa Rosa-Abancay, los niños de 

3 años presentaban dificultades en su habilidad de comunicación, incluyendo problemas 

de pronunciación, timidez para expresarse verbalmente y una falta de fluidez, entonación 

y pronunciación que dificulta la comprensión de las conversaciones. La comunicación es 
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fundamental en el proceso de aprendizaje y estos problemas pueden obstaculizar el 

desarrollo normal de los niños. Sin embargo, los niños mostraron interés en la música y 

el canto, lo que crea una oportunidad para fomentar la expresión oral a través de 

actividades creativas y estrategias basadas en sonidos onomatopéyicos. De esta manera, 

se buscó mejorar la fluidez, entonación y pronunciación de los niños en sus diálogos, 

superando los obstáculos de la expresión oral de forma natural y espontánea. 

 

1.2 Enunciado del Problema 

1.2.1 Problema general 

¿De qué manera mejora las actividades onomatopéyicas en el desarrollo de la 

expresión oral en niños de tres años de la I.E.I. Nº 220 Huellitas de Santa Rosa 

Abancay 2023? 

 

1.2.2 Problemas específicos 

● ¿Qué efecto generará la aplicación de las actividades onomatopéyicas en el 

desarrollo de la pronunciación en niños de tres años? 

● ¿Qué efecto generará la aplicación de las actividades onomatopéyicas en el 

desarrollo del vocabulario en niños de tres años?  

● ¿Qué efecto generará la aplicación de las actividades onomatopéyicas en el 

desarrollo de la fluidez en niños de tres años?  

● ¿Qué efecto generará la aplicación de las actividades onomatopéyicas en el 

desarrollo de la entonación en niños de tres años? 

 

1.3 Justificación de la investigación 

Las justificaciones son las razones para ejecutar un estudio, en las que se indican la 

finalidad del estudio y aporte, se debe demostrar mediante la justificación que el estudio 

es esencial y significativo (Stuetzer et al., 2018). 

 

Justificación teórica: con respecto a la justificación teórica, Nicomedes (2018) indican 

que consiste en demostrar cómo un estudio puede producir contribuciones prácticas 

directas o indirectas relacionadas con el problema real estudiado y presentar una idea más 

amplia. En ese entender en este estudio se da a conocer en base a las evidencias 

estadísticas inferenciales que, la aplicación de las actividades onomatopéyicas es un 

tratamiento didáctico adecuado para disminuir los problemas del bajo nivel de desarrollo 

de la expresión oral  y se convierte en una estrategia didáctica adecuada para trabajar con 
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niños de tres años en el desarrollo de su expresión oral, y que este aporte al conocimiento, 

refuerza la teoría del aprendizaje social de Bandura y la teoría de las habilidades 

neuromusculares de Cobo, como también las teorías de Piaget sobre el desarrollo 

cognitivo y la construcción del conocimiento. 

 

Justificación práctica: del mismo modo se justifica a nivel práctico que según 

Nicomedes (2018), es donde se demuestra cómo un estudio puede producir 

contribuciones prácticas directas o indirectas relacionadas con el problema real estudiado 

y presentar una idea más amplia, señalando que una investigación tiene justificación 

práctica cuando su avance ayuda a la resolución de problemas o, al menos, sugiere 

enfoques que, si se ponen en práctica, ayudarán a la resolución de problemas. En ese 

entender esta justificación se realizó porque existe la necesidad de conocer y mejorar el 

problema de la expresión oral en niños de la Institución Educativa Inicial Nº 220 Huellitas 

de Santa Rosa-Abancay. Asimismo, la finalidad de este trabajo de investigación estuvo 

orientada al aspecto educativo basado en la Aplicación de la Actividades onomatopéyicas 

orientado al desarrollo de la expresión oral de los niños. En este sentido, este grupo de 

niños de tres años recibirá la aplicación del tratamiento, participando activamente de las 

(onomatopeyas) y los datos se pueden obtener por observación y que las conclusiones 

permitan decir que la estrategia didáctica es suficiente para fortalecer la expresión oral de 

los niños, para que el problema se resuelva o reduzca. Finalmente, los hallazgos 

referenciales son evidencias del tratamiento que comprende 16 talleres y es muy adecuado 

para desarrollar la expresión oral en este grupo de niños. Está investigación tendrá un 

aporte para investigaciones posteriores, asimismo para la población objeto de estudio.  

 

Justificación metodológica: para conocer el comportamiento de la variable dependiente 

(expresión oral) antes y después del tratamiento se elaboró un instrumentó de 

investigación que fue validado y demostrado su confianza, por lo que es un aporte 

metodológico de utilidad para otros investigadores que podrían emplear o tomar como 

antecedentes para profundizar su investigación básica o aplicada que desea ver el 

comportamiento de la variable expresión oral, para determinar una alternativa de solución 

pedagógica, para fortalecer la variable. Además, la aplicación de los sonidos 

onomatopéyicos elaboradas para los talleres es también un aporte pedagógico debido a 

que los docentes podrían emplearlas para un mejor logro de aprendizaje de sus niños sobre 

el problema a resolver. 
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CAPÍTULO II 

OBJETIVOS E HIPÓTESIS 

 

2.1 Objetivos de la investigación 

2.2.1 Objetivo general 

Evaluar si la aplicación de las actividades onomatopéyicas mejora en el desarrollo 

de la expresión oral en niños de tres años de la I.E.I. Nº 220 Huellitas de Santa 

Rosa -Abancay 2023 

 

2.2.2 Objetivos específicos 

● Identificar el efecto de la aplicación de las actividades onomatopéyicas en la 

pronunciación en niños de tres años. 

● Identificar el efecto de la aplicación de las actividades onomatopéyicas en el 

vocabulario en niños de tres años. 

● Identificar el efecto de la aplicación de las actividades onomatopéyicas en la 

fluidez en niños de tres años. 

● Identificar el efecto de la aplicación de las actividades onomatopéyicas en la 

entonación en niños de tres años. 

 

2.2 Hipótesis de la investigación  

2.2.3 Hipótesis general 

La aplicación de las actividades onomatopéyicas mejora el desarrollo de la 

expresión oral en niños de tres años de la I.E.I. Nº220 Huellitas de Santa Rosa - 

Abancay, 2023. 

 

2.2.4 Hipótesis específicas 

● La aplicación de las actividades onomatopéyicas mejora la pronunciación en 

niños de tres años.  

● La aplicación de las actividades onomatopéyicas incrementa el vocabulario 

en niños de tres años. 
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● La aplicación de las actividades onomatopéyicas acelera la fluidez en niños 

de tres años. 

● La aplicación de las actividades onomatopéyicas mejora la entonación en los 

niños de tres años. 
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2.3 Operacionalización de variables 

Tabla 1 

Operacionalización de la variable textos icono verbales 

Variable Definición conceptual Dimensiones Indicadores Ítem 

 

Variable Independiente 

Actividades 

Onomatopéyica 

 

La onomatopeya es la 

imitación fonética de ruidos, 

gritos, aullidos y otros 

sonidos, que se utilizan en el 

lenguaje oral para representar 

un carácter alfabético y un 

sonido ortográfico y formar 

una palabra que permita 

identificar el sonido que se 

quiere remitir (Magallán y 

Tigrero, 2023) 

 

Palabra 

 

 

 

Imitación  

 

 

Sonidos 

 

Ideas  

Pensamientos 

Sentimientos 

 

Verbal  

Gestual 

 

Medios de transporte 

Animales 

Personas  

 

Inicio 

Proceso 

Logro 

esperado 

Logro 

destacado 

  

Nota. Fuente de elaboración propia 
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Tabla 2 

Operacionalización de la variable expresión oral 

Variable Definición conceptual Dimensiones Indicadores Ítem Recodificación 

 

Variable 

Independiente 

Expresión oral 

 

La expresión oral es una 

capacidad para expresar 

pensamientos, 

sentimientos y hacerse 

comprender por los 

demás, no sólo en el 

ámbito familiar y amical, 

sino en diversos campos, 

como el trabajo y la vida 

cultural, lo que conduce a 

relaciones 

interpersonales y 

sociales exitosas (Uriol, 

2020) 

 

Pronunciación 

 

 

 

Vocabulario 

 

 

 

 

Fluidez 

 

 

 

Entonación 

 

Vocaliza las palabras escuchadas.  

Expresa la palabra con un volumen 

de voz apropiado 

 

Menciona palabras que desconoce 

incrementando su vocabulario.  

Enriquece palabras nuevas con 

claridad. 

 

Comunica con fluidez sus ideas a 

través del diálogo.  

Se expresa con espontaneidad y 

facilidad. 

Realiza movimientos melódicos. 

 

Inicio 

Proceso 

Logro 

esperado 

Logro 

destacado 

[7-11] 

[12-17] 

[18-23] 

[24-28] 

 

[8-13] 

[14-19] 

[20-25] 

[26-32] 

 

[6-10] 

[11-15] 

[16-20] 

[21-24] 

 

[8-13] 

[14-19] 

[20-25] 

[26-32] 

 

Nota. Fuente de elaboración propia
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CAPÍTULO III 

MARCO TEÓRICO REFERENCIAL 

3.1 Antecedentes 

a) Antecedentes internacionales  

Rivera (2023), en su tesis “El uso del trabalenguas en el desarrollo de la expresión oral 

en niños de Educación Inicial”; cuyo objetivo planteado fue: Describir el uso de los 

trabalenguas en el desarrollo en la expresión oral en niños de 4 a 5 años; Se llevó a cabo 

un estudio utilizando el enfoque cuantitativo como metodología, con una muestra que 

incluyó a 13 niños, 3 expertos y 2 docentes. La observación y la entrevista se utilizaron 

como técnicas de recolección de datos, empleando la ficha de observación y un guion 

de preguntas abiertas como instrumentos de evaluación, la prueba estadística para la 

contratación de la hipótesis fue a través del programa SPSS, seleccionado una prueba 

no paramétrica de una sola muestra se evaluó la variable de expresión oral, esta 

valoración fue a través de trabalenguas, seleccionando la prueba de Kolmogorov 

Smirnov. Esto se evidenció a través de la evaluación de aspectos como la dicción, tono, 

timbre, fluidez, actitud. Además, llega a la conclusión de que emplear el trabalenguas 

como actividad didáctica desarrolla la expresión oral del niño. 

 

Lapo (2021), en su tesis “La narración de cuentos como estrategia didáctica para mejorar 

el desarrollo de la expresión oral en niños de cuatro años en la Institución Educativa 

Rodrigo Chavez González Huaquillas - El Oro - Ecuador, 2019”. El objetivo de este 

estudio fue determinar si la narración de cuentos como estrategia didáctica mejora el 

desarrollo de la expresión oral en niños de cuatro años. La metodología estuvo 

enmarcada dentro de la metodología cuantitativa nivel explicativo y diseño 

preexperimental. La población de estudio estuvo compuesta con 75 niños y con una 

muestra de 21 estudiantes. La técnica utilizada fue la observación y el instrumento 

utilizado fue una lista de cotejo. Asimismo, se procesó la información utilizando un 

software estadístico SPSS , teniendo como resultado la aplicación de la estrategia 

didáctica basado en cuentos mejorando la expresión oral de los niños de cuatro años, 

con un logro en la dimensión  Elocución de un 86%, Pronunciación un 90% y Semántica 
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un 76%, llegando a la conclusión que la narración de cuentos si mejora la expresión oral 

en los niños de cuatro años de la I.E. Rodrigo Chávez González. 

 

Burbano (2018), en su tesis “Aplicación de cuentos ambientales y leyendas locales como 

recursos para el mejoramiento de la expresión oral en educación inicial de la Unidad 

Educativa 28 de septiembre, Ibarra”. Cuyo objetivo planteado fue, promover el 

desarrollo de la expresión oral mediante la aplicación de cuentos y leyendas locales 

dirigidas a niños de educación inicial de la Unidad Educativa “28 de septiembre”. 

Estudio que fue realizado a través de la metodología de tipo descriptivo y un enfoque 

cuantitativo; con una muestra de 22 niños y 9 docentes. La técnica utilizada fue la 

encuesta; instrumento con cual se evaluó fue la guía de observación; Los resultados que 

determinan si es significativo el uso del tratamiento se basa únicamente en un análisis 

descriptivo. Los resultados fueron que la mayoría de los docentes no aplican cuentos 

ambientales en sus planes de clase y coinciden que los cuentos y leyendas les permite 

desarrollar la expresión oral en niños/as, porque generan habilidades cognitivas, 

relaciones sociales, memoria, enriquecimiento de su vocabulario, habilidades 

sensoriales, responsabilidades. El cuento ambiental logró mejorar un alto porcentaje de 

habilidades cognitivas, intelectivas, emotivas, actitudinales, psicomotrices y valores en 

los niños. 

 

En Ecuador Garzón (2020), en su investigación titulada: “Las onomatopeyas y su 

incidencia en el lenguaje oral de los niños y niñas de 4 a 5 años de los paralelos “A” Y 

“B” de la Unidad Educativa “Francisco Flor – Gustavo Egüez” del Cantón Ambato de 

la Provincia de Tungurahua. La finalidad de la investigación fue conocer la incidencia 

de las actividades onomatopéyicas en el lenguaje oral de los niños; por otro lado, como 

metodología se tuvo en enfoque cuantitativo, pre experimental y explicativo, la muestra 

considerada fue de 35 personas, los resultados del estudio mostraron que, el χ² es de 

7,82 es menor que el χ² c es de 16, 76, al haber obtenido este resultado se procede a la 

aceptación de la hipótesis alterna y se rechaza la hipótesis nula, por lo que en conclusión 

se puede decir que las actividades onomatopéyicas si tienen una incidencia en el 

lenguaje oral, por lo que es de gran importancia que en las instituciones educativas se 

incentive la implementación de esta herramienta. 
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b) Antecedentes nacionales 

Leyva (2019), en su tesis “La dramatización como estrategia didáctica para desarrollar 

la expresión oral en los estudiantes de 4 años de la institución educativa inicial N°196 

Santa María del distrito de Ate-2019”. El objetivo de este estudio fue determinar cómo 

la estrategia didáctica de la dramatización contribuye al desarrollo de la expresión oral 

en estudiantes de 4 años. La metodología utilizada fue de tipo cuantitativo, con un 

enfoque descriptivo y un diseño no experimental. La población del estudio incluyó a 2 

docentes y 58 estudiantes, y se utilizó una muestra censal, la prueba estadística utilizada 

para la contratación de la hipótesis fue la estadística descriptiva para mostrar los 

resultados en los objetos de investigación. Para el análisis de los datos se utilizó los 

programas Word y Excel. Los resultados obtenidos revelaron que el 100% de los 

docentes (2) emplearon la estrategia didáctica de la dramatización en sus sesiones de 

aprendizaje. Como resultado de esto, el 38% (22) de los estudiantes lograron mejorar el 

manejo del volumen de voz, haciéndolo pausado y comprensible a través de la fluidez. 

Además, el 34% (20) de los estudiantes mejoraron su claridad vocalizando 

correctamente, mientras que un 28% (16) de los estudiantes lograron una expresión más 

coherente gracias al enriquecimiento de su vocabulario. En conclusión, este estudio 

demuestra que la dramatización como estrategia didáctica es efectiva para desarrollar la 

expresión oral en niños de 4 años. 

 

Mejía (2021), en su tesis “La dramatización con títeres como estrategia didáctica para 

mejorar la expresión oral en los niños de 04 años de la 7 I.E.I. N° 414, San Martin de 

Porres Recuay, 2020”; el objetivo de este estudio es determinar cómo la dramatización 

con títeres, como estrategia didáctica, mejora la expresión oral en niños de 4 años. La 

metodología utilizada fue la investigación cuantitativa, con un enfoque explicativo y un 

diseño preexperimental que incluyó pruebas antes y después de la intervención. La 

muestra de estudio estuvo compuesta por 20 estudiantes, la prueba estadística utilizada 

para la contrastación de la hipótesis fue análisis descriptivo mediante tablas, según tipo 

de variable con sus respectivos gráficos. Asimismo, para realizar el análisis medir el 

grado de influencia y la contrastación de la hipótesis se utilizó el estadístico Prueba de 

Wilcoxon, presentando el p-valor con un nivel de confianza del 95%. Para el 

procesamiento y análisis de datos fueron ingresados a una base de datos software 

estadísticos IBM para ser exportados a una base de datos en el software SPSS Statistics 

22.0. Los resultados obtenidos indican que, en el pretest, el 80% de los niños estaban en 

el nivel inicial de desarrollo de la expresión oral, mientras que en el post test, el 90% de 
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los niños alcanzaron el nivel esperado de logro. Estos resultados sugieren que la 

dramatización de títeres como estrategia didáctica mejoró de manera efectiva el 

desarrollo fonético, morfosintáctico y léxico de la expresión oral en los niños de 4 años. 

