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INTRODUCCIÓN 
Todos sabemos que la Educación Preescolar es la base fundamental en la 

formación de los seres humanos, así como también que el mundo de hoy no es el 

mismo de ayer, por ello se busca nuevas formas para educar y desarrollar los 

aprendizajes de los niños. 

 

La preocupación por mejorar la calidad de la educación y porque el niño adquiera 

los conocimientos de forma diferente, de acuerdo a sus necesidades e intereses, 

se ha tomado en consideración al cuento como una estrategia motivadora 

adecuada para lograrlo. 

 

En este documento se integra el diagnóstico donde se describen las causas que 

están generando la problemática dentro de mi aula, lo cual me permite formular mi 

planteamiento para la solución del problema, que es el de desarrollar el lenguaje 

oral en los alumnos del último grado de preescolar a través del cuento. 

 

En el primer capítulo se desarrolla el marco teórico, en él se encuentran los 

conceptos y teorías que se utilizaron para sustentar y desarrollar la propuesta. Es 

decir, se refiere a las ideas básicas que forman la base de los argumentos, que se 

hizo con la revisión de literatura específica que se usó para desarrollar un trabajo 

unificador y convincente.  

 

En el segundo capítulo se explica todo lo relacionado con el lenguaje, desde su 

definición, su origen; pasando por los niveles del mismo hasta llegar a su 

desarrollo, parte fundamental de lo que se quiere lograr en los alumnos. 

 

En el tercer capítulo se indica la definición de cuento, su clasificación, la 

importancia que tiene en el desarrollo del preescolar y su uso didáctico. En esta 

parte se incluyen actividades llevadas a cabo en el aula, haciendo el uso del 

cuento.                          

1en la página 30 



 

 

 

Por último se incluyen las conclusiones y las sugerencias al finalizar el documento; 

y obviamente la bibliografía consultada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 



 

 

 

DIAGNÓSTICO DEL PROBLEMA 
Los avances de las investigaciones sobre los procesos de desarrollo y aprendizaje 

infantil coinciden en identificar un gran número de capacidades que los niños 

desarrollan desde muy temprana edad e igualmente confirman su gran 

potencialidad de aprendizaje; basta recordar que el aprendizaje del lenguaje – una 

conquista intelectual de orden superior – se realiza durante la primera infancia1.  

 

Las pautas culturales de crianza, entre las que se incluye la atención que los 

adultos cercanos prestan a las necesidades y deseos de cada niño, la interacción 

verbal que sostienen con él, la importancia que conceden a sus expresiones, 

preguntas o ideas, en suma, el lugar que cada quien ocupa en la vida familiar, 

influyen en el establecimiento de ciertas formas de comportamiento y expresión –

manifestadas desde muy temprana edad –, pero también en el desarrollo más 

general del lenguaje y de las capacidades de pensamiento; al respecto es 

necesario subrayar la compleja relación, de intensa influencia mutua, entre ambos 

elementos.2 

 

A través del lenguaje, se comparten significados, ideas, explicaciones comunes, 

preguntas o dudas: términos que nombran y describen objetos, teorías que 

explican hechos o fenómenos naturales o sociales (en primer lugar, la relación 

entre los seres humanos más cercanos), dudas que indican la búsqueda y el 

aprendizaje constante.3 

 

En general existe coincidencia en la idea de que, para responder a esos desafíos, 

los propósitos educativos deben concentrarse en el desarrollo de las 

competencias intelectuales, en la capacidad de aprender permanentemente, y en 

la formación de valores y actitudes, que permitan avanzar en la democratización 

social y hacer sustentable el desarrollo humano. 
                                            
1 Programa de Educación Preescolar. 2004. SEP Pág. 11 
2 Ibídem. Pág. 12 
3 Ibídem. Pág. 13                                                                                                                                                                     3 



 

 

 

La educación preescolar, como primera etapa y fundamento de la educación 

básica, no puede sustraerse a estos desafíos. Los niños que ingresarán al Jardín 

durante los próximos años habrán de incorporarse plenamente en dos décadas a 

la vida social en un mundo en constante cambio; prepararlos para afrontar los 

desafíos del futuro es un imperativo de toda la educación básica.4 

 

Los niños del último grado de preescolar se encuentran en la edad propicia para 

adquirir experiencias ya sean individuales o grupales y lograr el desarrollo integral 

acorde a un pequeño que está transitando de la infancia a la niñez. 

 

Por lo explicado en los párrafos anteriores, es que en el transcurso de mi práctica 

docente detecté que mis alumnos presentan en mayor o menor medida dificultad 

en esta habilidad, es decir en la expresión oral, dificultándose la adecuada 

comunicación, socialización y mejor integración entre los niños, razón por lo que 

se ven afectadas las actividades que se realizan en el grupo. 

 

Si por añadidura el programa de preescolar pide que los alumnos adquieran 

confianza para expresarse, dialogar y conversar en su lengua materna; mejorar su 

capacidad de escucha; ampliar su vocabulario, y enriquecer su lenguaje oral al 

comunicarse en situaciones variadas, esto no es fácil de cumplir, porque el 

ambiente no es favorecedor por no contar en muchas ocasiones con el apoyo de 

padres o del colegio en donde se trabaja, porque los primeros por sus actividades 

o por no tener responsabilidades que requieren de constancia y estímulo 

constante, dan como actividad a los niños el ver la televisión o jugar con su 

computadora, en el caso en que cuenten con ella, no existiendo el compromiso 

para desarrollar adecuadamente la comunicación verbal; por lo que respecta a la 

institución, ésta se limita a que se cumpla con los programas existentes sin buscar 

el aprendizaje significativo en los alumnos, por lo que se cree la  problemática es 

evidente.  
                                            
4 Ibídem. Pág. 15                                                                                                                                                                     4 



 

 

Es por eso que se han utilizado estrategias que permitieron en su momento, 

estimular el lenguaje oral en los alumnos de tercer grado de preescolar, para que 

éstos adquieran aprendizajes partiendo de lo que a ellos les interesa y necesitan, 

también sé que debo ahondar aún más en las causas que me están generando el 

problema, como podrían ser aspectos afectivos, culturales, o de niños sobre 

protegidos, que provoca que no haya una verdadera interacción verbal con sus 

compañeros.  

 

En la institución el sistema que se lleva es tradicional, ya que se trabaja con dos 

tipos de programas el propio de la institución y el de la SEP, el importante aquí es 

el primero, el cual se debe cubrir sin importar el aprendizaje que tengan los niños, 

como ya se había mencionado con anterioridad, saturándolos con actividades que 

en su momento llegan a bloquear la asimilación de lo que se enseña. 