 

Luque-Sánchez y Delgado-Cedeño (2022), en su tesis “Talleres de dramatización para 

la mejora de la expresión oral de los niños y niñas de 4 y 5 años de la institución 

educativa inicial 1354 San Martín de Porras, distrito de San Miguel – Puno, año 2018”. 

El objetivo de este estudio fue determinar cómo los talleres de dramatización mejoran 

la expresión oral en los niños. Se utilizó una investigación cuantitativa con un enfoque 

explicativo y un diseño preexperimental. La población y muestra consistieron en 22 

niños matriculados. La técnica utilizada fue la observación y el instrumento utilizado 

fue una lista de cotejo. La prueba estadística utilizada para la contrastación de la 

hipótesis fue el programa informático el Excel versión 2010 Windows. Con los datos 

que se obtuvo de la aplicación del instrumento, se trabajó la estadística descriptiva se 

tuvo que ordenar, cuantificar, porcentuar y presentar en tablas y gráficos, haciendo el 

análisis correspondiente. Se trabajó la estadística inferencial, para ello se utilizó el Excel 

para Windows 10 y el programa informático SPSS versión 22 para Windows, para la 

interpretación de las variables, utilizando la prueba de T Student, para la contrastación 

de la hipótesis, para comprobar si se acepta o se rechaza. Estos hallazgos sugieren que 

los talleres de dramatización logran mejorar el nivel de expresión oral en niños de 4 y 5 

años. 

 

c) Antecedentes locales 

Huamanttica y Medina (2019), en su tesis “Juegos verbales en el desarrollo de la 

expresión oral en niños de 5 años de la institución educativa inicial N° 02 María 

Inmaculada de Abancay 2019”. El objetivo de este estudio fue demostrar cómo los 

juegos verbales contribuyen al desarrollo de la expresión oral en niños de 5 años. Se 

llevó a cabo una investigación de tipo aplicativo con un diseño cuasi experimental. La 

población estuvo compuesta por 215 niños, y se seleccionó una muestra de 26 niños. La 

técnica utilizada fue la observación, y se utilizó una lista de cotejo como instrumento de 

evaluación. La prueba estadística inferencial utilizada fue los programas Excel y SPSS. 

Con la aplicación de la prueba de Sección Edad Niños Niñas Total Gatitos cariñositos 5 

años signos de Wilcoxon, que nos permitió comparar el rango de dos muestras 

relacionadas (pre test y pos test), para determinar si existen diferencias entre ellas. Los 

resultados de la investigación llevaron a la conclusión de que los juegos verbales tienen 
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un impacto significativo en el desarrollo de la expresión oral en niños de 5 años en la 

Institución Educativa Inicial N°02 María Inmaculada de Abancay. 

 

Chavez y Rodriguez (2020), en su tesis “Trabalenguas para fortalecer la expresión oral 

en los niños de 5 años en la institución Educativa Inicial Nº 02 María Inmaculada, 

Abancay- 2020”. Teniendo como objetivo, determinar cómo los trabalenguas fortalecen 

la expresión oral de los niños de 5 años en la Institución Educativa Inicial. La 

metodología es enfoque cuantitativo, tipo de investigación fue aplicativa y el diseño es 

preexperimental. La población fue constituida por 201 niños con una muestra de 28 

niños. La técnica utilizada fue la observación y el instrumento lista de cotejo. La prueba 

estadística utilizada para la contrastación de la hipótesis fue utilizada las herramientas 

informáticas como Excel, SPS, y para finalizar la prueba de hipótesis se contrasto con 

la prueba de Wilcoxon. Llegando a la siguiente conclusión, los trabalenguas para 

fortalecer de la expresión oral tuvieron una mejora muy eficiente en los niños. 

 

Peña y Olivera (2023), en su tesis “Talleres de literatura infantil regional para el 

fortalecimiento de la expresion oral en niños de 4 años de la Institucion Educativa Inicial 

Maria Inmaculada N°02 Abancay- 2022” teniendo como objetivo demostrar que los 

talleres de literatura infantil regional fortalecen la expresion oral en niños de cuatro años 

en la Institucion Educativa Inicial. La metodologia fue con un enfoque cuantitativo de 

nivel explicativo y diseño pre experimental .La muestra fue constituida por 25 niños.La 

tecnica utilizada fue la observacion y aplicando como instrumento una lista de 

cotejo.Para el procesamiento de datos se diseño y proceso una base de datos utilizando 

el software SPSS 26v con el cual se elabora las tablas y figuras estadisticas llegando a 

la conclusion que los talleres de literatura infantil regional fortalecen de manera 

significativa en la expresion oral de los niños de 4 años de la Institucion Educativa 

Inicial Maria Inmaculada N°02 Abancay- 2022” 

 

3.2 Marco teórico 

3.2.1 Onomatopeya  

La onomatopeya es la representación fonética de sonidos como ruidos, gritos, 

aullidos y otros, que se utilizan en el lenguaje oral para crear una palabra que permita 

identificar el sonido que se quiere remitir. Las onomatopeyas varían según la zona 

geográfica, pero hay muchas que son de uso frecuente en el lenguaje cotidiano. 

También señala que son recursos lingüísticos para representar sonidos naturales, 
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reproducción lingüística y otras acciones acústicas no discursivas, que permiten 

identificar una imitación de un sonido y crear una palabra que lo imite (Luque-

Sánchez y Delgado-Cedeño, 2022). 

 

La onomatopeya es cultural y transmite sentimientos e impresiones emocionales o 

expresivas. Estos sonidos dependen del contexto y no sólo de la cultura, lo que hace 

difícil su traducción y transmisión del sentimiento original, ya que no se trata sólo de 

imitar la voz natural, sino también de cómo cada hablante la interpreta y repite así 

mismo la interpretación de éstas dependerá de la cultura, costumbres, idioma y 

contexto social del hablante. Porque, aunque el sonido sea el mismo, la manera en 

que conciba este será diferente  (Magallán y Tigrero, 2023).  

 

Esto favorece la expresión e identificación de sonidos y contribuye al avance del 

aprendizaje en los niños (Loaiza y Torres, 2021,p.17). De acuerdo con lo anterior se 

puede mencionar que la onomatopeya es una figura literaria que consiste en la 

utilización de palabras que imitan o sugieren el sonido de aquello que se describe. Es 

la representación de los sonidos mediante el uso de palabras que tratan de imitar o 

recrear los sonidos de la realidad. 

 

3.2.1.1 Importancia de las onomatopeyas 

Las onomatopeyas es una herramienta maravillosa para trabajar en la 

educación infantil en cualquier edad, ya que fomenta el desarrollo del 

lenguaje es por esto que su importancia radica en que, al hacer el uso de 

estos recursos literarios y lingüísticos, podrán reconocer el sonido con el 

fonema o letra, por ejemplo, con el sonido que produce una rana (croac) 

identificará las letras como la c y vocales como la o y la a, puesto que, son 

letras y vocales que ellos mismos pronuncian, los ejecutan y los discriminan. 

Por otro lado, incrementará su vocabulario, porque al producir tantos 

sonidos conocerá nuevas palabras que les resultaran fácil de usar(Magallán 

y Tigrero, 2023). 

 

3.2.1.2 Clasificación de la onomatopeya 

Diversos lingüistas y estudiosos del lenguaje a lo largo del tiempo han 

emprendido la clasificación y caracterización de las onomatopeyas. Estas 

clasificaciones generalmente se centran en la utilización de onomatopeyas 
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dentro del lenguaje y los distintos tipos de sonidos que 

representan. Seguidamente se exponen algunos autores prominentes y sus 

aportes en el ámbito de la clasificación y descripción de las onomatopeyas:  

Jakobson (1974), se destaca por sus investigaciones acerca de la función 

poética del lenguaje y el uso de onomatopeyas. En la obra de Jakobson 

"Lingüística y poética" (1960), enfatiza el uso de la onomatopeya como una 

manifestación de la función poética, en la que el sonido del lenguaje imita 

los sonidos del mundo real.  Asimismo Magnus (2010), profundiza la 

correlación entre sonidos y sus significados asociados, así como en la 

manifestación de estos patrones onomatopéyicos. Por su parte Jespersen 

(2013) tiene un aporte fundamental en los estudios de los orígenes del 

lenguaje y el desarrollo del lenguaje, un aporte es que examina la relación 

entre las onomatopeyas y la imitación de sonidos naturales, así como su 

proceso evolutivo dentro del lenguaje. 

 

a) Visuales  

En la comunicación verbal, las personas utilizan su voz y recursos de 

movimiento corporal para expresarse. La entonación, la expresión facial 

y el movimiento corporal ayudan a interpretar el significado del mensaje 

con mayor precisión. Además, objetos como dinero, juguetes, 

obsequios, fotografías, dibujos de caricaturas y gestos, como vibrar los 

labios, chasquear los dedos y abrir los brazos, también pueden utilizarse 

para comunicar de manera visual (Jespersen, 2013) 

 

b) Expresivas 

La capacidad expresiva permite evocar sensaciones acústicas mediante 

movimientos corporales o gestuales, o con alguna cualidad física, para 

representar sonidos, cosas o acciones, como la risa, el llanto, el 

cansancio, la pena, la ira y la frustración (Jespersen, 2013) 

 

c) Auditivos:  

En la comunicación auditiva, se utilizan signos lingüísticos para 

expresar estados de ánimo, y se distinguen sonidos de animales, 

instrumentos musicales, ruidos de aparatos o máquinas, como el "buu" 

para infundir miedo, "pas" para un golpe de martillo, "piip" para carro, 
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"clap" para aplaudir y "croac" para rana. Estos sonidos se identifican por 

su duración y ritmo (Jespersen, 2013). 

 

3.2.1.3 Características de la onomatopeya 

Para el autor Quijije (2023), los siguientes son las características principales 

de la onomatopeya. 

• La onomatopeya es un recurso teórico que consiste en la expresión de 

sonidos utilizando el lenguaje escrito y el lenguaje oral para representar 

o imitar determinados objetos animales o fenómenos de la realidad. 

• Las onomatopeyas usualmente son polisílabas o monosílabas anudado 

a esto, es común que tengan facilidad al momento de leerlas, cabe 

recalcar que dentro del idioma español son consideradas como palabras 

impropias 

• Las onomatopeyas más usadas son las de animales, aunque la 

onomatopeya es la representación de un sonido con palabras, la 

ortografía y pronunciación de la misma, también puede varias según el 

contexto geográfico e idioma. 

 

3.2.1.4 Tipos de onomatopeyas 

Para Quijije (2023), en particular, no existe una clasificación en torno a las 

onomatopeyas, sin embargo, hay formas en las que éstas son presentadas, 

las cuales se explican en el siguiente: 

 

• Sonidos artificiales: son aquellas representaciones de ruidos generados 

por medios de transporte y objetos inanimados, como un teléfono o un 

timbre.  

 

• Sonidos humanos: se refieren a los sonidos que surgen de la anatomía 

del ser humano, excluyendo aspectos emocionales o sentimentales. Más 

bien, se centran en aspectos físicos individuales, como los latidos del 

corazón. 
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• Sonidos de animales: los más utilizados en entornos educativos con 

niños, ya que ayudan a los estudiantes a asociar sonidos con especies 

animales (Quijije, 2023) 

3.2.1.5 Fases para la formación de las onomatopeyas 

a) Audición 

Es la primera y única que se basa exclusivamente en la fisiología del 

cuerpo. Se trata de una forma de audición que varía para cada persona, 

dependiendo de sus propias capacidades auditivas, así como de la 

atención que presten al sonido en cada momento. En resumen, es una 

experiencia auditiva individualizada y fluctuante que está determinada 

tanto por las características físicas del oyente como por su nivel de 

concentración (Salaya y Morales, 2018). 

 

b) Interpretación 

Después de escuchar un sonido, el oyente se embarca en un proceso en 

el que intenta imitar no el sonido en sí, sino la sensación fonética que 

ese ruido particular le provoca. Esta interpretación libre explica por qué 

no existe una unidad universal en la onomatopeya, a pesar de que sí 

existe en el sonido. La diversidad de onomatopeyas como resultado de 

diferentes interpretaciones ha dado lugar a varias ideas equivocadas 

(Salaya y Morales, 2018). 

 

c) Alfabetización 

El siguiente paso consiste en convertir el sonido interpretado en letras 

del alfabeto humano, una vez que la onomatopeya es reconocida como 

parte del idioma. Para muchos, una interjección deja de ser considerada 

un "grito instintivo" y se le otorga el estatus de "palabra" cuando aparece 

en un diccionario. Por lo tanto, no se puede hablar de interjecciones sin 

tener en cuenta que no todas están igualmente integradas en el sistema 

de la lengua. Algunas tienen una larga tradición lingüística y etimología, 

por ejemplo: ¡Alas!, ¡Hey!, ¡Pshaw!, ¡Ow!, etc. Otras interjecciones, 

como ¡Hm!, ¡Grrr!, ¡Tch!, están menos lexicalizadas, pero siguen siendo 

parte del lenguaje (Salaya y Morales, 2018). 

 

d) Lexicalización 
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La etapa final del proceso implica la aceptación y la incorporación de la 

onomatopeya adaptada al alfabeto en el sistema léxico de un idioma, 

sujetándola a leyes de estabilización y modificación (Salaya y Morales, 

2018). 

 

3.2.1.6 Funciones de la Onomatopeya 

a) Dramatúrgica 

Implica el uso de gestos que reflejan la personalidad y a menudo revelan 

las emociones internas de las personas. En muchos casos, el drama se 

convierte en una forma artística de expresión (Pazmiño, 2018). 

 

b) Estilística 

Implica el empleo de recursos literarios o figuras estilísticas que 

consisten en desviaciones del uso normal del lenguaje con el propósito 

de lograr efectos estilísticos, como la repetición de elementos, la 

intensificación y la ornamentación del mensaje, entre otros (Pazmiño, 

2018). 

 

c) Lingüística 

Las figuras lingüísticas (también conocidas como figuras retóricas o 

recursos literarios) son herramientas del lenguaje literario que el poeta 

utiliza para embellecer y expresar de manera más efectiva sus palabras. 

En otras palabras, el poeta emplea estos recursos para amplificar la 

expresividad de sus sentimientos y emociones internas, de su mundo 

personal (Pazmiño, 2018). 

 

3.2.1.7 Beneficios del uso de la onomatopeya 

Las onomatopeyas más comunes en el idioma se utilizan con frecuencia en 

la comunicación diaria y forman parte del vocabulario activo tanto de los 

hablantes como de los traductores. Además, las onomatopeyas ofrecen 

varios beneficios para estimular el desarrollo del lenguaje en los niños, ya 

que involucran todos los sentidos de manera natural. Esto contribuye a la 

estimulación y articulación de palabras, mejora la pronunciación y ayuda a 

controlar la respiración, lo que favorece el sistema de producción de sonidos 

del habla. Estos sonidos onomatopéyicos son particularmente útiles para 
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apoyar la adquisición del lenguaje, y a la edad de 3 o 4 años, se pueden 

utilizar para mejorar la fluidez del habla, la pronunciación y para fomentar 

el desarrollo auditivo y la conciencia vocal (Luque-Sánchez y Delgado-

Cedeño, 2022). 

 

3.2.1.8 El uso de las onomatopeyas en educación inicial 

Para Magallán y Tigrero (2023), la discriminación de los sonidos 

onomatopéyicos utilizando objetos sonoros o naturales está estrechamente 

relacionada con el sentido del oído. Esta habilidad no solo se basa en 

escuchar, sino en la capacidad de la memoria para reconocer y asignar 

significado a estos sonidos. Los educadores de educación inicial 

desempeñan un papel fundamental al transmitir este conocimiento a los 

niños, lo que les ayuda a conectarse con su entorno y construir 

representaciones mentales precisas. Esta base sólida facilita un aprendizaje 

significativo y una comprensión más profunda de su mundo. Así, la 

educación inicial no solo se trata de enseñar conceptos, sino también de 

cultivar las habilidades auditivas y cognitivas esenciales para el crecimiento 

y el aprendizaje. 

 

En cuanto a la conexión entre la filosofía analítica del sonido y el campo de 

los estudios del sonido, se ha observado que existe una interacción limitada 

entre estos dos dominios, caracterizada por una falta de discurso extenso y 

referencias entre los trabajos académicos (Méndez-Martínez, 2024).  Por 

otro lado, la introducción del concepto de paisaje sonoro ha suscitado una 

perspectiva novedosa en la investigación acústica, dando lugar a diversas 

líneas de investigación sobre el tema y a la formulación de nociones como 

keynotes, paisaje sonoro e identidad sonora, que tienen significativa 

influencia dentro de este dominio (López et al. 2023)  

 

Además, se han integrado aspectos pertinentes del enfoque educativo 

Montessori en el currículo de educación infantil. Esta integración enfatiza 

la importancia de una planificación meticulosa, el establecimiento de 

entornos de aprendizaje preparados meticulosamente por los educadores y 

la utilización de materiales centrados en los sentidos para facilitar la 

exploración de las cualidades de los objetos y la autocorrección. Subraya la 
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importancia de garantizar que los materiales sean atractivos para el niño 

(Sarmiento y Idrovo, 2023). 

 

3.2.1.9 Teoría educativa relacionadas a las actividades onomatopéyicas 

La “teoría onomatopéyica” de Matus (1993), esta teoría habla sobre lo que 

el hombre imita los sonidos del mundo circundante, lo que quiere decir que 

se hace énfasis en los sonidos onomatopéyicos, dado que las personas 

utilizan los sonidos procedentes de las cosas del entorno para sus 

conversaciones, como por ejemplo los sonidos de los animales o del mundo 

natural, cuando nos comunicamos con los demás, transmitimos nuestras 

emociones, cuando nos relacionamos con los niños desde una edad 

temprana, les estamos presentando cosas como animales, el mundo natural 

y objetos de nuestro entorno; al imitar sonidos onomatopéyicos, exponemos 

a los niños pequeños al mundo del lenguaje hablado. 

 

Teoría de la “creación onomatopéyica” de Alvar (2008), en su libro de la 

formación de palabras en español, indica que la creación de las 

onomatopeyas se dan desde la capacidad auditiva del niño, se desarrolla 

desde el nacimiento y puede detectar ruidos de objetos, personas, animales 

y del mundo natural, incluso los niños al imitar los ruidos que hacen los 

animales y los objetos de nuestro entorno tienen un mayor aprendizaje, a 

partir de entonces, empieza a conocer las onomatopeyas. 

 

Por otro lado, se tiene la “teoría del desarrollo cognitivo de Piaget” en esta 

teoría Piaget hace énfasis en que los niños construyen su conocimiento a 

través de la interacción con el mundo que les rodea, el uso de onomatopeyas 

puede ser una forma efectiva de ayudar a los niños a construir su 

conocimiento y comprensión del lenguaje y de su entorno; al imitar los 

sonidos de la naturaleza, los animales y los objetos, los niños pueden 

explorar y descubrir de manera lúdica y creativa, lo que fomenta su 

desarrollo cognitivo y lingüístico. 
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3.2.2 Expresión oral 

3.2.2.1 Dificultades en la expresión oral  

Estos problemas pueden manifestarse de diversas maneras como el retraso 

en el desarrollo del habla, dificultad para pronunciar correctamente las 

palabras, dificultad para seguir instrucciones, poca fluidez al hablar, 

dificultad para expresar ideas y problemas con la lectura y la escritura 

(Lozano, 2020). El autor considera como dificultades en la expresión oral lo 

siguiente. 

 

3.2.2.1.1 Dificultades del habla  

De acuerdo a Lozano (2020), es un trastorno en el que los niños 

tienen dificultades para producir o emitir los sonidos hablados 

necesarios para la interacción social, esto puede dificultar la 

comprensión de lo que dicen; las dificultades que podemos 

encontrar en el habla son: la dislalia, retraso de habla, la disartria 

y la disglosia. 

 

3.2.2.1.2 Dificultades del lenguaje 

Pueden manifestarse de diversas formas, como retraso en el 

desarrollo del habla, problemas para pronunciar correctamente las 

palabras, dificultades para seguir instrucciones, poca fluidez al 

hablar, problemas para articular conceptos y problemas con la 

lectura y la escritura (Lozano, 2020). 

 

a) El retraso específico del lenguaje y retraso del lenguaje  

Son precisamente retrasos del lenguaje que no tienen otras 

causas subyacentes, mientras que el RL es un retraso del 

lenguaje que tiene causas adicionales, como deficiencias, 

hasta los seis años (Lozano, 2020). 

 

b) El trastorno específico del lenguaje y el trastorno del 

lenguaje  

Es una deficiencia aislada del lenguaje que no coexiste con 

otros problemas, el diagnóstico de TEL es una categoría 

diagnóstica muy variable que se caracteriza por la aparición 
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de un retraso considerable en la adquisición del lenguaje que 

no desaparece con el tiempo y que no puede atribuirse a 

problemas de cognición, del sistema nervioso, 

socioemocionales, de percepción o de la función motora 

(Lozano, 2020). 

 

c) El mutismo selectivo  

Es el rechazo continuo a utilizar la expresión oral en uno o 

varios contextos sociales, aun siendo capaz de comunicarse 

y comprender el lenguaje oral con normalidad, es un grave 

problema de comunicación que guarda relación con la 

educación, cabe señalar que la forma en que se emplea la 

lengua plantea más problemas que la lengua en sí (Lozano, 

2020). 

 

3.2.2.1.3 Dificultades de ritmo  

Es la falta de rapidez y constancia en la expresión verbal, un 

discurso con bajo ritmo puede generar el desinterés del público y 

dificultar la comprensión (Lozano, 2020). 

 

a) La disfemia  

El trastorno del ritmo del habla denominado disfemia, o 

tartamudez como se conoce más coloquialmente, se 

caracteriza por una expresión oral rítmica que se interrumpe 

de forma más o menos repentina, los individuos que padecen 

esta enfermedad muestran una gran variedad, con 

manifestaciones distintas según el interlocutor, la situación y 

el tipo de lenguaje utilizado por el enfermo de disfemia 

(Lozano, 2020) para el autor existe tres tipos de disfemia. 

 

- Clónica: se manifiesta en forma de contracciones labiales 

rápidas y fugaces, espasmos repetidos transitorios y 

repeticiones de fonemas y palabras. Suele ocurrir justo 

antes de empezar a hablar. 
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- Tónica: se distingue por un esfuerzo vigoroso al principio 

y una conclusión apresurada y fragmentaria, el movimiento 

de los músculos está inmovilizado. Visualmente, podemos 

observar la tensión muscular y el sobreesfuerzo del sujeto 

durante la emisión. 

 

- Mixta: se observan problemas para iniciar y mantener el 

habla, es posible observar movimientos estereotipados en 

todo el cuerpo, además de los labios. 

 

3.2.2.2 Etapas del desarrollo del lenguaje - pre lingüística y lingüística. 

desde el nacimiento hasta los 8 meses, donde que el bebé se 

comunica principalmente de sonidos, gestos y expresiones 

faciales. 

 

• Etapa lingüística: comienza a partir del segundo año, se 

caracteriza por la aparición y el desarrollo de sus primeras 

palabras. En esta etapa, el leguaje del niño se convierte en una 

herramienta para que se exprese y se comunique. 

 

• Etapa pos lingüística: se refiere al desarrollo del lenguaje en el 

que las habilidades lingüísticas van más allá, es decir que el 

lenguaje no se logra a través de sonidos y palabras, sino de una 

comprensión y producción estructural. 

Asimismo, Piaget considera como etapas importantes en el 

desarrollo del niño las siguientes: 

 

a) Etapa sensorio-motriz: esta etapa va desde el nacimiento 

hasta los 12 meses, el bebé aprende principalmente de los 

3.2.2.2.1 Etapas del desarrollo del lenguaje según Piaget. 
Piaget (1982), desarrolló una teoría cognitiva, donde busca explicar 

cómo los niños construyen su conocimiento a través de la 

interacción con su entorno. 

 

• Etapa prelingüística: es la primera fase en el que comienza 
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sonidos y los movimientos. Esta etapa es fundamental para 

el desarrollo cognitivo del bebé. 

 

b) Etapa pre operacional: esta etapa empieza 

aproximadamente desde los 2 años hasta los 6 años, durante 

este periodo, el pensamiento del niño se caracteriza por 

utilizar símbolos para representar objetos, personas. 

 

c) Etapa de operaciones concretas: esta etapa se desarrolla de 

los 7 hasta los 11 años, se caracteriza principalmente por 

presentar pensamiento lógico, a diferencia de las etapas 

anteriores, donde que el pensamiento era más intuitivo, en 

esta etapa los niños comienzan a aplicar la lógica. 

 

d) Etapa de operaciones formales: esta etapa comienza de los 

12 años en adelante, se caracteriza por adquirir la capacidad 

de pensar de manera abstracta, lo que permite abordar 

problemas complejos y tomar decisiones. 

Según Barrera (2010), en su libro titulado, la conciencia fonológica 

silábica y el aprendizaje de la lengua escrita, determina las 

siguientes etapas en el desarrollo del lenguaje, los cuales son: 

 

a) Conciencia lexical 

Es la capacidad esencial en el desarrollo de la lectura y el 

lenguaje de los niños, describe la capacidad de identificar y 

trabajar con las unidades más pequeñas del lenguaje, como 

fonemas, sílabas y palabras; los niños adquieren las habilidades 

necesarias para leer, escribir y comunicarse con soltura a medida 

que crece su conciencia léxica (Barrera, 2010). La autora 

también menciona que la conciencia léxica es la capacidad de 

comprender y ser consciente de las palabras como componentes 

lingüísticos discretos. Esto abarca la capacidad de: 

 

 

1.2.2.2.2 Etapas del desarrollo del lenguaje según Barrera 
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- Identificar palabras. Los niños aprenden a reconocer 

palabras individuales en el habla y en el texto escrito. 

Comienzan a darse cuenta de que las palabras están formadas 

por letras y son separadas por espacios. 

 

- Segmentar sílabas: adquieren la habilidad de descomponer 

las palabras en unidades más pequeñas, como las sílabas. Por 

ejemplo, pueden dividir la palabra «manzana» en «man-za-

na». 

 

- Identificar rimas: los niños son capaces de identificar 

palabras con rimas que contienen sonidos finales similares, 

como «gato» y «pato». 

 

- Manipular sonidos: aprenden a sumar, restar y alterar los 

sonidos de las palabras. Por ejemplo, pueden convertir la 

palabra «gato» en «pato» o «pata». 

 

b) Fonológica 

Examina, a un nivel abstracto o mental, los sistemas sonoros de 

las lenguas, tanto en general como específicamente, incluidas 

las sílabas, la entonación y la acentuación, una lengua puede 

tener una gran variedad de sonidos articulatoriamente distintos. 

Por ejemplo, la sonoridad de un sonido /s/ puede variar 

dependiendo de si va antes de un sonido sonoro o sordo 

(Barrera, 2010). 

 

c) silábica 

Para Barrera (2010), se trata de una agrupación de sonidos en el 

acto de habla, pero según reglas propias de la lengua específica, 

también conocida como unidad fonética más simple de la 

cadena de la lengua hablada, una sílaba puede tener un margen 

o sólo un núcleo, en quechua, la consonante es el elemento 

periférico, mientras que la vocal es el núcleo de la sílaba; así, en 

esta lengua hay cuatro tipos de sílabas diferentes: V, VC, CV y 

CVC. 
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3.2.2.3 Trastornos del habla 

Trastorno en el que una persona tiene dificultades para producir o dar forma 

a los sonidos hablados necesarios para la interacción social (Lozano, 2020). 

El autor considera como trastorno del habla en la expresión oral lo siguiente. 

 

a) Las dislalias y el retraso del habla 

Cuando la etiología subyacente de las dislalias en niños mayores de 4 

años es funcional y no biológica, se producen errores irreversibles en la 

generación de fonemas, esto sugiere una falta de conciencia articulatoria 

de los propios órganos bucofonatorios, así como de los patrones motores 

necesarios para la correcta generación de fonemas (Lozano, 2020). 

 

b) La disartria 

La dislalia fonética se produce por un daño en el sistema nervioso central 

que altera el control muscular en la disartria. Existen dislalias fonéticas 

reparadoras o rehabilitadoras derivadas de la disartria, cabe señalar que 

los niños con parálisis cerebral presentan con frecuencia disartrias, por lo 

que un plan de intervención logopédica no puede pasar por alto el hecho 

de que las disfunciones del lenguaje en estas situaciones deben tratarse 

globalmente y no sólo fonéticamente (Lozano, 2020). 

 

c) Diglosia  

Las alteraciones anatómicas y/o fisiológicas de los órganos articulatorios 

que provocan disglosia, asimismo dan lugar a dislalia fonética. Cabe 

señalar que estamos ante un problema de articulación que se origina en 

la periferia de los órganos articulatorios y que no es de naturaleza 

neurológica; por lo tanto, una alteración en la articulación de los fonemas 

causada por una modificación orgánica de los órganos periféricos del 

habla se conoce como disglosia, a veces denominada dislalia orgánica 

(Lozano, 2020). 

 

d) Dislexia  

Dificultades de aprendizaje de la lectura y la escritura, a menudo 

relacionadas con problemas de coordinación motriz, se produce también 
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cuando se ttiene dificultades para nombrar o recordar letras, números y 

colores (Lozano, 2020). 

 

3.2.2.4 Factores que influyen en los problemas del lenguaje oral  

a) Genéticos 

Es el componente genético que controla una característica o enfermedad, 

dicho de otro modo, son las variaciones que se sabe que influyen 

directamente en el riesgo genético o la susceptibilidad de un niño a esa 

enfermedad o rasgo, estos pueden ser como tartamudeos o también el 

nerviosismo (Pardo et al., 2023). 

 

b) Neurológicos 

Cuando un componente del sistema nervioso funciona mal, puede haber 

problemas para respirar, hablar, moverse o aprender, además, puede 

haber problemas con el estado de ánimo, los sentidos o la memoria del 

infante (Prieto et al., 2020). 

 

c) Audición 

La audición es la capacidad de recibir sonidos que nuestro cerebro 

descodifica y utiliza para relacionarnos con nuestro entorno y con otras 

personas, los infantes con problemas de audición captan palabras 

concretas, los niños con pérdida auditiva desarrollan su vocabulario más 

lentamente (Montero et al., 2021). 

 

d) Entorno 

El entorno es aquello que abarca tanto su vida personal como los diversos 

grupos de los que forman parte, entre ellos sus familias, amigos, escuelas 

y barrios, quienes pueden ser un factor influyente positivo o negativo en 

su desarrollo (Ayala et al., 2021). 

 

e) Trastorno del aprendizaje. 

Son problemas que afectan a la capacidad del niño para asimilar, 

procesar, evaluar o retener información, pueden dificultar la lectura, la 

escritura, la ortografía o la resolución de problemas matemáticos 

(Alvarez et al., 2020) 
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La expresión oral en la educación inicial es una etapa crucial en la que los niños 

tienen la oportunidad de comunicar sus pensamientos, emociones y sentimientos a 

través de la interacción con sus compañeros y el personal educativo. En este contexto, 

el papel del niño se centra en prepararse para el aprendizaje y fomentar su desarrollo 

cognitivo (Chávez y Rodriguez, 2022). 

 

La expresión oral se considera la forma más destacada de comunicación en la que se 

utilizan recursos verbales para transmitir mensajes de manera clara, fluida, coherente 

y persuasiva. Esto incluye el uso de vocabulario, la descripción y explicación de 

experiencias, pensamientos e ideas, así como la participación en diálogos en la vida 

cotidiana (Castillo, 2019). 

 

MINEDU (2018), señala que la expresión oral emplea distintas variaciones de voces 

humanas, como hablar, cantar, corear y gritar. Además, Flores (2023), señala que 

esta habilidad consiste en comunicarse de manera fluida, coherente, clara y 

persuasiva, utilizando apropiadamente las herramientas verbales y no verbales, como 

los gestos y las mímicas. También implica la capacidad de captar ideas del entorno 

que nos rodea. 