 

En el grupo se detectó  como dije con anterioridad, un deficiente desarrollo del 

lenguaje oral en los niños y niñas, una marcada timidez y poca interacción entre 

ellos, los alumnos en este tipo de escuelas por lo regular pasan todo el tiempo 

sentados, recibiendo indicaciones de la docente. 

 

Estas razones me llevaron a pensar en una propuesta que tuviera cabida en la 

institución y que sirviera para desarrollar la expresión oral en niños y niñas de 

manera integral. 

 

El trabajo principal de estos alumnos es el realizar planas y más planas en el 

cuaderno de trabajo, así como el llenado de los libros de las diferentes asignaturas 

que llevan, provocando cansancio y desinterés en el trabajo escolar.       

                         

El colegio cuenta con determinados libros de lectura para los pequeños,  algunos 

con poco colorido y escasas hojas, con letras pequeñas, y con dibujos poco 

agradables, a pesar de que desde mi punto de vista, no es un material adecuado          5 



 

 

 los alumnos muestran interés porque aunque ellos no lo expresan como tal, 

quieren saber más. 

 

Por otro lado, por el exceso de trabajo, a veces no se desarrolla la lectura en el 

transcurso de la semana y cuando existe la oportunidad de hacerlo sólo se dan 

órdenes, éstas consisten en que los alumnos estén bien sentados y callados, 

después de escuchar la lectura los menores tienen que hacer un dibujo referente a 

ella y sólo se les pregunta a dos o tres niños qué entendieron y se finaliza con la 

actividad. 

 

En otras ocasiones, no  se pone atención a las necesidades de los niños,  sin 

importar las consecuencias que se puedan causar, ganando la apatía y el 

aburrimiento entre la docente y los alumnos. 
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EL CUENTO EN PREESCOLAR 
La educación preescolar al ser parte de la educación básica; es primordial para 

desarrollar cimientos fuertes, extensivos y formar niños a través de competencias,5 

para que lleguen a ser adultos con una visión más amplia para su vida futura.  

 

Cuando los niños llegan a la educación preescolar, generalmente poseen una 

competencia comunicativa: hablan con las características propias de su cultura, 

usan la estructura lingüística de su lengua materna, así como la mayoría de las 

pautas o los patrones gramaticales que les permiten hacerse entender. Saben que 

pueden usar el lenguaje con distintos propósitos; manifestar sus deseos, 

conseguir algo, hablar de sí mismos, saber acerca de los demás, crear mundos 

imaginarios mediante fantasías y dramatizaciones,  

 

Por ello la escuela se convierte en un espacio propicio para el aprendizaje de 

nuevas formas de comunicación, en donde se pasa de un lenguaje de situación 

(ligado a la experiencia inmediata) a un lenguaje de evocación de acontecimientos 

pasados –reales o imaginarios. 

 

Retomando lo anterior, es necesario que el docente se actualice constantemente 

para poder mejorar o cambiar su intervención educativa dentro de los salones de 

clase y lograr que los alumnos sean más abiertos, reflexivos, que logren dar 

solución a los problemas que se les vaya presentando en su vida, que 

comprendan lo que hacen y para qué lo hacen. 

 

Como docente frente a grupo es necesario buscar un modelo pedagógico de 

enseñanza para que los alumnos desarrollen adecuadamente las habilidades que 

los lleven a un entendimiento real de lo que están aprendiendo, ya que se observa 

que en ocasiones los niños tienen severos conflictos para entender los contenidos 

que se ven en clase, por no tener la motivación por parte del docente o por la no 
                                            
5 Una competencia es un conjunto de capacidades que incluye conocimientos, actitudes, habilidades y destrezas que una 
persona logra mediante procesos de aprendizaje y que se manifiestan en su desempeño en situaciones y contextos 
diversos. Educación Básica.  Programa de Educación Preescolar 2004. SEP Pág. 22.                                              7 



 

 

actualización del mismo. Al enfrentar toda esta problemática, se tiene que buscar 

alternativas que ayuden al cambio de la práctica docente. 

 

Por eso insisto, que por las razones expuestas, el uso del lenguaje, 

particularmente del lenguaje oral, tiene la más alta prioridad en la educación 

preescolar, con la ampliación, el enriquecimiento del habla y la identificación de las 

funciones y características del lenguaje, que son competencias que los pequeños 

desarrollan en la medida en que tienen variadas oportunidades de comunicación 

verbal. Cuando los niños presencian y participan en diversos eventos 

comunicativos, en los que hablan de sus experiencias, de sus ideas y de lo que 

conocen, y escuchan lo que otros dicen, aprenden a interactuar y se dan cuenta 

de que el lenguaje permite satisfacer necesidades tanto personales como 

sociales.6 

 

De acuerdo al diagnóstico presentado y de la problemática explicada y por mi 

función docente que es el fomentar y mantener en  los niños el deseo de conocer, 

el interés y la motivación por aprender es importante desarrollar el lenguaje en los 

niños  de tercer año de preescolar, en este caso, con el recurso de estimulación a 

través del cuento. 

 

El potencial formativo del cuento va más allá del éxito en los estudios, porque un 

cuento proporciona cultura, desarrolla el sentido estético, actúa sobre la formación 

de la personalidad, es fuente de recreación y gozo, es un instrumento completo 

para el desarrollo del lenguaje. 

 

Pero ¿De qué manera utilizar el  cuento para desarrollar el lenguaje oral básico en 

niños de tercer grado de preescolar? 

 

 
 

                                            
6 Ibídem. Pág.57                                                                                                                                                                      8 



 

 

JUSTIFICACIÓN 
Los cuentos infantiles son un estupendo instrumento de trabajo para el docente. 

En primer lugar, hay que tener en cuenta que hablamos de "contar" un cuento, no 

de leerlo simplemente; contarlo implica utilizar recursos expresivos, mímicos y de 

interactividad que no se dan en la lectura. Contar cuentos es generar 

comunicación. Para que esto sea así es necesario que el cuento tenga un marco 

referencial claro, que el niño identifique los personajes y lo que ocurre y formular 

un desenlace que ellos entiendan. Es fundamental también seleccionar el cuento 

de acuerdo a  la edad  y a los intereses del niño.7 

 

Las técnicas para llevar a cabo el aprendizaje del lenguaje en preescolar, 

combinan los aspectos comprensivos y expresivos.8 Dentro de los comprensivos 

se incluyen: 

 

La narración centrada en un cuento constituye un recurso que el niño amplíe su 

vocabulario, ejercite la memoria verbal, enriquezca las estructuras morfológicas  

de su lenguaje adquiere la organización temporal en la secuenciación de acciones 

entre otros aspectos; posteriormente puede dialogar con facilidad progresiva. 