 

Vygotski (1934), indica que los niños atribuyen significado a las cosas 

principalmente a través de sus actividades en su entorno, resaltando la importancia 

de la cultura y el entorno social en los que crecen los niños como guías y apoyo en 

su proceso de aprendizaje. Reconoce que los niños tienen la necesidad de actuar de 

manera efectiva y con libertad, así como la capacidad de desarrollar un estado mental 

de rendimiento sobresaliente al interactuar con la cultura y con otras personas, donde 

desempeñan un papel activo en el proceso de aprendizaje. Sin embargo, no lo hacen 

solos, sino que aprenden a pensar construyendo conocimiento por sí mismos o a 

través de otros, e interiorizando gradualmente dicho conocimiento. También 

menciona que mediante el lenguaje oral podemos comunicarnos, siendo esta 

herramienta fundamental para la socialización. El lenguaje resulta crucial para el 

desarrollo cognitivo, ya que proporciona una forma de expresar ideas, hacer 

preguntas y proporciona categorías y conceptos para el pensamiento. Por lo tanto, a 

través del lenguaje oral tenemos la posibilidad de enriquecer nuestro conocimiento 
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3.2.2.5 Oralidad y cultura 

La oralidad es la forma más básica, natural y única en que las personas 

producen el lenguaje, o la palabra hablada, al no depender de otros 

componentes para funcionar, es independiente de todos los demás sistemas, 

cabe señalar que esta característica a diferencia de la escritura, es una 

estructura secundaria y artificial que no habría existido de no haber existido 

alguna forma de expresión oral en el pasado. Su finalidad primordial es 

facilitar la comunicación, y la lengua ha sido el principal componente que 

la ha hecho posible (Utrera et al., 2022). 

 

Para González et al. (2019) en la oralidad, como en las demás competencias 

comunicativas, están bien definidos dos procesos: emisión (decir) y 

recepción (oír); la primera herramienta cognitiva ayuda a distinguir entre el 

mundo real y el imaginario, lo visible y lo invisible, lo concreto y lo 

simbólico. Por otro lado, Zaruma et al. (2023) la forma de comunicación 

más significativa de la cultura humana ha sido y sigue siendo la oralidad, 

muchos rasgos de la oralidad se han visto reforzados por la introducción de 

nuevas tecnologías, como el acceso fácil y abierto a cualquier contenido 

oral; sin embargo, esto ha provocado la aparición de nuevas prácticas 

culturales que, en lugar de fomentar la oralidad, han creado un retraso con 

respecto a épocas anteriores, cabe señalar que la oralidad es un componente 

vital de la vida de todo ser humano cuando se combina con una amplia 

alfabetización. 

 

El conjunto de expresiones culturales, fue quien desarrolló la metodología 

de la oralidad, delineando sus propósitos y el significado y peso de su 

aplicación a través del tiempo, el autor realizó un análisis exhaustivo de la 

oralidad y, a pesar de no considerar su didáctica como un beneficio en el 

proceso de enseñanza-aprendizaje, investigó sus registros etnológicos y 

lingüísticos, además de aceptar la herencia cultural transmitida a las 

generaciones futuras como un componente de la relación sociocultural 

positiva otorgada a la cultura oral (Centeno et al., 2023). Por otro lado, para 

Hernández (2022) se basa en los comportamientos sociales y hace un 

seguimiento de cómo cambian con el tiempo, así como de la cultura 

resultante de estos cambios, dado que en esta parte hay múltiples aspectos a 
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tener en cuenta para la enseñanza en el aula, la cultura es un tema muy 

delicado en las aulas multiculturales. 

 

La tradición oral ha sido un aspecto integral de la cultura de los pueblos 

andinos de Perú, desde la narración de mitos e historias hasta la difusión de 

información social y práctica, este fenómeno puede adoptar formas muy 

diversas; además de servir de conducto para la transmisión de la historia y 

la identidad cultural, la rica tradición oral de los Andes de Perú se ha 

utilizado para fomentar la cohesión social y la resistencia cultural a los 

cambios provocados por la modernidad (González y Hernández, 2019). 

Una de las características claves de la tradición oral andina es su estrecha 

asociación con el entorno natural y la cosmovisión indígena. En las 

comunidades andinas, la tradición de contar historias y mitos está 

profundamente arraigada en el paisaje y las experiencias cotidianas. De 

acuerdo con Uriol (2020), en la región andina, la tradición oral representa 

un mecanismo crucial para la conservación y transmisión de saberes 

ancestrales, los cuales se encuentran intrínsecamente ligados a la naturaleza, 

los ciclos agrícolas y las entidades naturales. Esta relación simbiótica con la 

naturaleza se evidencia en las narrativas, que frecuentemente presentan 

personajes animales y elementos naturales como agentes activos dentro de 

la trama. 

 

La estructura de las narrativas orales en la región de los Andes está marcada 

por su flexibilidad y adaptabilidad, contrario a las modalidades de 

comunicación basadas en la escritura, las narrativas verbales ofrecen 

flexibilidad y personalización para ajustarse a situaciones particulares y 

distintos receptores. Martínez y Martínez (2013), postulan que la naturaleza 

adaptable de la oralidad permite adaptar las historias a contextos sociales y 

temporales variados conservando al mismo tiempo su relevancia y 

resonancia cultural. Este dinamismo es esencial para la preservación de las 

tradiciones orales en un entorno en constante evolución. 

 

Además, la oralidad juega un papel fundamental en la región andina en 

términos de educación informal y socialización de las generaciones más 

jóvenes. Los relatos ancestrales y mitológicos compartidos por los 
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individuos de mayor edad y otros integrantes de la sociedad sirven no 

solamente como vehículos de transmisión de información histórica y pautas 

culturales, sino también como medios para inculcar principios éticos y 

conductas deseables. Según lo indicado por Uriol (2020), la oralidad andina 

facilita la transmisión de conocimientos y tradiciones, pero en un contexto 

cultural, su devaluación niega la posibilidad de un empleo formativo 

intercultural. La persistencia de la tradición oral en la región andina también 

puede interpretarse como una manifestación de resiliencia cultural. Frente a 

la colonización y la imposición de culturas externas, las comunidades 

andinas han utilizado la tradición oral como medio para defender su 

identidad cultural y su autonomía. Mediante la práctica de la tradición oral 

para transmitir relatos y saberes, dichas comunidades han preservado una 

conexión continua con su historia y han opuesto resistencia a los esfuerzos 

de integración cultural. 

 

La tradición oral en los Andes peruanos representa una manifestación 

diversa y rica de la cultura indígena. Su conexión con el entorno natural, su 

flexibilidad estructural, su papel en la educación y la socialización y su 

función como resistencia cultural lo convierten en un componente crucial 

de la identidad andina. Mientras las comunidades andinas enfrentan los 

desafíos de la modernidad, la tradición oral sigue siendo una piedra angular 

de su vida cultural y social. 

 

3.2.2.6 Importancia de la expresión oral 

Es importante empezar mencionando a Uriol (2020), señala que es 

importante debido a que es la palabra con la que va interpretar y comprender 

los aprendizajes por lo que una adecuada expresión oral logra un aprendizaje 

satisfactorio, por lo que se acelera el desarrollo integral del niño. Entonces 

es muy importante debido a que con él se intercambia ideas, pensamientos 

y conocimientos, entre otros aspectos. Para que la comunicación sea 

efectiva, es fundamental que la persona que está transmitiendo la 

información lo haga de manera clara y precisa, evitando confusiones. Tanto 

el emisor como el receptor deben tener la capacidad de transmitir y recibir 

información de manera efectiva. Si la expresión no es clara, pueden surgir 

dificultades en la comunicación en cualquier contexto. Un ejemplo de esto 
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es cuando los niños tienen dificultades en la pronunciación de las palabras, 

lo que puede dificultar su comprensión y, en última instancia, su proceso de 

aprendizaje. 

 

3.2.2.7 Elementos de la expresión oral 

Según Ramos y Tantalean (2019),considera los siguientes elementos: 

• La adquisición de la pronunciación de las palabras: se lleva a cabo 

por medio de la imitación. Durante la etapa preescolar, la capacidad del 

niño para reproducir sonidos es muy flexible, lo que significa que su 

pronunciación puede cambiar fácilmente. Esta flexibilidad se debe a la 

plasticidad de su mecanismo vocal y a la falta de hábitos de 

pronunciación establecidos. A pesar de que muchos niños pequeños no 

pueden pronunciar ciertas palabras de manera clara, pueden 

comprender su significado. La investigación indica que las consonantes 

y las combinaciones de consonantes son más complicadas de 

pronunciar para los niños pequeños que las vocales y los diptongos. 

 

• La fluidez: se refiere a la habilidad de leer textos de forma rápida y 

precisa, sin cometer errores. Para alcanzar este objetivo, los niños deben 

ser capaces de decodificar de manera automática. Es fundamental 

desarrollar la fluidez, ya que cuando un niño lee de forma entrecortada, 

silábica o titubeante, su atención se centra en la decodificación y no 

puede concentrarse en el significado del texto. La fluidez es el vínculo 

entre la decodificación y la comprensión, lo que permite al niño 

expresarse con soltura en una conversación. También ayuda a generar 

ideas, a producir y a relacionar palabras. Aquellas personas que poseen 

fluidez verbal tienen mayor facilidad para establecer relaciones 

interpersonales. 

 

3.2.2.8 Cualidades de la expresión oral 

• Dicción: se basa en la pronunciación correcta, siendo importante 

alcanzar una dicción de un nivel adecuada se debe tener una buena 

articulación de las palabras, el movimiento de labios, lengua, dientes y 

paladar debe ser un movimiento armónico cuando se desea pronunciar 

las vocales, las consonantes y las palabras (Flores, 2023, p.15). 
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• Fluidez: se refiere a la capacidad de expresarnos sin dificultades y 

mantener un diálogo continuo con pausas precisas para permitir la 

comprensión del oyente (Flores, 2023, p.15). 

 

• Volumen: Se refiere a la fuerza con la que se emite la voz al momento 

de expresarnos y puede variar dependiendo del lugar donde nos 

encontremos (Flores, 2023, p.15). 

 

• Ritmo: Se refiere a la velocidad con la que hablamos, ya sea rápido o 

lento. Si hablamos demasiado rápido, el oyente tendrá dificultades para 

entender, mientras que, si hablamos muy despacio, puede aburrirse. Es 

importante que el ritmo tenga una cadencia adecuada y que varíe según 

el propósito y el contenido del mensaje para mantener el interés de la 

audiencia (Flores, 2023, p.15). 

 

• Claridad: Se refiere a la precisión en la expresión sin detenernos en 

detalles innecesarios que no aportan a la idea central del discurso. Es 

fundamental utilizar un lenguaje comprensible para la audiencia y 

adaptarlo según el contexto y el destinatario (Flores, 2023, p.15). 

• La coherencia: Se refiere a la capacidad de estructurar bien las palabras 

y mantener la lógica en el diálogo para que las ideas tengan sentido y 

sean fácilmente comprendidas (Flores, 2023, p.15). 

 

• Vocabulario: Se refiere a la cantidad de palabras que una persona 

puede utilizar para mantener un diálogo. Es importante utilizar un 

léxico comprensible para la audiencia y desarrollar la riqueza del 

vocabulario y el uso de sinónimos mediante la práctica constante de la 

lectura (Flores, 2023, p.15). 

 

3.2.2.9 Importancia de la expresión oral en el desarrollo social 

La habilidad de expresarse verbalmente es crucial para el desarrollo de las 

relaciones interpersonales, la inteligencia y otros aspectos de la vida. Desde 

su nacimiento, el niño está inmerso en un contexto verbal, rodeado de 

diversas formas de interacción lingüística en su entorno social. La influencia 

del ambiente lingüístico en el entorno del niño le permite asociar las 
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palabras con situaciones de contacto para adquirir el lenguaje. El lenguaje 

es una actividad humana que varía sin límites precisos en los distintos 

grupos sociales, ya que es una herencia histórica que ha sido un producto o 

hábito social durante mucho tiempo (Uriol, 2020). 

 

En resumen, la especie humana necesita el lenguaje verbal para señalar 

necesidad, pensamiento, sentimiento y emoción. Además, el lenguaje es de 

importancia para adquirir conocimientos, abstraernos y proyectarnos 

simbólica y para comunicarnos y adaptarnos al ambiente. 

 

3.2.2.10 Importancia de la expresión oral en el proceso de aprendizaje 

La habilidad de expresarse oralmente involucra dos tipos de aprendizaje: el 

dominio instrumental de la lengua y la capacidad de comprender y expresar 

vivencias, sentimientos o pensamientos. Ambos tipos de aprendizaje pueden 

ser enseñados a través de la observación y práctica de discursos modélicos, 

especialmente los del docente, en el contexto del aula. Es importante que 

estos aprendizajes fomenten un pensamiento crítico y constructivo en los 

estudiantes  (Batchelor et al., 2021). 

 

Algunas estrategias para desarrollar estas habilidades son el diálogo, la 

participación respetuosa y el análisis de la aplicación de los aprendizajes en 

los contextos, así como la reflexión y la integración de áreas en proyectos 

que utilicen la oralidad como herramienta principal y relacionen el 

conocimiento con la vida cotidiana de los estudiantes. 

 

3.2.2.11 Factores que inhiben el desarrollo de la expresión oral 

Para Uriol (2020), considera los siguientes factores: 

 

a) Factores psicológicos 

Dentro del ámbito psicológico, se pueden identificar dos elementos que 

obstaculizan el progreso de la expresión oral. La tartamudez es un 

problema del habla que afecta la comunicación, manifestándose a través 

de una forma entrecortada de hablar y la repetición involuntaria de 

sonidos, palabras o sílabas, lo cual resulta en pausas innecesarias durante 

el diálogo. Por otro lado, existe otro factor que limita el desarrollo: el 
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tartajeo. Este trastorno del habla se caracteriza por una velocidad y 

fluidez excesiva al hablar, lo que puede llevar a la omisión de palabras 

en algunas ocasiones. En casos más graves, el tartajeo se convierte en un 

impedimento para transmitir información comprensible a los oyentes. 

 

b) Factores emocionales 

Este factor incluye el nerviosismo que pueden sufrir las personas al 

dirigirse o hablar en público porque temen cometer errores y ser juzgados 

por los demás. El miedo al hablar en público es una forma común de 

ansiedad y puede variar desde un leve nerviosismo hasta un miedo y 

pánico. Muchas personas con este miedo evitan situaciones en las que 

tienen que expresarse en público y algunos lo soportan con una voz muy 

insegura y temblorosa. Pero la preparación y la perseverancia puede 

ayudar a perder y superar el miedo. 

 

c) Factores sociales  

Los factores sociales se originan a partir de las personas cercanas a un 

individuo, ya que sus acciones, opiniones y pensamientos tienen un 

impacto directo o indirecto en los pensamientos y sentimientos de esa 

persona. Existen numerosos elementos sociales que pueden afectar a los 

estudiantes, como la violencia intrafamiliar, el abuso sexual y la pobreza, 

entre otros. Estos factores dejan secuelas en la mente y el desarrollo de 

los estudiantes, y también afectan negativamente su capacidad para 

expresarse oralmente, lo que dificulta establecer una comunicación fluida 

con los demás. 

 

3.2.2.12 Dimensiones de la expresión oral  

Las dimensiones se consideran de acuerdo con la propuesta de (Uriol, 2020). 

 

a) Pronunciación 

Cada lengua tiene unos rasgos fonéticos únicos para articular los sonidos 

que las diferencian entre sí y pueden dar lugar a diversas variaciones, 

cabe señalar que ayuda a los preescolares a desarrollar sus destrezas 

lingüísticas orales y les facilita comunicarse eficazmente con todos los 

que les rodean (Uriol, 2020). 
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Es el habla que se produce y se percibe a través del lenguaje oral, los 

alumnos pueden aprender a pronunciar correctamente las palabras 

mediante una cuidadosa imitación, pero la explicación por parte del 

profesor de cómo se forman los sonidos y el uso de símbolos fonéticos 

en este texto (Alemán, 2020). 

 

b) Vocabulario 

El vocabulario de un niño se compone de las palabras que domina o 

utiliza en sus conversaciones diarias, y puede variar según la región, 

actividad o tema. La amplitud y variedad de las palabras en el vocabulario 

de un niño se desarrolla en contacto con su entorno, lo que le ayuda a 

comprender y expresarse de manera efectiva (Uriol, 2020). 

 

Conjunto de palabras de una lengua que se utilizan en un área 

determinada, para una tarea concreta o en un campo semántico específico 

es esencial para el aprendizaje de idiomas en general y para la 

comprensión lectora en particular, por ello, los alumnos que carecen de 

un vocabulario amplio tienen más dificultades para comprender textos 

(Alcaraz-Mármol, 2021). 

 

Está formado por el conjunto de palabras que constituyen una lengua, las 

unidades léxicas de una lengua, que incluyen palabras y expresiones, 

asimismo es conocido como un componente esencial del sistema 

lingüístico y su aprendizaje es un proceso muy personal que difiere de 

una persona a otra (Colomo et al., 2020). 

 

c) Entonación 

La línea melódica que se produce al alterar los tonos de cada sílaba de 

una frase se conoce como entonación; por ejemplo, cuando un joven 

habla, su entonación varía de tono, lo que puede revelar diversos matices 

emotivos en su mensaje (Uriol, 2020). 

 

Se refiere al proceso de entonar y a su resultado, que es impartir o 

ajustarse a un tono específico, la frase se utiliza con frecuencia para 

describir los elementos musicales de un discurso (Shang et al., 2024). 
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d) Fluidez 

La fluidez se refiere a la capacidad de un niño para expresarse con 

facilidad y naturalidad. Esto se puede observar en su capacidad para crear 

juicios y elaborar y conectar palabras, y además en su comprensión de 

los significados de las palabras en el contexto semántico (Uriol, 2020). 

Es la capacidad de un hablante para desenvolverse correctamente 

expresándose tanto en su lengua materna como en una segunda lengua 

con cierta facilidad y espontaneidad. Por tanto, la fluidez combina 

componentes que juntos facilitan la construcción del significado, como 

la precisión, el automatismo y la prosodia (Arancibia y Leiva, 2023). 

Se refiere a la facilidad y corrección con la que se puede hablar, escribir 

o entender una lengua; se considera un flujo fluido y continuo en la 

producción del habla que varía y cambia a medida que una persona se 

desarrolla (Arévalo y Carmona, 2020). 

 

3.2.2.13 Teoría educativa y expresión oral 

Como primera teoría se considera la “Teoría del aprendizaje de María 

Montessori” en esta teoría Montessori sostenía que es necesario modificar 

la posición dominante del profesor, además de permitir al alumno expresar 

sus preferencias y gustos, el profesor también debe permitirle equivocarse y 

volver a intentarlo; para proporcionar a los alumnos una participación más 

activa y dinámica en el proceso de aprendizaje (Montessori, 2010).  

Por otro lado, se tiene la “Teoría del desarrollo del leguaje de Chomsky”: 

indica que el lenguaje es una manifestación de un impulso creador innato, 

asimismo en su teoría sugiere que, al ser las reglas los que rigen la 

declinación de las palabras y la construcción sintáctica, generan que estén 

arraigadas en el cerebro, asimismo, señala que los niños están predispuestos 

a aprender su lengua materna (Chomsky, 1957). También se tiene la “Teoría 

social cultural de Vygotsky” en la que se da a conocer que, los fundamentos 

intelectuales de la conducta o expresión adulta proceden desde la etapa 

infantil, para evaluar ello se debe visualizar hacia atrás para ver si hubo 

algún comportamiento que siga existiendo ahora, antes de que ambos se 

acoplen, la mente y el lenguaje tienen distintos ancestros y proceden a crecer 

de forma independiente (Vygotski, 1934). 
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Así mismo, se tiene la “teoría constructivista de Piaget”: en esta teoría se da 

a conocer que, un niño tiene pensamientos de objetos desde los primeros 18 

meses de vida, a pesar de no poder comunicarse verbalmente (Piaget, 1982). 

Sobre esa definición se puede decir que el idioma nativo no es necesario 

para el desarrollo cognitivo; los niños necesitan una representación mental 

antes de conectar con una palabra. 

 

3.2.2.14 El papel de la expresión oral en la educación 

La expresión oral cobra gran importancia en el contexto escolar, porque es 

allí en donde el estudiante tiene más posibilidades de contacto con otros 

individuos y también en donde se pueden llevar, de forma apropiada, un 

proceso de interacción comunicativa, la expresión oral es capaz de existir, y 

casi siempre ha existido, sin ninguna escritura en absoluto; empero, nunca 

ha habido una escritura sin oralidad siendo la oralidad un factor importante 

para fomentar la escritura se hace necesario implementar en las aulas, la 

participación en discursos orales, para fortalecer la competencia 

comunicativa. El desarrollo de la oralidad comienza a muy temprana edad, 

así, cuando los niños ingresan a la escuela poseen un lenguaje desplegado 

tanto en los niveles estructurales de la lengua: fonético, semántico y 

sintáctico como en los aspectos pragmáticos, pero además son capaces de 

utilizar el lenguaje en variadas funciones y contextos (Bohórquez y Rincón, 

2018). 

 

El proceso de enseñanza aprendizaje de la lengua en nuestro país debe 

cambiar, apuntando a que los alumnos utilicen la lengua con fines 

comunicativos. Así por ejemplo el profesor y los alumnos asumen roles y 

responsabilidades que no han adoptado anteriormente. El profesor aparece 

como facilitador y comunicador en la sala de clases enseñando a los alumnos 

a utilizar estrategias que le permiten planificar, monitorear y evaluar su 

aprendizaje, poniendo al alumno en contacto con el lenguaje, a fin de que 

éste lo utilice como parte de su formación lingüístico- comunicativa. 

(Martínez et al. 2015). 
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3.3 Marco conceptual  

a) Actividades: son actividades, ejercicios y encuestas que suelen incluir tareas, preguntas 

o trabajos para los alumnos, mientras que algunas son mixtas y pueden incorporar 

contenidos teóricos y prácticos, asimismo conocido como instrumentos que permiten la 

comunicación con los estudiantes y la evaluación de su comprensión (Candela y 

Benavides, 2021). 

 

b) Coeficiente omega de McDonald: es una métrica de fiabilidad que se calcula a partir 

de los resultados de los análisis factoriales; no requiere correlación entre los errores, 

pero tiene algunos inconvenientes, como la dependencia del tamaño de la muestra y la 

necesidad de un software estadístico específico para calcularla (Oyanedel et al., 2017). 

 

c) Decisión estadística: se realiza cuando existe la probabilidad de que aparezca el 

estadístico de contraste igual o inferior a la probabilidad criterio (a menudo 0,05 o 0,01), 

la regla de decisión del primer método es rechazar la hipótesis nula o aceptar la hipótesis 

del estudio (Ventura et al., 2019). 

 

d) Expresión: conjunto de actividades de expresión que las personas realizan de forma 

habitual y si se trata de una expresión oral, se requieren una pronunciación vocal clara 

y una expresión eficaz (Contreras y Lovera, 2021). 

 

e) Efecto: es el cambio o transformación que experimenta algo como consecuencia de una 

causa, es el resultado perceptible de una fuerza o elemento sobre un sistema o cuestión 

(Rendón et al., 2021). 

 

f) Fiabilidad: alude a su corrección y exhaustividad, implica determinar hasta qué punto 

serán fiables y coherentes a lo largo del tiempo, independientemente de su fuente; la 

fiabilidad de los datos aumenta con su nivel de confiabilidad (Maese et al., 2020). 

 

g) Frecuencias: se le considera al número de veces que se realiza una observación a lo 

largo del proceso de muestreo, normalmente, esta idea se presenta con un ejemplo que 

muestra lo que significa la frecuencia estadística de cada situación (Solis y Angulo, 

2020). 
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h) Hipótesis: son explicaciones hipotéticas del fenómeno estudiado que se enuncian como 

proposiciones, también consideradas como alternativas o posibilidades distintas de la 

hipótesis nula y de la hipótesis de investigación (Torres et al., 2020). 

 

i) Influencia: es la capacidad de las personas u objetos para ejercer una fuerte presión o 

influir en el comportamiento, las actitudes y las acciones de los demás (Lanchos y 

Cantu, 2020). 

 

j) Nivel de significancia: es el umbral utilizado para determinar si un resultado es 

estadísticamente significativo, cabe señalar que un resultado se considera 

estadísticamente significativo si el valor de significación es inferior al nivel de 

significancia; el nivel alfa es otro nombre para el nivel de significación (Solis y Angulo, 

2020). 

 

k) Oral: es un término que se asocia a temas relacionados con la boca, ya sea de forma 

sustantiva o como adjetivo; por lo tanto, puede tener que ver con lo que esta parte del 

cuerpo crea o manifiesta (Contreras y Lovera, 2021). 

 

l) Signo lingüístico: es la unidad más pequeña de la comunicación verbal y un 

componente del sistema social y psíquico de la comunicación entre humanos, este 

proceso consiste en sustituir los elementos de la realidad por signos que los reflejen, dn 

el caso del lenguaje verbal, estos signos son los que podemos recibir a través de nuestros 

sentidos, descodificar e interpretar (Contreras y Lovera, 2021). 

 

m) Suma de rangos: determina si las distribuciones de dos muestras independientes 

difieren significativamente mediante una prueba de hipótesis estadística no paramétrica, 

esta familia de pruebas no paramétricas aprovecha la información de orden de un 

conjunto de datos (Ventura et al., 2019). 

 

n) Tratamiento: consiste en asignar un número no negativo denominado frecuencia, el 

número de veces que se repite un valor a cada valor distinto que toma o puede tomar la 

variable (Azabache et al., 2021). 

 

o) Validez: es la medida en que un instrumento o prueba mide lo que se supone que debe 

medir o, dicho de otro modo, la precisión de la prueba (Azabache et al., 2021). 
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p) Vocabulario amplio: grupo de palabras que alguien conoce o utiliza con frecuencia, 

cuando se trata de habilidades comunicativas, tener un vocabulario amplio suele estar 

muy bien considerado porque se considera un signo de inteligencia, educación y bagaje 

cultural (Contreras y Lovera, 2021). 

 

q) Valores críticos: valores de la distribución de probabilidad vinculados al nivel de 

significación especificado por el investigador, asimismo se conoce como una prueba de 

hipótesis, se compara un valor con un estadístico de prueba para decidir si se rechaza la 

hipótesis nula (Ventura et al., 2019). 

 

r) Valor p: es la probabilidad de que, en caso de haber diferencias entre los tratamientos, 

se noten efectos de la misma importancia que los encontrados en la investigación 

(Ventura et al., 2019). 

 

s) Wilcoxon: compara dos muestras emparejadas o relacionadas mediante una prueba no 

paramétrica. Es útil cuando no se cumplen los supuestos de normalidad (Ventura et al., 

2019).  
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CAPÍTULO IV 

METODOLOGÍA 

4.1 Tipo y nivel de investigación 

Tipo de investigación: El tipo de investigación adoptado es aplicada, tal como se señala 

en el estudio realizado por Hernández-Sampieri y Mendoza (2018), la investigación 

aplicada se caracteriza por su propósito de estudiar cuestiones prácticas y encontrar 

soluciones concretas a problemas que existen en el entorno. En el contexto de esta tesis en 

particular, se buscó implementar una estrategia pedagógica basada en actividades 

onomatopéyicas, con el propósito de resolver las dificultades que presentaban los niños 

respecto a la expresión oral en niños. 

 

Es importante destacar que el enfoque metodológico utilizado en esta investigación es 

cuantitativo. En este sentido, los datos recopilados durante el estudio serán sometidos a un 

riguroso análisis estadístico para su posterior interpretación. 

 

Nivel de investigación: El nivel es explicativo, de acuerdo con la definición de Hernández-

Sampieri y Mendoza (2018), los estudios de índole explicativa van más allá de simplemente 

describir fenómenos o hechos, o establecer relaciones entre conceptos. Su enfoque 

principal es la descripción comparativa que permite identificar el efecto que sufre la 

variable dependiente cuando es sometida aún estímulo que se le conoce como causa, y da 

una explicación del ¿Por qué? las actividades onomatopéyicas provocaron cambios en el 

desarrollo de la expresión oral de los niños y que indicadores se vieron afectados por los 

cambios. 

 

4.2 Diseño de la investigación 

El diseño que en esta investigación se considera es el preexperimental de pre y posprueba 

con un solo registro de datos para cada momento. Cuando se refiere al diseño de 

investigación, se habla de las estrategias, métodos y pasos necesarios para abordar el 

proceso de investigación. Esto implica un conjunto de procedimientos lógicos y 

sistemáticos diseñados para resolver el problema general en estudio (Torres et al., 2020). 
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En este contexto, la ejecución del proyecto incluye una etapa de observación inicial, 

seguida de una observación final que se realiza después de aplicar el tratamiento. El 

propósito de esta última observación es permitir la comparación entre la descripción del 

fenómeno antes y después de la aplicación del estímulo. 

 

4.3 Población y muestra 

Población: la población es la totalidad de un grupo de elementos, seres, cosas u objetos de 

una unidad de análisis (Torres et al., 2020), de acuerdo a ello, la población está conformada 

por 112 niños del nivel inicial (3, 4 y 5 años), que representan al total de estudiantes 

matriculados según la nómina de la Institución Educativa Inicial N° 220 Huellitas de Santa 

Rosa del distrito y provincia Abancay del departamento de Apurímac 2023. 

 

Tabla 3 

Población de niños de la Institución Educativa Inicial N° 220 Huellitas de Santa Rosa 

Abancay 2023. 

Aula Masculino Femenino Sub Total 

Niños de 3 años 

Niños de 4 años  

10 

13 

8 

10 

20 

23 

Niños de 4 años  12 13 25 

Niños de 5 años  

Niños de 5 años                                                                

10 

11 

9 

14 

19 

25 

Total   112 

Nota. Elaboración en base a la nómina de matrícula. 
 

 

Muestra: la Muestra es un subconjunto representativo de la población, se asume que los 

resultados encontrados en la muestra son válidos para la población (Torres et al., 2020). 

Entonces, se trabajó con una muestra de 18 niños de tres años, como resultado de un 

muestreo no probabilístico intencionado, esto debido a que se trabajó con los niños de tres 

años quienes evidenciaban la presencia de debilidades en el desarrollo de la expresión oral 

el problema. 
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Tabla 4 

Población de niños de la Institución Educativa Inicial N° 220 Huellitas de Santa Rosa 

Abancay 2023. 

Aula Masculino Femenino Sub Total 

Niños de 3 años 10 8 18 

Total   18 

Nota. Elaboración en base a la nómina de matrícula. 

 

Inclusión: todos los estudiantes de tres años que asisten a clase de manera regular y que el 

padre de familia o apoderado haya dado su consentimiento informado. 

 

Exclusión: con respecto al criterio de exclusión, niños cuyos padres no dieron su 

consentimiento y a aquellos que no reflejaron tener el problema, y el grupo que no se 

encuentra en la edad etaria especificada. 

 

4.4 Procedimiento 

Las fases del proceso de experimentación en el presente estudio se establecen y se 

desarrollan de la siguiente manera: 

La etapa inicial implica el desarrollo de talleres y herramientas de información, así como 

el análisis y validación de datos.  

Después se realizó la coordinación con la directora, docentes y padres de familia de los 

estudiantes de la Institución de Educación Infantil, con el fin de presentar la propuesta y 

obtener el consentimiento para la implementación del proyecto.  

Una vez obtenido la aprobación de la propuesta y el consentimiento informado de los 

padres de familia se realizó la primera evaluación conocida como pretest sin que el grupo 

de niños hayan recibido algún estímulo y medir el nivel de las habilidades sociales al inicio. 

Recolectado los datos del pretest se procedió a administrar el tratamiento a los niños que 

forman parte de la muestra, este tratamiento consta de 16 talleres que fue realizado dos 

talleres onomatopéyicos por semana, cada una con una duración de 30 minutos.  

Culminado la administración de los 16 talleres, se procedió a la observación para registrar 

los datos haciendo uso del instrumento de investigación. 

Finalmente, los datos del pre y post test, fueron procesados y analizados haciendo uso de 

la herramienta informática Spss v27. 
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4.5 Técnica e instrumentos 

La Técnica a emplear en el estudio es la observación, apropiado para evaluar el 

comportamiento, conducta, aprendizaje u otro aspecto del individuo (Stuetzer et al., 2018). 