 

Los diálogos donde los niños aprenden a profundizar en una idea, a desarrollar la 

sensibilidad auditiva, y a ejercitar los hábitos de atención y escucha activa. 

 

Dentro de los aspectos expresivos están: La dramatización de situaciones 

comunes o de cuentos inventados. 

 

La articulación fonética donde de forma metódica e intencional se ejercitan los 

órganos fonatorios, para que los niños mejoren su pronunciación, adquieran 

agilidad articulatoria y superar problemas que surjan durante el aprendizaje. Se 

                                            
7 Rodríguez Boggia, Daniel Oscar (2006) Los cuentos infantiles como una herramienta de trabajo en el ámbito de la 
logopedia. En El valor educativo de los cuentos. http://espacio1999-raquel.blogspot.com/ 
8 González Solano, Margarita. (2009) El lenguaje en la educación infantil. Revista Innovación y Experiencias Educativas No. 
14. Andalucía, España. Pág. 4                                                                                                                                            9 



 

 

incluyen ejercicios de praxis, juegos de imitación, de soplar, de respiración entre 

otros.9  

 

La descripción oral de personas, objetos y cosas.  

 

Lectura de imágenes que proporciona las pautas básicas para la lectura del texto 

escrito, a través de la lectura global y la elaboración de preguntas. 

 

En definitiva, con la “aparente” simple actividad de escuchar y contar un cuento, 

estamos entrando en los procesos cognitivos que intervienen en el desarrollo del 

lenguaje. Al presentarles las distintas escenas del cuento a través de láminas, 

mientras se lo contamos, estamos asegurando su atención, para que a su vez el 

alumno después, una vez escuchado el cuento, pueda ordenar temporalmente 

dichas láminas y verbalizarlo lo que ocurre en ella.10 

 

La memoria auditiva la trabajamos cuando les pedimos que repitan una frase de 

un personaje, o cuando son ellos los que tienen que contar el cuento. La memoria 

visual, cuando les pedimos que memoricen lo que han visto en las láminas del 

cuento, o los metemos en otra secuencia que no corresponde.11 

 

Además, estamos despertando la imaginación, la fantasía y creatividad cuando les 

pedimos por ejemplo que inventen un final distinto para el cuento escuchado.12 

 

Como sabemos, comprensión y expresión son dos caras inseparables de un 

mismo fenómeno que es el lenguaje oral. No existe lenguaje expresivo sin 

comprensión y dado que los alumnos tiene dificultades con el que trabajo en 

mayor o menor medida en estos aspectos, uno de mis objetivos dentro del aula 

                                            
9 González Solano, Margarita. (2009) El lenguaje en la educación infantil. Revista Innovación y Experiencias Educativas No. 
14. Andalucía, España. Pág. 5 
10 Cabezas Jurado, Rosa Ma. (2007) El cuento como recurso en audición y lenguaje.  El Lapicero. Edita FETE-UGT Sevilla. 
Pág. 3 
11 Ibídem 
12 Rodari, Gianni (2006) Gramática de la fantasía. Ediciones del Bronce. Barcelona. Pág. 165                                  10 



 

 

será el lograr que mis alumnos alcancen un dominio suficiente de los recursos 

orales para comunicarse, expresarse y organizar su experiencia y uno de los 

materiales para conseguirlo es el cuento.13 

 

Por esto, ubico este trabajo como Tesis, porque además da la posibilidad de 

cambiar y anexar cosas de acuerdo a las necesidades y exigencias que vayan 

surgiendo. El manejo de ciertos contenidos, habilidades, valores, formas de sentir, 

metodologías didácticas, y la percepción del quehacer docente. 

 

En la presente investigación se indagó sobre el conocimiento profundo de la 

necesidad de los niños de preescolar para usar el lenguaje oral, que les ayude a 

expresar los sentimientos y las emociones  en la medida  en que les permita 

exteriorizarlos, compartirlos y comprenderlos mejor. 

 

El lenguaje ayuda también a los maestros a identificar las emociones, éstas al 

mismo tiempo, refuerzan el lenguaje porque lo enriquecen con una amplia gama 

de matices, por lo que desde mi perspectiva docente se puede lograr a través del 

cuento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                            
13 Ibídem, pág. 165                                                                                                                                                                   11 



 

 

 

OBJETIVO GENERAL 

• Estimular y enriquecer con el uso del cuento el lenguaje oral básico en 

alumnos de tercer grado de preescolar. 

 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

• Reflexionar acerca de la importancia del cuento para los niños en 

preescolar. 
• Fomentar el gusto por la expresión oral. 
• Propiciar espacios en el aula para el desarrollo de la imaginación 

significativa y potenciar la oralidad en los niños. 
• Responder a preguntas orales elaboradas por el docente para demostrar 

comprensión de textos narrativos. 
• Favorecer la participación de la comunidad infantil en la reestructuración de 

un cuento. 

• Planificar formas de intervención que permitan el enriquecimiento de la 

expresión oral y conocer en qué medida el uso de la narración de cuentos 

facilita y propicia el desarrollo de su lenguaje. 
 

Se desarrollarán las siguientes competencias y el niño: 

 

•   Comunica estados de ánimo, sentimientos, emociones y vivencias a 

través del lenguaje oral. 

•   Utiliza el lenguaje para regular su conducta en distintos tipos de 

interacción con los demás. 

•   Obtiene y comparte información a través de diversas formas de 

expresión oral. 

•   Escucha y cuenta relatos literarios que forman parte de la tradición oral.  

•   Aprecia la diversidad lingüística de su región y de su cultura.                12 



 

 

 

CONTEXTO 
Este trabajo se aplicó en el Colegio Particular “Josefina Pérez de Martínez”, 

ubicado en Circuito Escolar No. 8 (entre Avenida Nacional y Avenida del Trabajo), 

en San Andrés Chiautla, en el Estado de México, este municipio es el más antiguo 

del Estado de México, ya que sus orígenes se remontan al siglo IX y X de nuestra 

era y su riqueza culturales abundante en las diferentes manifestaciones creativas 

de los hombres que habitaron esta tierra.14 

 

La institución trabaja el turno matutino y está ubicada en un contexto rural-urbano, 

cuenta con servicios básicos como son: agua, luz, drenaje, teléfono, la mayoría de 

sus habitantes se dedican al comercio, fabricando todo tipo de ropa, los menos 

practican la agricultura y  la ganadería.  
 