El instrumento apropiado para esta edad es la lista de cotejo que permite registrar datos 

válidos por los investigadores del proyecto. Niell y Cortez (2018), señala que la lista de 

cotejo   puede ser ordinal y no solo dicotómico, caracterizándose que el ordinal permite 

una evaluación más detallada del desempeño porque no solo se basa en presencia o 

ausencia, en este sentido, permite por ejemplo indicar cuanto logro su desempeño. La 

validación del instrumento se realizó con tres especialistas que concluyeron que el 

instrumento es aplicable, y la fiabilidad del instrumento de acuerdo al valor del coeficiente 

de McDonald´s es de 0.973.se utilizo este coeficiente debido a que es apropiado para datos 

ordinales (Bloomfield y Fisher, 2019). Por otro lado, con respecto a las escalas 

consideradas dentro de la presente investigación, se tomó en cuenta  lo propuesto por la 

MINEDU (2018), lo cual se expresa de la siguiente manera: inicio, proceso, logro esperado 

y logro destacado. 

 

Tabla 5 

Coeficiente de fiabilidad del instrumento 

Estadísticas de fiabilidad 

Omega de 

McDonald N de elementos 

0,973 29 

Nota. La fiabilidad del instrumento de acuerdo al valor del coeficiente es muy fiable, y 

por lo tanto, se puede aplicar. 

 

4.6 Análisis estadístico 

Tomando en cuenta que la variable a ser observada es cuantitativa y que se registró datos 

ordinales, entonces la prueba apropiada es la prueba de rangos con signos de Wilcoxon, 

por ser una prueba no paramétrica (Torres et al., 2020). 

 

Hipótesis estadística  

a. Prueba de rangos con signos del Wilcoxon 

La prueba de rangos con signos de Wilcoxon es una prueba no paramétrica que se 

utiliza para datos ordinales, para comparar los datos de dos observaciones en tiempos 

diferentes a una muestra relacionada.   
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Frank Wilcoxon, Fue un estadístico y químico estadounidense al que se atribuye la 

creación de una serie de pruebas estadísticas no paramétricas, nació en Cork (Irlanda) 

el 2 de septiembre de 1892. Aunque recibió su educación en Inglaterra, se crió en 

Catskill, Nueva York. El autor tiene más de 70 publicaciones, su trabajo más conocido 

se publicó en 1945 y describía dos pruebas estadísticas novedosas: la prueba de signos 

de Wilcoxon y la prueba de suma de rangos de Wilcoxon.  Cuando se aplica a muestras 

dependientes con medidas en una escala ordinal, este modelo estadístico es equivalente 

a la prueba T de Student. Es una alternativa adecuada para la comprobación de 

hipótesis (Ventura et al., 2019). 

 

La comparación del número de categorías con signos positivos y negativos según los 

dos criterios se realiza mediante la prueba de Wilcoxon; se calcula la varianza de los 

resultados de cada participante.  Según la hipótesis nula, las diferencias positivas y 

negativas pueden ser aleatorias entre las condiciones si son aproximadamente iguales, 

debe haber una preponderancia de categorías positivas o negativas en la dirección 

prevista para rechazar la hipótesis nula y aceptar la hipótesis de investigación.  Dado 

que una diferencia de 0 (cero) no tiene signo, los resultados de los participantes que 

sean idénticos en las dos situaciones no deben incluirse en el análisis (Ventura et al., 

2019). 

 

Por consiguiente, la prueba de Wilcoxon para muestras relacionadas debe cumplir las 

siguientes condiciones: 

 

➢ Una variable debe estar presente tanto en el antes como en el después de la 

prueba. 

➢ Los mismos sujetos deben someterse a ambas circunstancias. 

➢ Los datos numéricos sobre pérdidas deben ser ordinales. 

➢ Dado que las pruebas no paramétricas son apropiadas para analizar datos 

numéricos ordinales, se utilizan. 

➢  

El procedimiento para ello consiste en lo siguiente:  

➢ Ordenar las cantidades |di| ordenándolas de menor a mayor obteniendo sus 

rangos correspondientes. 
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➢ Se considera las diferencias |di| cuyo signo (positivo o negativo) tiene 

frecuencia menor (no se considera las cantidades di=0). Y se hace el cálculo de 

la suma, T. 

 

 

  ∑ T (+): Suma de rangos correspondientes a diferencias positivas   

   
             T   

   

 ∑ T (-): Suma de rangos correspondientes a diferencias negativas   

 
También debe calcularse el total de los rangos de las observaciones con signos |di| de 

mayor frecuencia, T(+). Sin embargo, si ya se ha calculado T, es más fácil utilizar la 

siguiente expresión para T(+): 

 

T = Min[ T(+) , T(-)] 

El número de clasificaciones con el signo di menos frecuente se muestra mediante Min. 

El valor absoluto de la suma de los rangos con signo menos frecuente se representa 

mediante el valor del estadístico T Wilcoxon. 

 

Con respecto a la regla de decisión, se plantea la hipótesis que se adecue al problema 

que se requiere resolver, y la aplicación de la regla de decisión se aplica de acuerdo 

con la siguiente tabla. 

 

Tabla 6 

Regla de decisión para la prueba Wilcoxon 

 
Nota. Regla de Wilcoxon. Fuente obtenido de (Ventura et al., 2019). 

 

Donde Tc es el valor obtenido en la tabla de valores críticos de la prueba estadística de 

suma de rangos de Wilcoxon, teniendo en cuenta un nivel de significación específico 
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y los tamaños nA y nB. La hipótesis nula del contraste se rechaza si T0 es menor o 

igual que los valores que aparecen en la tabla de Wilcoxon (Ventura et al., 2019). Y la 

decisión se da de la siguiente manera. 

 

Ho: Me1 = Me2 

H₁: Me1 < Me2  

b. Decisión estadística (cola a la izquierda) 

Si 𝜌 valor > 0.05; entonces, se acepta la Ho 

Si 𝜌 valor < 0,05; entonces, se rechaza la Ho   

La situación para un contraste cola a la izquierda se debe observar más signos 

negativos que positivos para dar como cierta la H1 (Torres et al., 2020). 

H0: W- > Wt 

H1: W- < Wt 

c. Nivel de significancia ()  

 = 0,05 (5%) máximo aceptable  

Donde:  

Me = Mediana 

W calculado = 𝑊− = 𝑅𝑖 = Sumatoria de los rangos negativos  

Wt= Valor o nivel crítico = 47  
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CAPÍTULO V 

RESULTADOS Y DISCUSIONES 

 

5.1 Análisis de resultados 

5.1.1 Análisis descriptivo de la expresión oral en el niño (pre test) 

Figura 1 

Distribución según nivel de desempeño en la expresión oral (pre test) 

 
Nota. Elaboración propia 

 

En la Figura 1 de 18 niños que viene a ser el total de la muestra, el 44% (8 niños) 

evidenciaban un desempeño en inicio respecto a la expresión oral durante la 

observación en el pre test, esto debido a que se percibió que estos niños tenían 

debilidades muy notorias en cuanto a la pronunciación, fluidez, entonación y con 

muy baja riqueza de vocabulario. El 50% de la muestra (9 niños) evidenciaban un 

desempeño en proceso, debido a que todavía presentaba debilidades poco notorias 

sobre algunos aspectos antes mencionados. Mientras que un niño alcanzó un logro 

esperado, reflejando tener una adecuada expresión oral. 
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5.1.1.1 Descripción de la dimensión pronunciación (pre test) 

Figura 2 

Distribución según nivel de desempeño en la dimensión pronunciación 

(pre test) 

 
Nota. Elaboración propia 

 

De acuerdo a la Figura 2, se observa que el 50% de la muestra (9 niños) 

evidenciaban un desempeño en inicio respecto a la pronunciación durante el 

pre test, esto se explica, porque este grupo de sujetos mostraba debilidades 

muy notorias para pronunciar palabras simples, complejas, para expresar sus 

ideas, no tenían seguridad al hablar y lo hacían con voz baja que impedían 

comprender lo que decían. Mientras que el otro 50% de la muestra (9 niños) 

de este grupo experimental evidenciaban un desempeño en proceso, debido 

a que aún se notaban debilidades poco notorias sobre los aspectos antes 

mencionados. 

 

5.1.1.2 Descripción de la dimensión vocabulario (pre test) 

Figura 3 

Distribución según nivel de desempeño en la dimensión vocabulario (pre 

test 

 
Nota. Elaboración propia 
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En la Figura 3, se observa que el 50% de la muestra (9 niños) evidenciaban 

un desempeño en inicio respecto al vocabulario durante el pretest, esto se 

explica, porque este grupo de niños mostraban debilidades muy notorias en 

la riqueza de su vocabulario para expresar sus ideas con variedad de 

palabras, al no entender el significado que utilizan en su dialogo, al no 

emplear palabras poco comunes para expresar sus sentimientos. Mientras 

que el otro 44% de la muestra (8niños) de este grupo experimental 

evidenciaban un desempeño en proceso, debido a que aún se notaban 

debilidades poco notorias sobre los aspectos antes mencionados. Mientras 

que un niño alcanzó un logro esperado, evidenciando tener un adecuado 

vocabulario. 

 

5.1.1.3 Descripción de la dimensión fluidez (pre test) 

Figura 4 

Distribución según nivel de desempeño en la dimensión fluidez (pre test) 

 
Nota. Elaboración propia 

 

De acuerdo a la Figura 4, se observa que el 44% de la muestra (8 niños) 

evidenciaban un desempeño en inicio respecto a la fluidez durante el pre 

test, esto se explica, porque este grupo de niños mostraba debilidades muy 

notorias en la fluidez   al no fluir de manera natural lo que expresan, se 

expresaban con muletillas no se expresaban con facilidad y espontaneidad. 

Mientras que el otro 50% de la muestra (9 niños) de este grupo experimental 

evidenciaban un desempeño en proceso, debido a que aún se notaban 

debilidades poco notorias sobre los aspectos antes mencionados.  Mientras 

que un niño alcanzó un logro esperado, mostrando tener una adecuada 

fluidez al expresar con facilidad sus ideas al comunicarse. 
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5.1.1.4 Descripción de la dimensión entonación (pre test) 

Figura 5 

Distribución según nivel de desempeño en la dimensión entonación (pre 

test) 

 
Nota. Elaboración propia 

 

Considerando la Figura 5, se observa que el 39% de la muestra (7 niños) 

evidenciaban un desempeño en inicio respecto a la entonación durante el pre 

test, esto se explica, porque este grupo de niños mostraba debilidades muy 

notorias en la entonación al no vocalizar de manera adecuada las palabras 

simples, no expresar con un tono de voz adecuado, no hablar de manera 

clara y comprensible. 

Mientras que el otro 50% de la muestra (9 niños) de este grupo experimental 

evidenciaban un desempeño en proceso, debido a que aún se notaban 

debilidades poco notorias sobre los aspectos antes mencionados. Mientras 

que dos niños alcanzaron un logro esperado, logrando tener una adecuada 

entonación. 

 

5.1.2 Análisis descriptivo del desempeño de la expresión oral en el niño (post test) 

Figura 6 

Distribución según nivel de desempeño en la expresión oral (post test) 

 
Nota. Elaboración propia 
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En la Figura 6, de 18 niños que viene a ser el total de la muestra, el 44% (8 niños) 

evidenciaban un desempeño en logro esperado respecto a la expresión oral durante 

la observación en el post test, debido a que estos niños lograron tener una adecuada 

pronunciación, vocabulario, fluidez y entonación. Mientras que el 39% de la muestra 

(7niños) de este grupo experimental, después del tratamiento evidencian un 

desempeño en proceso, porque aún presentan debilidades poco notorias sobre los 

aspectos antes mencionados. Tres niños evidencian un desempeño en inicio. 

 

5.1.2.1 Descripción de la dimensión pronunciación (post test) 

Figura 7 

Distribución según nivel de desempeño en la dimensión pronunciación 

(post test) 

 
Nota. Elaboración propia 

De acuerdo con la Figura 7, se observa después de administrar el tratamiento 

que el 28% de la muestra (5 niños) evidencian un desempeño en logro 

esperado, respecto a la pronunciación debido a que estos individuos pueden 

pronunciar frases simples y complejas de manera adecuada, expresan sus 

ideas con seguridad, el volumen de la voz es apropiada, clara y se dejan 

entender. Mientras que en un 61% de la muestra (11 niños) de este grupo 

experimental después del tratamiento evidencian un desempeño en proceso, 

porque aún presentan debilidades poco notorias sobre los aspectos antes 

mencionados. Dos niños evidencian un desempeño en inicio. 
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5.1.2.2 Descripción de la dimensión vocabulario (post test) 

Figura 8 

Distribución según nivel de desempeño en la dimensión vocabulario (post 

test) 

 
Nota. Elaboración propia 

 

De acuerdo a la Figura 8, se observa después de administrar el tratamiento 

que el 39% de la muestra (7 niños) evidencian un desempeño en logro 

esperado, respecto al vocabulario debido a que estos niños pueden expresar 

sus ideas con variedad de palabras, como también ya entienden el 

significado de las palabras que utiliza en su dialogo. Mientras que el un 61% 

de la muestra (8 niños) de este grupo experimental después del tratamiento 

evidencian un desempeño en proceso, porque aún presentan debilidades 

poco notorias sobre los aspectos antes mencionados. Tres niños evidencian 

un desempeño en inicio. 

5.1.2.3 Descripción de la dimensión fluidez (post test) 

Figura 9 

Distribución según nivel de desempeño en la dimensión fluidez (post test) 

 
Nota. Elaboración propia 
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Considerando la Figura 9, se observa después de administrar el tratamiento 

que el 33% de la muestra (6 niños) evidencian un desempeño en logro 

esperado, respecto a la fluidez debido a que estos niños se expresan con 

facilidad sus ideas al comunicarse, como también al expresarse sin 

muletillas, con facilidad y espontaneidad. Mientras que el 56% de la muestra 

(10 niños) de este grupo experimental después del tratamiento evidencian 

un desempeño en proceso, porque aún presentan debilidades poco notorias 

sobre los aspectos antes mencionados. Dos niños evidencian un desempeño 

en inicio. 

 

5.1.2.4 Descripción de la dimensión entonación (post test) 

Figura 10 

Distribución según nivel de desempeño en la dimensión entonación (post 

test) 

 
Nota. Elaboración propia 

 

De acuerdo a la Figura 10, se observa después de administrar el tratamiento, 

un niño evidencia un desempeño en logro destacado, respecto a la 

entonación debido a que este niño vocaliza de manera adecuada las palabras 

simples y complejas, las ideas que expresa son con un tono de voz adecuado 

como también articula bien las palabras que pronuncia. Mientras el 44% de 

la muestra (8 niños) evidencian un desempeño en logro esperado, debido a 

que estos niños hablan de manera clara y comprensible.  El 39% de la 

muestra (7 niños) de este grupo experimental después del tratamiento 

evidencian un desempeño en proceso, porque aún presentan debilidades 

poco notorias sobre los aspectos antes mencionados. Dos niños evidencian 

un desempeño en inicio. 
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5.2 Contrastación de hipótesis  

5.2.1 Hipótesis estadística general (Expresión oral) 

 

Hipótesis Nula (H0): La aplicación de las actividades onomatopéyicas no mejora 

en la expresión oral en niños de tres años de la I.E.I. Nº220 Huellitas de Santa Rosa 

- Abancay, 2023. 

 

Hipótesis Alterna (H1): La aplicación de las actividades onomatopéyicas mejora 

en la expresión oral en niños de tres años de la I.E.I. Nº220 Huellitas de Santa Rosa 

- Abancay, 2023. 

 

Tabla 7 

Rangos de valores obtenidos sobre el desempeño en la expresión oral durante el 

pre y post test. 