El Colegio Josefina Pérez de Martínez, cuenta con dieciocho salones, doce de 

ellos son de primaria, cinco son de preescolar y uno de maternal, una dirección 

escolar, un salón de audiovisual, baños, una sala de cómputo, un salón de danza, 

una cafetería y una pequeña explanada cívica. Teniendo como superficie mil 

quinientos metros cuadrados, siendo relativamente pequeña para la matrícula que 

atiende, que es de 350 alumnos en el ciclo escolar 2008-2009. 

 

Es en el tercer grado de preescolar donde realizo mis labores, están a mi cargo 30 

alumnos, algunos de ellos no cuentan con un buen desarrollo del lenguaje oral, no 

se comunican con sus compañeros utilizando estructuras completas y el 

vocabulario es limitado, no logrando expresarse de manera adecuada según su 

edad.  

 

Algunos de estos niños asisten a un curso especial que le proporciona el municipio 

de San Andrés Chiautla, que consiste en un programa que les ayuda a estimular el 

desarrollo de lenguaje oral, el objetivo que se persigue es en primer lugar, motivar 

                                            
14 Arellano, Escobar Simón. (1974) Chiautla en la Historia. México.                                                                             13  



 

 

a los niños para que se acerquen a esta actividad y ampliar su capacidad de 

comunicación e ir incrementando con el tiempo el lenguaje en una multiplicidad de 

situaciones asimilables a otras de la vida cotidiana, teniendo en cuenta que el 

proceso de enseñanza y aprendizaje en estas edades ha de partir de unas 

relaciones afectivas positivas entre el niño y el adulto. El programa también se 

ocupa de ampliar y corregir el lenguaje de los niños, utilizando actividades 

específicas para cada niño de acuerdo a sus necesidades. 

 

Sin embargo, los niños no asisten debido a que los padres de nuestros alumnos le 

dan demasiado tiempo a sus negocios, y por lo regular no conviven con  sus hijos, 

es por eso que no gozan de una situación conversacional óptima en sus hogares. 

La tarea escolar, que es el refuerzo de lo visto en el colegio es muy importante, 

pues se requiere de la participación constante de los padres, dando como 

resultado la poca participación en lo encomendado. Esto se sabe por las pláticas 

sostenidas con padres de familia y con los comentarios de los pequeños. 

 

 “No obstante en un medio conversacional óptimo: es decir con hogares en que la 

madre o el padre del niño mantuvieran una intensa actividad verbal con los hijos y 

los alentaran a expresarse en una variedad de situaciones, la escuela tendría una 

influencia casi insignificante en el desarrollo lingüístico de los niños.   

 

En este tipo de situaciones, bastaría que la escuela fuera controlando la actitud 

sociolingüística de los niños entre ellos, ya que la familia se encargaría de proveer 

el estímulo verbal necesario para desarrollar las estructuras y las estrategias 

verbales de los hijos en su trato con los adultos”.15 

 

Es importante conocer el contexto en el que se desarrollan los alumnos, porque 

éste influye en todas las etapas de su desarrollo. 

 

                                            
13 Hurtado, Alfredo y Colaboradores (1984) Estructuras tardías en el lenguaje infantil. En antología, Desarrollo de la lengua 
oral y escrita en el preescolar UPN. DGEE/SEP/DEA, Tomo I. México. pp. 11-21                                                        14 



 

 

El contexto en este caso es socio-cultural y se toma como un espacio que 

posibilita una serie de aprendizajes formales que se presentan a través del 

ejercicio del docente; e informales con aquellas representaciones que adquirimos 

en el cotidiano de las clases. 

 

En este entorno, aparece una serie de interacciones con quienes se denominan 

iguales y también con quienes no lo son y que funcionan como guías para la 

adquisición de los conocimientos, en quienes dispone expectativas que muy 

probablemente estén determinadas por sus propias necesidades. 

 

Dar cuenta de estas subjetividades que se viven en el cotidiano de la escuela, y 

que se entienden como las actividades afectivas, sociales y académicas que se 

construyen dentro del espacio escolar, nos permiten ver a la educación desde otra 

tesitura, de tal manera que posibilite la inclusión de estos elementos de 

subjetividad. Al respecto y citando a Barberá: 

 

"... la función prioritaria de la educación escolar es, la de promover el desarrollo y 

el crecimiento personal de los alumnos..., facilitando el acceso a un conjunto de 

saberes  que sólo pueden ser una fuente creadora en la medida en que posibiliten 

el doble proceso de integración social y de individualización; es decir, en la medida 

en que permita a los alumnos construir una identidad personal..."16  

 

Agregaría la preparación del docente frente a grupo, la problemática  del alumno, 

aspectos extra institucionales, y en menor medida la influencia del directivo del 

centro educativo, en cuanto a  permitir formas de trabajo que se alejen de lo 

tradicional. Aspectos que a excepción del primero, quedan fuera de nuestro 

control, por ello, nos centraremos  solamente en lo que sucede dentro del aula 

como elemento que si controlamos. 

 

 

                                            
16 Barberá, Elena. (2000) El Constructivismo en la Práctica  Madrid, Grao. Pág. 22                                                      15 



 

 

LA IMPORTANCIA DEL ENTORNO FAMILIAR 
 La familia es, para la mayoría de las personas, el primer contexto de desarrollo, 

un lugar en el que el niño modelará su construcción como persona, en el que 

establecerá las primeras relaciones con otros y en el que desarrollará una imagen 

de sí mismo y del mundo que le rodea. Y este desarrollo se producirá en un 

escenario de relaciones, intenciones y actuaciones en las que el niño 

desempeñará un papel protagonista y activo. La calidad y cualidad de las 

relaciones interpersonales que viva en este contexto dejarán sin duda una huella 

significativa en su esencia como ser individual y social. 

 
 El concepto tradicional de familia hace referencia a un agrupamiento nuclear 

compuesto por un hombre y una mujer unidos en matrimonio, más los hijos 

tenidos en común, que comparten una misma residencia y con funciones 

delimitadas para cada miembro de esta unidad. Esta concepción de familia no 

resulta hoy día útil para reflejar la realidad de una institución que ha sufrido 

importantes transformaciones.17 

 

Los padres serán responsables de crear un medio adecuado de crianza y 

socialización, de convivencia y relación con sus hijos que promuevan el desarrollo 

infantil, mediante la satisfacción de las necesidades consideradas básicas en la 

infancia. De acuerdo con López  las necesidades infantiles son de naturaleza 

biológica y social, y podrían agruparse en tres tipos básicos:18  

 

1. Necesidades de carácter físico-biológico  

2. Necesidades cognitivas  

3. Necesidades emocionales y sociales  

 

Los niños necesitan mantener con sus progenitores relaciones interpersonales de 

calidad, y esta calidad no es sólo una cuestión de tiempo compartido, es también 

                                            
17 Musitu, Gonzalo y Cava, María Jesús (2001) La familia y la educación. Ediciones Octaedro. Barcelona Pág. 11 
18 López, Félix (1995), Desarrollo social y de la personalidad, en Jesús Palacios et al. Desarrollo psicológico y educación, I. 
Psicología Evolutiva, Madrid, Alianza (Psicología, 30), pp. 99-112 [primera edición en español, 1990].                     16 



 

 

y, sobre todo, una cuestión de ajuste, de reciprocidad, de sensibilidad y de 

consistencia19. Es, por tanto, una cuestión de implicación emocional; como dice 

Heath, “A mayor implicación de los padres y/o mayores expectativas en relación a 

la conducta de sus hijos, los niños tienen resultados mejores (...) La implicación 

parental  es activa (...) No se mide sólo por la cantidad de tiempo que los padres y 

los hijos están juntos. Este padre activo e implicado tiene muchas más 

probabilidades de criar un hijo feliz”20  

 

Como hemos visto anteriormente, el prototipo estructural de familia más aceptado 

hoy es la familia nuclear, si bien no hay que olvidar una nueva modalidad familiar 

emergente: la familia postmoderna, que se caracteriza, entre otras razones, por la 

diversidad familiar que alberga. En el seno de dicha diversidad, hallamos las 

familias atípicas, denominadas en los años sesenta familias desviadas o 

alternativas.21  

 

Estas familias son aquéllas que no responden a la estructura normal o prototípica, 

esto es, a la estructura de la familia nuclear: padre, madre e hijo. Se trata de las 

familias adoptivas, las monoparentales, las que deciden no tener descendencia, 

las que acuerdan su separación o divorcio, las reconstituidas (surgidas a partir de 

nuevas reagrupaciones familiares), etc. 

 

La familia, a pesar de sus nuevas perspectivas y funciones, sigue siendo una 

organización social valorada y considerada necesaria como soporte psicológico y 

refugio afectivo. 

 

No todos los padres asumen de igual manera su responsabilidad educativa, sino 

que cada familia crea su modelo educativo familiar propio, esto es, el conjunto de 

creencias, hábitos, valores, mitos y propósitos que fundamentan la acción 

educativa ejercida sobre sus hijos y que se manifiestan en unas normas, estilos de 

                                            
19 Vila, Ignasi. (1998) Familia, escuela y comunidad. Editorial Horsori. Barcelona. Pág. 45 
20 Ibídem 
21 Rodrigo, Mª J. y Palacios, J. (Coords.) (2005). Familia y desarrollo humano. Ed. Alianza. Madrid. 6ª. Reimpresión 17 



 

 

comunicación, estrategias y pautas de conducta que regulan la interacción de los 

padres y sus hijos entre sí.22 

 

La influencia de la familia también es relevante en cuanto al desarrollo del 

aprendizaje lingüístico, tema que nos ocupa en este trabajo. Por este motivo, los 

padres deben aprovechar cualquier ocasión de la vida cotidiana para dialogar con 

el niño, especialmente a partir de los tres años (aunque se le tenga que hablar 

desde el primer día de vida); deben mostrar interés y ayudarle a expresarse 

mediante la repetición de su mensaje de una forma más elaborada (siempre con 

términos simples y claros) y dejando que acabe sus propias frases; y han de 

hacerle preguntas para animarle y enseñarle a plantearlas por sí mismo. 

 

Se trata, así, de procurar que los padres proporcionen a los hijos modelos 

lingüísticos apropiados y elaborados “que les permitan el acceso y comunicación 

con sus semejantes y, al propio tiempo, que les capaciten para interpretar la 

realidad y el mundo”23  

 

La necesidad de emplear un lenguaje elaborado con los más pequeños –aunque 

siempre adaptado a sus potencialidades– llega a hacerse, incluso, más decisiva 

en las familias pertenecientes a los extractos socioeconómicos más bajos de la 

sociedad. 

 

En este sentido, pueden ser útiles los cuentos y los libros infantiles leídos por los 

padres, pues favorecen el desarrollo del lenguaje del niño, su desarrollo afectivo, 

social y moral (conoce el significado de valores, las consecuencias de 

determinadas acciones, y los roles y normas sociales), y permiten momentos de 

comunicación y entretenimiento relajado. En el caso de los libros, al principio las 

imágenes serán el foco de su atención, pero, a medida que se desarrolle y vaya 

                                            
22 Gimeno Collado, Adelina (1999) La familia, el desafío de la diversidad. Ed. Ariel. Barcelona. 
23 Aznar, P., P. Pérez. (1986). La familia y el proceso educativo. Enciclopedia de la educación preescolar. Tomo I: Pág. 435-
450.                                                                                                                                                                                       18 



 

 

conociendo la existencia del lenguaje oral escrito y éste se trabaje principalmente 

desde la escuela, el texto irá ganando  relevancia. 

 

Dentro de la población infantil que asiste a clases conmigo, se cuenta con padres 

de familia con distinto nivel académico y por lo tanto, con una gama de diferentes 

profesiones u oficios: maquileros, herreros, albañiles, plomeros, campesinos o 

negociantes, obreros y empleados. 

 

Por lo que respecta a la comunicación con los padres de familia es uno de los 

principios de mi quehacer, por lo que siempre estaré disponible para intercambiar 

puntos de vista o aclarar dudas con ellos. Realizo una junta inicial con ellos para 

darles a conocer cuáles son las asignaturas que se van a impartir y los propósitos 

que sus hijos deben alcanzar en cada una de ellas. Concientizarlos de que el 

programa se irá desarrollando de acuerdo con las características y el ritmo de 

aprendizaje que el grupo presente y en particular cada uno de sus hijos. Si los 

padres están enterados acerca de los contenidos que se van a tratar durante el 

año, podrán brindar una ayuda más eficiente y proporcionarán los apoyos y 

recursos necesarios. 