 N 

Promedio 

de rango 

Suma de 

rango 

Expresion oral (Post 

Test) - Expresión oral 

(Pre Test) 

Rango 

negativo 

0a ,00 ,00 

Rango positivo 11b 6,00 66,00 

Empates 7c   

Total 18   

a. Expresión oral (Post Test) < Expresión oral (Pre Test) 

b. Expresión oral (Post Test) > Expresión oral (Pre Test) 

c. Expresión oral (Post Test) = Expresión oral (Pre Test) 

Nota. Elaboración propia 

 

En la Tabla 7, se observa que después de aplicado el tratamiento (actividades 

onomatopéyicas) 11 niños alcanzaron rangos positivos es decir que mejoraron su 

desempeño de su expresión oral respecto al desempeño en el pretest. Mientras que 7 

niños no sufrieron ningún cambio respecto a esta variable. Además, en base a la suma 

de rangos de signos negativos es 0, mientras que la suma de rangos de signos 

positivos es 66, y considerando que es un contraste con cola a la izquierda, se toma 

la decisión de rechazar la hipótesis nula e inferir que el tratamiento administrado 

valida la hipótesis alterna [W- = 0] < [Wt = 47] cumpliéndose el criterio de toma de 

decisión por diferencia de signos. 
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Tabla 8 

Estadísticos de prueba sobre el desempeño en la expresión oral 

 Expresión oral (Post Test) - Expresión oral (Pre Test) 

Z -3,207b 

Sig. Asin ,001 

a. Prueba de rangos con signo de Wilcoxon 

b. Se basa en rangos negativos. 

 

Nota. Elaboración propia 

 

De acuerdo a la Tabla 8, corrobora tomar la decisión por ser también un criterio 

basado en la significancia de rechazar la hipótesis nula y se afirma que la aplicación 

de las actividades onomatopéyicas influye de manera significativa en la expresión 

oral en niños de tres años de la unidad de análisis. Esto se sustenta debido a que la 

prueba inferencial demuestra que el p valor (0.001) es menor al nivel de significancia 

(0.05). 

 

5.2.1.1 Hipótesis estadística específica (dimensión pronunciación) 

Hipótesis Nula (H0): La aplicación de las actividades onomatopéyicas no 

mejora la pronunciación en niños de tres años. 

 

Hipótesis Alterna (H1): La aplicación de las actividades onomatopéyicas 

mejora la pronunciación en niños de tres años. 

 

Tabla 9 

Rangos de valores respecto al desempeño en la dimensión pronunciación 

pre y post test. 

 N 

Promedio de 

Rango  

Suma 

de 

Rang

o 

Pronunciación (Post 

Test) - Pronunciación 

(Pre Test) 

 Rango 

negativo 

0a ,00 ,00 

 Rango 

positivo 

11b 6,00 66,00 

Empates 7c   

Total 18   

a. Pronunciación (Post Test) < Pronunciación (Pre Test) 

b. Pronunciación (Post Test) > Pronunciación (Pre Test) 

c. Pronunciación (Post Test) = Pronunciación (Pre Test) 

Nota. Elaboración propia 
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En la Tabla 9, se observa que después de aplicado el tratamiento 

(actividades onomatopéyicas) 11 niños alcanzaron rangos positivos es 

decir que mejoraron su desempeño en la pronunciación respecto al 

desempeño mostrado en el pre test. Mientras que 7 niños no sufrieron 

ningún cambio respecto a esta variable. Además, en base a la suma de 

rangos de signos negativos es 0, mientras que la suma de rangos de signos 

positivos es 66, y considerando que es un contraste con la cola a la 

izquierda, se toma la decisión de rechazar la hipótesis nula e inferir que el 

tratamiento administrado valida la hipótesis alterna [W- = 0] < [Wt= 47] 

cumpliendo el criterio de toma de decisión por diferencia de signos. 

 

Tabla 10 

Estadísticos de prueba sobre el desempeño en la dimensión 

pronunciación 

 

Pronunciación (Post Test) - Pronunciación (Pre 

Test) 

Z -3,207b 

Sig. asin  ,001 

a. Prueba de rangos con signo de Wilcoxon 

b. Se basa en rangos negativos. 

Nota. Elaboración propia 

 

De acuerdo a la Tabla 10, corrobora tomar la decisión por ser también un 

criterio basado en la significancia de rechazar la hipótesis nula y se afirma 

que la aplicación de las actividades onomatopéyicas mejora de manera 

significativa en la pronunciación en niños de tres años de la unidad de 

análisis. Esto se sustenta debido a que la prueba inferencial demuestra que 

el p valor (0.001) es menor al nivel de significancia (0.05). 

 

5.2.1.2 Hipótesis estadística específica (dimensión vocabulario) 

Hipótesis Nula (H0): La aplicación de las actividades onomatopéyicas no 

incrementa el vocabulario en niños de tres años. 

 

Hipótesis Alterna (H1): La aplicación de las actividades onomatopéyicas 

incrementa el vocabulario en niños de tres años. 
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Tabla 11 

Rangos de valores sobre el desempeño en la dimensión vocabulario 

durante el pre y post test. 

 N 

Promedio 

de Rango 

Suma 

de 

Rangos 

Vocabulario (Post Test) 

- Vocabulario (Pre Test) 

 Rango 

Negativo 

0a ,00 ,00 

 Rango Positivo 10b 5,50 55,00 

Empates  8c   

Total 18   

a. Vocabulario (Post Test) < Vocabulario (Pre Test) 

b. Vocabulario (Post Test) > Vocabulario (Pre Test) 

c. Vocabulario (Post Test) = Vocabulario (Pre Test) 

Nota. Elaboración propia 

 

En la Tabla 11, se observa que después de aplicado el tratamiento 

(actividades onomatopéyicas) 10 niños alcanzaron rangos positivos es decir 

que mejoraron su desempeño en su vocabulario respecto al desempeño 

mostrado en el pretest. Mientras que 8 niños no sufrieron ningún cambio 

respecto a esta variable. Además, en base a la suma de rangos de signos 

negativos es 0, mientras que la suma de rangos de signos positivos 55, y 

considerando que es un contraste con la cola ala izquierda, se toma la 

decisión de rechazar la hipótesis nula e inferir que el tratamiento 

administrado valida la hipótesis alterna [W- = 0] < [Wt = 47] cumpliendo el 

criterio de toma de decisión por diferencia de signos. 

 

Tabla 12 

Estadísticos de prueba sobre la dimensión vocabulario 

 Vocabulario (Post Test) - Vocabulario (Pre Test) 

Z -2,972b 

Sig. Asin ,003 

a. Prueba de rangos con signo de Wilcoxon 

b. Se basa en rangos negativos. 

Nota. Elaboración propia 

 

De acuerdo a la Tabla 12, corrobora tomar la decisión por ser también un 

criterio basado en la significancia de rechazar la hipótesis nula y se afirma 

que la aplicación de las actividades onomatopéyicas incrementa de manera 

significativa el vocabulario en niños de tres años de la unidad de análisis. 
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Esto se sustenta debido a que la prueba inferencial demuestra que el p valor 

(0.003) es menor al nivel de significancia (0.05). 

 

5.2.1.3 Hipótesis estadística específica (dimensión fluidez) 

Hipótesis Nula (H0): La aplicación de las actividades onomatopéyicas no 

acelera la fluidez en niños de tres años. 

 

Hipótesis Alterna (H1): La aplicación de las actividades onomatopéyicas 

acelera la fluidez en niños de tres años. 

 

Tabla 13 

Rangos de valores sobre el desempeño en la dimensión fluidez durante el 

pre y post test. 

 N 

Promedio 

de Rango 

Suma 

de 

Rango 

Fluidez (Post Test) - 

Fluidez (Pre Test) 

 Rango 

Negativo 

0a ,00 ,00 

  Rango 

positivo  

10b 5,50 55,00 

Empates 8c   

Total 18   

a. Fluidez (Post Test) < Fluidez (Pre Test) 

b. Fluidez (Post Test) > Fluidez (Pre Test) 

c. Fluidez (Post Test) = Fluidez (Pre Test) 

Nota. Elaboración propia 

 

En la Tabla 13, se observa que después de aplicar el tratamiento (actividades 

onomatopéyicas) 10 niños alcanzaron rangos positivos es decir que 

mejoraron su desempeño en su fluidez respecto al desempeño mostrado en 

el pre test. Mientras que 8 niños no sufrieron ningún cambio respecto a esta 

variable. Además, en base a la suma de rangos de signos negativos es 0, 

mientras que la suma de rangos de signos positivos es 55, y considerando 

que es un contraste con la cola a la izquierda, se toma la decisión de rechazar 

la hipótesis nula e inferir que el tratamiento administrado valida la hipótesis 

alterna [W-= 0] < [Wt= 47] cumpliendo el criterio de toma de decisión por 

diferencia de signos. 
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Tabla 14 

Estadísticos de prueba sobre la dimensión fluidez 

 Fluidez (Post Test) - Fluidez (Pre Test) 

Z -3,051b 

Sig. asin. ,002 

a. Prueba de rangos con signo de Wilcoxon 

b. Se basa en rangos negativos. 

Nota. Elaboración propia 

 

De acuerdo con la Tabla 14, corrobora tomar la decisión por ser también un 

criterio basado en la significancia de rechazar la hipótesis nula y se afirma 

que la aplicación de las actividades onomatopéyicas acelera de manera 

significativa la fluidez en niños de tres años de la unidad de análisis. Esto se 

sustenta debido a que la prueba inferencial demuestra que el p valor (0.002) 

es menor al nivel de significancia (0.05). 

 

5.2.1.4 Hipótesis estadística específica (dimensión entonación) 

Hipótesis Nula (H0): La aplicación de las actividades onomatopéyicas no 

mejora la entonación en niños de tres años. 

 

Hipótesis Alterna (H1): La aplicación de las actividades onomatopéyicas 

mejora la entonación en niños de tres años. 

 

Tabla 15 

Rangos de valores sobre el desempeño en la dimensión entonación 

durante el pre y post test. 

 N 

Promedio 

de Rango 

Suma 

de 

Rango 

Entonación (Post Test) - 

Entonación (Pre Test) 

 Rango 

negativo 

0a ,00 ,00 

Rango Positivo  11b 6,00 66,00 

Empates 7c   

Total 18   

a. Entonación (Post Test) < Entonación (Pre Test) 

b. Entonación (Post Test) > Entonación (Pre Test) 

c. Entonación (Post Test) = Entonación (Pre Test) 

Nota. Elaboración propia 

 

En la Tabla 15, se observa que después de aplicar el tratamiento (actividades 

onomatopéyicas) 11 niños alcanzaron rangos positivos es decir que 

mejoraron su desempeño en la entonación respecto al desempeño mostrado 
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en el pretest. Mientras que 7 niños no sufrieron ningún cambio respecto a 

esta variable. Además, en base a la suma de rangos de sinos negativos es 0, 

mientras que la suma de rangos de signos positivos es 66, y considerando 

que es un contraste con la cola a la izquierda, se toma la decisión de rechazar 

la hipótesis nula e inferir que el tratamiento administrado valida la hipótesis 

alterna [W- = 0] < [Wt= 47] cumpliendo el criterio de tomar la decisión por 

diferencia de signos. 

Tabla 16 

Estadísticos de prueba sobre la dimensión entonación 

 Entonación (Post Test) - Entonación (Pre Test) 

Z -3,127b 

Sig. asin. ,002 

a. Prueba de rangos con signo de Wilcoxon 

b. Se basa en rangos negativos. 

Nota. Elaboración propia 

 

De acuerdo a la Tabla 16, se corrobora tomar la decisión por ser también un 

criterio basado en la significancia de rechazar la hipótesis nula y se afirma 

que la aplicación de las actividades onomatopéyicas mejora de manera 

significativa la entonación en niños de tres años de la unidad de análisis. 

Esto se sustenta debido a que la prueba inferencial demuestra que el p valor 

(0.002) es menor al nivel de significancia (0.05). 

 

5.3 Discusión 

La investigación titulada "Aplicación de Actividades Onomatopéyicas en la Expresión Oral 

en Niños de la Institución Educativa Inicial" tuvo como objetivo evaluar si la aplicación de 

actividades onomatopéyicas influye en el desarrollo de la expresión oral en niños de tres 

años. Los resultados de la investigación pre experimental concluyeron que la aplicación de 

estas actividades influye de manera positiva y significativa en la expresión oral de los 

niños, generando mejoras en la pronunciación, vocabulario, fluidez y entonación en once 

niños de la muestra. Estudios previos como el realizado por Estupiñán y Rivera (2023) 

sobre el uso de trabalenguas en la expresión oral de niños de 4 a 5 años, demostraron que 

el uso de trabalenguas mejora la expresión oral en los niños, evaluando aspectos como la 

dicción, tono, timbre, fluidez y actitud. Asimismo, Burbano (2018) utilizó cuentos 

ambientales y leyendas locales para mejorar la expresión oral en educación inicial, 
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observando que estos recursos promovieron habilidades cognitivas e interpersonales, 

vocabulario, memoria y responsabilidad en los niños. Además, investigaciones como la de  

 

Leyva (2019) y Mejia (2021) exploraron cómo la dramatización y el uso de títeres, 

respectivamente, pueden mejorar la expresión oral en niños de 4 años, evidenciando 

mejoras en el volumen de voz, claridad al vocalizar, coherencia en la expresión y desarrollo 

oral en general. Por otro lado, Luque (2020) destacó que los talleres de dramatización 

benefician la expresión oral en niños de 4 y 5 años. Huamanttica y Medina (2019) 

investigaron los juegos verbales en niños de 5 años, concluyendo que estos juegos mejoran 

la expresión oral en los niños. Por su parte, Chavez y Rodriguez (2022) estudiaron los 

trabalenguas y su impacto en la expresión oral de niños de 5 años, encontrando que los 

trabalenguas mejoraron eficientemente la expresión oral de los niños. Entonces se puede 

indicar, que la aplicación de diversas estrategias como actividades onomatopéyicas, 

trabalenguas, cuentos, dramatización, títeres y juegos verbales ha demostrado ser efectiva 

para mejorar la expresión oral en niños de diferentes edades en el ámbito educativo, 

promoviendo el desarrollo de habilidades comunicativas y lingüísticas desde las primeras 

etapas de la educación.  

 

La onomatopeya, como recurso lingüístico, es la representación fonética de sonidos 

naturales, reproducciones lingüísticas y otras acciones acústicas no discursivas. Según 

Luqe y Delgado (2022), las onomatopeyas son utilizadas en el lenguaje oral para imitar 

sonidos como ruidos, gritos y aullidos, permitiendo identificar y recrear estos sonidos a 

través de palabras. Estos sonidos varían según la cultura y el contexto, transmitiendo 

sentimientos y emociones de manera culturalmente específica. Márquez (2016) destaca que 

las onomatopeyas son recursos lingüísticos que transmiten sentimientos y emociones, 

dependiendo del contexto en el que se utilizan. Estos sonidos no solo imitan la voz natural, 

sino que también reflejan la interpretación individual de cada hablante. Torres y Loaiza 

(2022) señalan que las onomatopeyas se utilizan como estrategias pedagógicas efectivas 

para estimular el lenguaje y los procesos de pensamiento en los niños, fomentando 

habilidades como la percepción, la atención y la asociación, lo que contribuye al desarrollo 

de habilidades lingüísticas y cognitivas. En el ámbito de la clasificación y caracterización 

de las onomatopeyas, diversos lingüistas han realizado aportes significativos. Jakobson 

(1960) destaca la función poética del lenguaje y el uso de onomatopeyas como 

manifestación de esta función, donde el sonido del lenguaje imita los sonidos del mundo 

real. Por su parte, Magnus (2010) profundiza en la correlación entre sonidos y sus 
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significados asociados, mientras que Jespersen (2019) examina la relación entre las 

onomatopeyas y la imitación de sonidos naturales, así como su evolución dentro del 

lenguaje. Los resultados de la investigación mencionan que un porcentaje significativo de 

los niños presentaban un desempeño en inicio en aspectos como la pronunciación, 

vocabulario, fluidez y entonación durante el pre test. Estos resultados iniciales reflejan 

debilidades notorias en la expresión oral de los niños, lo cual puede estar relacionado con 

la falta de exposición a actividades estimulantes del lenguaje desde edades tempranas. La 

implementación de actividades onomatopéyicas, como se propone en la investigación, 

podría ser una estrategia efectiva para abordar estas debilidades iniciales en la expresión 

oral de los niños. Al utilizar las onomatopeyas como herramienta pedagógica, se podría 

estimular la percepción auditiva, la atención y la asociación de sonidos con imágenes, lo 

que contribuiría al desarrollo de habilidades lingüísticas y cognitivas en los niños. En este 

sentido, la combinación de los resultados de la investigación sobre las mejoras en la 

expresión oral a través de actividades onomatopéyicas y la base teórica que destaca el 

potencial pedagógico de las onomatopeyas para estimular el lenguaje y los procesos de 

pensamiento en los niños, sugiere que la aplicación de estas actividades podría ser una 

estrategia valiosa en el ámbito educativo para promover un desarrollo integral en la 

expresión oral de los niños desde edades tempranas. 