 

La relación que se he entablado con los padres, es de confianza y de cooperación 

mutua, con algunos tropiezos, con avances en ocasiones lentos, pero dando 

ambas partes buenos esfuerzos y buenos resultados. 
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EL CONTEXTO EN EL AULA 
El aula es un espacio de comunicación, relaciones e intercambio de experiencias 

entre alumnos y maestros. En ésta, todos sus integrantes se ven beneficiados de 

la diversidad de ideas, intereses, gustos, habilidades y necesidades que presentan 

los alumnos, así como por la variedad de experiencias de aprendizaje que el 

maestro pone a disposición del grupo, propiciando la autonomía y promoviendo la 

creación de relaciones afectivas que favorecen el desarrollo de un clima de trabajo 

estimulante. 

 

Para enriquecer el trabajo en este lugar, es indispensable romper con las rutinas 

escolares y crear un ambiente de respeto y colaboración, de confianza para el 

intercambio de experiencias y el desarrollo autónomo del alumno, siendo 

fundamental el reconocimiento del proceso de aprendizaje de cada uno de los 

alumnos, pues cada uno es diferente, lo cual demanda la diversificación de la 

enseñanza en el aula. 

 

El enriquecimiento del ambiente áulico implica apropiarse de una nueva 

concepción de la enseñanza y aprendizaje, de sus dimensiones y alcances; lo que 

conlleva, necesariamente, la utilización de nuevas técnicas y procedimientos de 

enseñanza; el uso variado de los materiales; la organización de distintas 

dinámicas de trabajo; la consideración del uso versátil de los espacios de 

aprendizaje, entre otras. 

 

El mejoramiento del contexto áulico se refiere a la diversificación y dinamismo que 

se imprime a la práctica educativa, con el propósito principal de responder a las 

necesidades educativas de los alumnos, incluyendo las necesidades educativas 

especiales de los alumnos que presentan aptitudes sobresalientes.  

 

La intención es promover un ambiente educativo adecuado que propicie el 

desarrollo de habilidades cognoscitivas, creativas, artísticas, psicomotrices y 

socioafectivas de los alumnos.                                                                              20 



 

 

Los salones de clases son lugares heterogéneos en donde existen variables de 

naturaleza compleja, como las diferencias individuales, las personalidades 

distintas, la actitud del maestro y el clima de trabajo que se crea entre los alumnos 

y el maestro, entre otras. Estas variables interactúan en los procesos de 

enseñanza y aprendizaje e influyen, directa o indirectamente, en el grado de 

aprendizaje del alumno, así como en su nivel de motivación.24 

 

Betancourt y Valadéz25
 han subrayado que la manera en que se diseña el espacio 

del salón de clases influye en las habilidades para trabajar, en los logros, en la 

participación en equipos y actividades de aprendizaje, en las oportunidades para 

la interacción social y los estados afectivos de los presentes (comodidad, 

bienestar, enojo, aburrimiento, entre otros), así como en la disciplina y movimiento 

del maestro, por mencionar algunos. 

Para este trabajo es muy importante el material didáctico a usar porque los 

pequeños en esta etapa aún no leen, los libros que se ubiquen en el aula 

preferentemente será con imágenes y poco texto, y ser los mismos que los 

maestros utilizan en su práctica cotidiana, lo que se persigue es que los  niños 

descubran que aquello que se les lee, está en el cuento que narra el adulto, y que 

ahora está en sus manos. 

Ello lleva a prestar interés al texto escrito y a solicitar al docente que les lea lo que 

dice, y que muchos suelen aprenderse de memoria. Se procurará que haya en 

existencia los siguientes:26 

• Libros de cuentos con imágenes, y de imágenes con texto, folclóricas y 

generales. 

                                            
24 Pomar, Tojo Carmen María. (2001)  La motivación de los superdotados en el contexto escolar. Ed. Santiago de 
Compostela. pp. 105-112. 
25 Betancourt, Morejón Julio y Valadéz S., Dolores Atmósferas creativas 3: el aula creativa e inteligente (documento de 
trabajo). Capítulo 6. pp.229-250 

 26 Enciclopedia on line de Amei www.waece.org/enciclopedia 
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• Cuentos con imágenes relacionadas con los ejes temáticos o contenidos de 

las actividades pedagógicas que se están trabajando. 

• Cuentos de la literatura infantil universal, preferentemente con abundancia 

de imágenes (Caperucita roja, Los tres cerditos, Blancanieves, etc.). 

• Libros con bellas fábulas que ofrezcan un mensaje hermoso y positivo. 

•  Un laminario, que pueden ser reproducciones de obras artísticas ya     

conocidas de pintores, o simplemente, con la secuencia de un cuento. 

 

De manera individual puedo decir que en mi aula, le doy más peso a la motivación 

y a las expectativas de mis alumnos que al contexto físico, porque tengo un gran 

interés por enseñar los contenidos de mi programa,  y alcanzar mis objetivos de 

acuerdo a mis alumnos, dentro de un ambiente agradable con actividades 

atractivas para ellos. 

 

Trato en lo posible de llevar a cabo lo escrito en los párrafos anteriores, pero  

quiero destacar que cada situación de enseñanza-aprendizaje es diferente, y por 

ello debemos estar continuamente innovando y remodelando nuestros 

procedimientos, aunque finalmente el objetivo final siga siendo enseñar y 

transmitir una serie de valores y conocimientos, a la vez que ayudamos a los 

alumnos a pensar por ellos mismos. 
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CAPÍTULO I 
 

MARCO TEÓRICO 
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MARCO TEÓRICO 
Si consideramos que una teoría es una explicación sistematizada de una realidad 

determinada, “tendremos que una teoría del aprendizaje es el conjunto de 

razonamientos que, de manera coherente y unitaria, explican los problemas 

relacionados con el aprendizaje”27 

 

Entonces, en el marco teórico se expresan las proposiciones teóricas generales, 

las teorías específicas, los postulados, los supuestos, categorías y conceptos que 

han de servir de referencia para ordenar la masa de los hechos concernientes al 

problema o problemas que son motivo de estudio e investigación. 
 

Desde épocas muy lejanas, investigadores de diferentes disciplinas se han 

ocupado del estudio de problemas educativos, con la idea de encontrar el camino 

más corto y efectivo cómo se llevan a cabo y cómo darles solución. 

 

En el ámbito educativo existen diferentes constructos teóricos que aportan 

elementos fundamentales para la comprensión de los fenómenos que se aparecen 

en los centros educativos, por lo que en este documento se realizan algunos 

acercamientos al desarrollo del lenguaje en el niño y al cuento tomados como 

referencia a autores  como Piaget, Vygotsky y Bruner. 

 

Teoría de Vygotsky o de las influencias socioculturales 

Vygotsky es un teórico dialéctico que enfatiza tanto los aspectos culturales del 

desarrollo como las influencias históricas. Para Vygotsky la reciprocidad entre el 

individuo y la sociedad, siendo definida ésta tanto histórica como culturalmente, es 

muy importante. El contexto de cambio y desarrollo es el principal foco de 

atención, dado que ahí es donde podemos buscar las influencias sociales que 

promueven el progreso cognitivo y lingüístico. Para Vigotsky el habla es, 

fundamentalmente, un producto social. 

                                            
22 Osorio Reynoso, Edith. (2001) El lenguaje. Contrastes entre el conductismo, Vygotsky y Piaget Universidad Nacional 
Autónoma de México. http://www.ideasapiens.com/psicologia/educacion/leng.contraste/vygpiaget.htm           24 



 

 

El lenguaje precederá al pensamiento e influiría en la naturaleza de éste: los 

niveles de funcionamiento intelectual dependerían de un lenguaje más abstracto. 

Además, habla y acción están íntimamente unidas: mientras más compleja es la 

conducta y más indirecta la meta, más importante es el rol de la lengua.28 

 

Según Vygotsky, no hay que olvidar que el lenguaje se compone de dos planos 

fundamentales, el fónico o expresivo y el semántico o significativo. La significación 

de las palabras o unidades semánticas es producto o resultado de la 

generalización, con la que se llega a la formación de los conceptos. Sin embargo, 

pensamiento y lenguaje mantienen su relativa independencia, aunque ambos se 

apoyen mutuamente: el pensamiento sin los conceptos fijados, o delimitados en 

las palabras u otras unidades semánticas, pueden desarrollarse de un modo más 

adecuado a su finalidad esencial. 

 

 Una diferencia importante en el carácter más contingente del lenguaje, sujeto a 

vicisitudes históricas. La autonomía de ambas funciones permite afirmar que es 

posible el pensamiento sin lenguaje verbal en determinadas ocasiones. Podría ser 

un pensamiento en imágenes o contenidos simbólicos como los sueños. 

 

La teoría de Vygotsky se demuestra en aquellas aulas dónde se favorece la 

interacción social, dónde los profesores hablan con los niños y utilizan el lenguaje 

para expresar aquello que aprenden, dónde se anima a los niños para que se 

expresen oralmente y por escrito y en aquellas clases dónde se favorece y se 

valora el diálogo entre los miembros del grupo.  

 

El lenguaje infantil, según Piaget, tiene un carácter egocéntrico característico, en 

el que predomina el aspecto sintético sobre el analítico, las palabras tienen con 

frecuencia el valor de oraciones, no se ha llegado todavía al grado de complejidad 

necesaria que permite el empleo de la lengua con expresión matizada y más 

complicada de las formas oracionales. 

                                            
23 Sacristán, G. y Pérez, G., (1992), Comprender y transformar la enseñanza, Ed. Morata. Madrid. Pág.43            25 



 

 

Aunque la conducta verbal no es aceptada literalmente, el reporte verbal sigue 

siendo primordial, la conducta verbal se mantiene como el vehículo principal en la 

vida psíquica de una persona. Esta íntima relación con los procesos mentales lo 

que le da a la conducta verbal un especial significado. 

 

A su vez, los procesos mentales se han considerado como el determinante crítico 

de la conducta motora desde el principio de la psicología. La opinión tradicional 

sostiene que el lenguaje es un sistema de símbolos para comunicar ideas. 

 

Dice este autor, que para definir el desarrollo cognitivo en el  niño,  se debe tomar 

en cuenta los cuatro estadios principales de éste, además, explicó las estructuras 

variantes como las unidades que componen el intelecto, que se transforman en 

función de la edad, las diferencias individuales y la experiencia. 

 

De las funciones invariables se desprende el proceso de organización, que 

categoriza de forma sistemática y coordinada las estructuras cognitivas, explica la 

adaptación como el proceso de ajuste al medio ambiente por parte del sujeto, 

finalmente describe la asimilación que es el mecanismo de adquisición o 

incorporación de información nueva, así como la acomodación que es el proceso 

de ajuste de la nueva información de estructuras cognitivas establecidas.”29 

 

Piaget dice, que existe una inteligencia anterior al lenguaje. A este respecto se 

hace la diferencia entre inteligencia y pensamiento. La inteligencia es la solución 

de un problema nuevo para el sujeto, es la coordinación de los medios para 

alcanzar un cierto objetivo que no es accesible de manera inmediata, permite que 

la persona se adapte al medio ambiente aunque éste sea adverso; mientras que el 

pensamiento es la inteligencia interiorizada, y no se apoya sobre la acción directa, 

sino sobre un simbolismo, sobre la evocación simbólica por el lenguaje, por las 

                                            
24  Delval, J. (1998) Desarrollo Humano y Educación, Siglo XXI. México,  p. 75.                                                         26 



 

 

imágenes mentales, etc., que permiten representar lo que la inteligencia sensorio-

motriz, va a captar directamente.30  

 

Las cuatro etapas o estadios de desarrollo en los seres humanos, son: 

 

1) Sensorio – motriz 
Este primer estadio abarca el período que va de los 0 a los 2 años, esta etapa es 

importantísima ya que logra sobre su culminación distintas habilidades motrices y 

mentales. 

 

Los primeros movimientos voluntarios son extensiones de actos reflejos, de allí 

que la mayoría de sus movimientos se dirigen al propio cuerpo y no a objetos 

distantes. Promediando este período y ante la creciente coordinación visual motriz 

el bebé ya puede dirigir sus actividades a objetos más distantes.  

 

Al final de esta fase ya está en condiciones de representarse el mundo en 

imágenes y símbolos mentales, otra característica de esta fase está dada por el 

inicio del habla que le permite representar objetos ausentes, por último las 

actividades lúdicas constituyen un factor muy importante. 

 
Durante este primer año se construye la noción del objeto, de espacio, de tiempo, 

bajo la norma de secuencias temporales, la noción de causalidad, que contribuyen 

al aprendizaje de las matemáticas cuando el niño ha iniciado la escolarización en 

un centro de enseñanza. 