 

Por otro lado, la tradición oral en las comunidades andinas en Perú ha sido fundamental en 

la transmisión de conocimientos, la preservación de la historia y la identidad cultural, así 

como en la cohesión social y la resistencia cultural. La rica tradición oral de los Andes 

peruanos se caracteriza por su estrecha relación con el entorno natural y la cosmovisión 

indígena, donde las narrativas orales reflejan la conexión con la naturaleza y los ciclos 

agrícolas. Esta tradición oral, según Albó (2019), ha sido esencial para la conservación de 

saberes ancestrales y la resistencia cultural frente a la modernidad. La estructura flexible y 

adaptable de las narrativas orales andinas, como mencionan Martínez y Martínez P. (2013), 

permite su ajuste a diferentes contextos sociales y temporales, conservando su relevancia 

cultural. Esta adaptabilidad es crucial para la preservación de las tradiciones orales en un 

entorno en constante cambio. Además, la oralidad andina ha sido un medio de resistencia 

cultural frente a la colonización y la imposición de culturas externas, como señala Reyna 

et al. (2023), fortaleciendo la identidad cultural y la autonomía de las comunidades. En el 

contexto de la educación inicial, la expresión oral es fundamental para el desarrollo de las 

relaciones interpersonales, la inteligencia y otros aspectos de la vida. La influencia del 

ambiente lingüístico en el entorno del niño es crucial para la adquisición del lenguaje y la 
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expresión oral. La teoría de la maduración neuromuscular, según Cobo (2001), destaca la 

importancia del desarrollo de habilidades neuromusculares para la expresión oral, mientras 

que la teoría del aprendizaje social de Bandura resalta la observación y modelación de 

comportamientos como formas de aprendizaje. Los resultados presentados en la 

investigación, donde se evidencian diferentes niveles de desempeño en aspectos como la 

pronunciación, vocabulario, fluidez y entonación, reflejan la diversidad de habilidades 

lingüísticas en los niños participantes.  
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CAPÍTULO VI 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

6.1 Conclusiones 

La aplicación de las actividades onomatopéyicas son estrategias didácticas a atreves de las 

cuales los niños aprenden, fortalecen y enriquecen su vocabulario, influye de manera 

significativa en la expresión oral, generando en once niños rangos positivos sobre la 

pronunciación, vocabulario, fluidez y entonación. 

 

Primera: 

Con los resultados inferenciales con la prueba de wilcoxon se concluye que las 

actividades onomatopéyicas generan un efecto significativo en el desarrollo de la 

expresión oral, demostrando que el tratamiento es una estrategia pedagógica adecuada (p 

valor ˂ 0.005) por otro lado los resultados descriptivos de acuerdo a los rangos de valores 

permiten, concluir que la aplicación de actividades onomatopéyicas posibilito que (11) 

niños de la muestra lograron alcanzar rangos positivos respecto a la expresión oral. 

 

Segunda: 

En cuanto al objetivo específico 1, la evidencia estadística inferencial obtenida con la 

prueba de wilcoxon nos permite concluir que el efecto de la aplicación de actividades 

onomatopéyicas influye de manera significativa en el logro de la pronunciación 

demostrando que el tratamiento es una estrategia pedagógica adecuada (p valor ˂ 0.005). 

Así mismo los resultados descriptivos de acuerdo con los rangos de valores, permite 

concluir que la aplicación de actividades onomatopéyicas posibilito que 11niños de 

muestra lograron rangos positivos respecto a este desempeño. 

 

Tercera: 

En cuanto al objetivo específico 2,la evidencia estadística inferencial obtenida con la 

prueba de wilcoxon conduce a concluir que el efecto de la aplicación de actividades 

onomatopéyicas ,influye de manera significativa en el vocabulario demostrando que el 

tratamiento es una estrategia pedagógica adecuada (p valor ˂ 0.005).Así mismo los 

resultados descriptivos de acuerdo a los rangos de valores ,permite concluir que la 
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aplicación de actividades onomatopéyicas posibilito que 10 niños de la muestra 

alcanzaron rangos positivos, respecto a su aprendizaje. 

 

Cuarta: 

En cuanto al objetivo específico 3 la evidencia estadística inferencial obtenida con la 

prueba de wilcoxon conduce a concluir que la aplicación de actividades onomatopéyicas 

influye de manera significativa en el desarrollo de la fluidez,demosttando que el 

tratamiento es una estrategia pedagógica adecuada(p valor ˂ 0.005).Así mismo, los 

resultados descriptivos de acuerdo a los rangos de valores, permite concluir que la 

aplicación de la actividades onomatopéyicas posibilito que 10 niños de la muestra 

lograron rangos positivos respecto a su aprendizaje. 

 

Quinta: 

En cuanto al objetivo específico 4,la evidencia estadística inferencial obtenida con la 

prueba de wilcoxon conduce a concluir que la aplicación de actividades onomatopéyicas 

influye de manera significativa en el desarrollo de la entonación, demostrando que el 

tratamiento es una estrategia pedagógica adecuada (p valor ˂ 0.005).Así mismo, los 

resultados descriptivos de acuerdo a los rangos de valores, permite concluir que la 

aplicación de la actividades onomatopéyicas posibilito que 11 niños de la muestra 

lograron rangos positivos respecto a su aprendizaje. 

 

6.2 Recomendaciones 

Primera  

En la Institución Educativa Inicial Nº 220 “Huellitas de Santa Rosa” Abancay hay niños 

que presentan dificultades en la expresión oral. 

A pesar de que el tratamiento dio un buen resultado satisfactorio, se recomienda que las 

docentes del nivel inicial consideren las actividades onomatopéyicas ya que de esta manera 

se permite continuar aplicando el tratamiento en la expresión oral. 

 

Segundo: 

Corresponde trabajar con los talleres de aprendizaje (Conociendo el sonido de los animales, 

el perrito Leal, los animales de la granja cantan así, mis ovejitas que lindo pastan) para 

disminuir las dificultades en la pronunciación en los niños de la unidad de análisis ya que 

permite al niño articular palabras y emitir los sonidos. 
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Tercero: 

Se debe incorporar los talleres de aprendizaje (El torito encantado, el grillo y la cigarra, la 

abeja perezosa, tictac del reloj) para disminuir las dificultades en el vocabulario en los 

niños de la unidad de análisis ya que el vocabulario de un niño se compone de las palabras 

que domina o utiliza en sus conversaciones diarias, lo que le ayuda a comprender y 

expresarse de manera efectiva. 

 

Cuarto: 

Correspondería trabajar con los talleres de aprendizaje (Los sonidos de mi entorno, los 

sonidos de los instrumentos musicales, secreto de amigos, el gallito que canta) para 

disminuir las dificultades en la entonación en los niños de la unidad de análisis ya que la 

entonación es una línea melódica creada por la variación de los tonos de las silabas de una 

frase. 

 

Quinto: 

Correspondería trabajar con los talleres de aprendizaje (El auto de papá, historia del 

nacimiento, amigos de la granja, la ratita presumida) para disminuir las dificultades en la 

fluidez en los niños de la unidad de análisis ya que ayuda a expresarse con facilidad y 

naturalidad.  
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Anexo 1: matriz de consistencia  

Matriz de consistencia 
Problema  Objetivo  Hipótesis  Variables   Dimensiones   Metodología  

Problema general:  

¿De qué manera mejora las 

actividades onomatopéyicas 

en el desarrollo de la 

expresión oral en niños de 

tres años de la I.E.I. Nº 220 

Huellitas de Santa Rosa 

Abancay 2023? 

 

 

Problema específico:  

 

¿Qué efecto generará la 

aplicación de las actividades 

onomatopéyicas en el 

desarrollo de la 

pronunciación en niños de 

tres años? 

 

¿Qué efecto generará la 

aplicación de las actividades 

onomatopéyicas en el 

desarrollo del vocabulario en 

niños de tres años?  

¿Qué efecto generará la 

aplicación de las actividades 

onomatopéyicas en el 

desarrollo de la fluidez en 

niños de tres años?  

 

¿Qué efecto generará la 

aplicación de las actividades 

onomatopéyicas en el 

desarrollo de la entonación 

en niños de tres años? 

Objetivo general:  

Evaluar si la aplicación de las 

actividades onomatopéyicas 

mejora en el desarrollo de la 

expresión oral en niños de 

tres años de la I.E.I. Nº 220 

Huellitas de Santa Rosa -

Abancay 2023 

 

 

Objetivo específico:  

 

Identificar el efecto de la 

aplicación de las actividades 

onomatopéyicas en la 

pronunciación en niños de 

tres años. 

 

 

 

Identificar el efecto de la 

aplicación de las actividades 

onomatopéyicas en el 

desarrollo del vocabulario en 

niños de tres años. 

 

 

Identificar el efecto de la 

aplicación de las actividades 

onomatopéyicas en la fluidez 

en niños de tres años 

 

Identificar el efecto de la 

aplicación de las actividades 

onomatopéyicas en la 

Hipótesis general:  

La aplicación de las actividades 

onomatopéyicas mejora el 

desarrollo de la expresión oral en 

niños de tres años de la I.E.I. 

Nº220 Huellitas de Santa Rosa - 

Abancay, 2023 

 

 

 

Hipótesis Específico: 

 

La aplicación de las actividades 

onomatopéyicas mejora la 

pronunciación en niños de tres 

años  

 

 

 

 

La aplicación de las actividades 

onomatopéyicas incrementa el 

vocabulario en niños de tres 

años. 

 

 

 

 

La aplicación de las actividades 

onomatopéyicas acelera la 

fluidez en los niños de tres años. 

 

 La aplicación de las actividades 

onomatopéyicas mejora la 

entonación en niños de tres años. 

V independiente 

Actividades 

Onomatopéyicas  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

V dependiente  

Expresión Oral 

 

Inicio  

Desarrollo  

Desenlace  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Pronunciación 

 

Vocabulario 

 

Fluidez 

 

Entonación  

 

Tipo de investigación Aplicada. 

Nivel Explicativo.  

  

Diseño de la investigación 

 

Preexperimental longitudinal 

 

Población:  

112 niños 

 

Muestra:  

18 niños de 3 años 

 

Técnica e instrumento 

Observación / Lista de cotejo 

 

Estadístico 

Prueba de Wilcoxon  
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 entonación en niños den tres 

años. 

 

Nota. Elaboración propia 
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Tabla 17  

Lista de cotejo expresión oral 
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Anexo 2: Validación del instrumento 
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Anexo 3: Solicitud de autorización 
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Anexo 4: constancia de aplicación de trabajo de investigación 
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Anexo 5: consentimiento de autorización 
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Anexo 6: base de datos  
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Sujeto Pre test Post test Diferencia 

Pre - Post

Clasificación de 

diferencias en 

las cajas

Clasificación 

de diferencia

Sumatoria 

Rangos 

positivos

Sumatoria 

rangos 

negativos

1 3 3 0

2 1 2 -1 1 (5.5) 5.5

3 2 2 0

4 1 2 -1 2 (5.5) 5.5

5 2 3 -1 3 (5.5) 5.5

6 1 1 0

7 1 1 0

8 2 3 -1 4 (5.5) 5.5

9 2 2 0

10 2 2 0

11 1 2 -1 5 (5.5) 5.5

12 1 1 0

13 1 2 -1 6 (5.5) 5.5

14 2 3 -1 7 (5.5) 5.5

15 2 3 -1 8 (5.5) 5.5

16 2 3 -1 9 (5.5) 5.5

17 1 3 -2 11 11

18 2 3 -1 10 (5.5) 5.5

0 66

Expresión oral
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Sujeto Pre test Post test Diferencia 

Pre - Post

Clasificación 

de 

diferencias 

en las cajas

Clasificación 

de diferencia

Sumatoria 

Rangos 

positivos

Sumatoria 

rangos 

negativos

1 2 3 -1 1 (5.5) 5.5

2 1 3 -2 11 11

3 2 2 0

4 1 2 -1 2 (5.5) 5.5

5 2 3 -1 3 (5.5) 5.5

6 1 2 -1 4 (5.5) 5.5

7 1 1 0

8 2 3 -1 5 (5.5) 5.5

9 2 2 0

10 2 2 0

11 1 2 -1 6 (5.5) 5.5

12 1 1 0

13 1 2 -1 7 (5.5) 5.5

14 1 2 -1 8 (5.5) 5.5

15 2 3 -1 9 (5.5) 5.5

16 2 2 0

17 1 2 -1 10 (5.5) 5.5

18 2 2 0

Pronunciación

0 66
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Sujeto Pre test Post test Diferencia 

Pre - Post

Clasificación 

de 

diferencias 

en las cajas

Clasificación 

de diferencia

Sumatoria 

Rangos 

positivos

Sumatoria 

rangos 

negativos

1 2 3 -1 1 (4.5) 4.5

2 1 2 -1 2 (4.5) 4.5

3 2 2 0

4 1 2 -1 3 (4.5) 4.5

5 2 3 -1 4 (4.5) 4.5

6 1 1 0

7 1 1 0

8 3 3 0

9 2 2 0

10 2 2 0

11 1 2 -1 5 (4.5) 4.5

12 1 1 0

13 1 2 -1 6 (4.5) 4.5

14 2 3 -1 7 (4.5) 4.5

15 2 2 0

16 1 3 -2 9 (9.5) 9.5

17 1 3 -2 10 (9.5) 9.5

18 2 3 -1 8 (4.5) 4.5

Vocabulario

0 55
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Sujeto Pre test Post test Diferencia 

Pre - Post

Clasificación de 

diferencias en 

las cajas

Clasificación 

de diferencia

Sumatoria 

Rangos 

positivos

Sumatoria 

rangos 

negativos

1 3 3 0

2 1 2 -1 1 (5) 5

3 2 2 0

4 1 2 -1  2 (5) 5

5 2 3 -1  3 (5) 5

6 1 2 -1  4 (5) 5

7 1 1 0

8 2 3 -1  5 (5) 5

9 2 2 0

10 2 2 0

11 1 2 -1  6 (5) 5

12 1 1 0

13 1 2 -1  7 (5) 5

14 2 3 -1  8 (5) 5

15 2 3 -1  9 (5) 5

16 2 2 0

17 1 3 -2 10 10

18 2 2 0

Fluidez

0 55
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Sujeto Pre test Post test Diferencia 

Pre - Post

Clasificación de 

diferencias en 

las cajas

Clasificación 

de diferencia

Sumatoria 

Rangos 

positivos

Sumatoria 

rangos 

negativos

1 3 3 0

2 1 3 -2 10 10

3 2 2 0

4 1 2 -1  1 (5) 5

5 2 4 -2

6 1 1 0

7 1 1 0

8 3 3 0

9 2 2 0

10 2 2 0

11 1 2 -1  2 (5) 5

12 1 2 -1  3 (5) 5

13 1 2 -1  4 (5) 5

14 2 3 -1  5 (5) 5

15 2 3 -1  6 (5) 5

16 2 3 -1  7 (5) 5

17 2 3 -1 8 (5) 5

18 2 3 -1  9 (5) 5

Entonación

0 55
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Anexo 7: Talleres desarrollados 
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Figura 11 

Fotografía tomada del taller aprendizaje conociendo sonidos de los animales. 

 

 

Figura 12 

Fotografía tomada del taller de aprendizaje el torito encantado 
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Figura 13 

Fotografía tomada del taller de aprendizaje la ratita presumida. 

 

 

Figura 14 

Fotografía tomada de los sonidos de los instrumentos musicales. 
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Figura 15 

Fotografía tomada del taller de aprendizaje secreto de amigos. 

 

 

Figura 16 

Fotografía tomada del taller de aprendizaje la abeja perezosa. 
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Figura 17 

Fotografía tomada del taller de aprendizaje tic-tac del reloj. 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 18 

Fotografía tomada del taller de aprendizaje, animales de la granja cantan así. 
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Figura 19 

Fotografía tomada del taller de aprendizaje de los sonidos de mi entorno. 

  

 

Figura 20 

Fotografía tomada del taller de aprendizaje del auto de papá 
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Figura 21 

Fotografía tomada del taller de aprendizaje los amigos de la granja. 

  
 

 

 

  

 

 

    

 

  

   

 

 