 

2) Pre – operatorio. 
De los 2 a los 7 años aproximadamente aparece el juego simbólico y de fantasía, 

éste es el periodo que se denomina de la inteligencia pre operacional. 

 

                                            
30 Piaget, Jean. (1996) Problemas de psicología genética. Barcelona, Ariel, 1978, pp. 18-19                                 27 



 

 

Aparece el lenguaje como un sistema de signos (códigos) sociales por oposición a 

los signos individuales. El juego que se convierte en juego simbólico, es la 

representación de una cosa por medio de un objeto o de un gesto.  

 

El juego "influye de manera importante en la conducta y pensamiento del niño ya 

que constituye una herramienta cognoscitiva y en sistema de comunicación".31
 
La 

imitación diferida, se da cuando el niño ante un estímulo de su contexto inmediato 

lo reproduce tiempo después de haberlo observado, el comienzo de la imagen 

mental, la adquisición entre significado y significante. Esta etapa del desarrollo, se 

describe y explica en tres ámbitos: 

 

De los 2 a los 4 años, aparece la función simbólica y la interiorización de los 

esquemas de acción en representaciones, se presentan dificultades de aplicación 

al espacio no próximo y al tiempo no presente de los esquemas de objeto, 

espacio, tiempo y causalidad ya utilizados en la acción efectiva. 

De 4 a 5 años y medio, se adquieren las organizaciones representativas que se 

encuentran fundadas sobre configuraciones estáticas o sobre una asimilación de 

la acción propia. 

De 5 y medio a 8 años, hay regulaciones representativas articuladas, que es la 

fase intermedia entre la conservación y la no conservación, es el inicio de la 

relación entre los estados y las transformaciones por medio de las regulaciones 

representativas que permiten pensar a éstas bajo formas semi – reversibles. 

 

3) Operaciones concretas 
Este periodo principia aproximadamente a los siete años de edad, al inicio de la 

escuela primaria, se refiere sobre la lógica de clasificación de objetos 

manipulables, de clases, relaciones y números, sin llegar a ser todavía una lógica 

de proposiciones. Al inicio del desarrollo el niño se encuentra en el nivel senso–

motor de acción directa sobre lo real, después viene el nivel de las operaciones 

desde los siete–ocho años que afectan igualmente a las transformaciones de lo 

                                            
31 Ibídem, Pág.54                                                                                                                                                               28 



 

 

real, pero por acciones interiorizadas y agrupadas en sistemas coherentes y 

reversibles”32.  

 

Se logra en este estadio, la reconstrucción de un nuevo plano, el de la 

representación, lo que ya estaba adquirido en la acción, se lleva a la evocación en 

la imagen. Es preciso mencionar que todo está centrado en el propio cuerpo y la 

acción, lo importante es llegar a un estado de descentración, o sea, a relaciones 

objetivas con relación al conjunto de los objetos y de los actos señalados en el 

universo. 

 

Una vez que se ha adquirido el lenguaje y la función semiótica se ha consolidado, 

es decir, cuando el infante cuenta con la capacidad de evocar mentalmente las 

imágenes, que junto con la competencia comunicativa; lenguaje verbal y no verbal 

se desempeñan para llevar a cabo acciones que como antes permitan el contacto 

con los objetos, pero esta vez no de forma necesariamente directa sino a nivel del 

pensamiento. Nociones adquiridas en el estadio de las operaciones concretas: 

conservación, seriación, clasificación, espacio, tiempo y velocidad. 

 

4) Operaciones Formales 
Estadio que va de los once o doce años, con un nivel de equilibrio alrededor de los 

trece o catorce años, existe una multiplicidad de transformaciones, aparecen las 

operaciones combinatorias, las proposiciones y la lógica de éstas, como la 

capacidad de razonar sobre enunciados, hipótesis y no sólo sobre objetos 

supuestos, se consolida el pensamiento hipotético – deductivo, donde según 

Piaget (1975), el adolescente es capaz de pensar por medio de enunciados 

posibles (hipotéticos), las consecuencias de estos, de las acciones que antes de 

realizarlas se encuentran en el pensamiento para medir sus reacciones y efectos 

(deducciones). 

 

                                            
32 Piaget, Jean. (1996) Estudios de Psicología Genética. Emecé Editores. Argentina. Pág. 24                                29 



 

 

El lenguaje infantil tiene, según Piaget, un carácter egocéntrico característico, en 

el que por otra parte predomina el aspecto sintético sobre el analítico de la suerte 

que en él las palabras tiene con frecuencia el valor de oraciones, pues no han 

llegado todavía al grado de complejidad necesaria que permite el empleo de los 

recursos que permite una lengua para la expresión matizada y más complicada de 

las formas oracionales.33  

 

Como se ha visto, los psicólogos Jean Piaget y Lev Vygotsky,34 son los padres de 

la perspectiva constructivista,35 pero sus posiciones no son plenamente 

coincidentes. Los dos conciben al individuo como gestor de su conocimiento y 

reconocen a su actividad como la vía para construirlo, aunque sus puntos de vista 

se distancian en la importancia que le confieren a la interacción social. Si bien es 

cierto, Piaget no negó sus influencias sociales en el desarrollo, éste no fue un 

aspecto central de su teoría, como sí lo fue para Vigotsky. 

 

Siguiendo las etapas evolutivas descritas por Piaget se presenta una tabla con la 

implicación inmediata de los cuentos en los procesos de enseñanza-aprendizaje 

que se verá reflejado en función de las capacidades y habilidades que pretenda 

desarrollar en su alumnado:36 

 

 

 

 

 

 

                                            
33 Osorio Reynoso, Edith. (2001) El lenguaje. Contrastes entre el conductismo, Vygotsky y Piaget Universidad Nacional 
Autónoma de México. http://www.ideasapiens.com/psicologia/educacion/leng.contraste/vygpiaget.htm 
34 Rincón Bonilla, Gloria (2003) Entre Textos. La comprensión de textos escritos en la educación primaria. Santiago de Cali: 
Diseño de Artes gráficas. Facultad de Humanidades. Universidad del Valle. 
35 Para el constructivismo la enseñanza no es una simple transmisión de conocimientos, es en cambio la organización de 
métodos de apoyo que permitan a los alumnos construir su propio saber. No aprendemos sólo registrando en nuestro 
cerebro, aprendemos construyendo nuestra propia estructura cognitiva. Es por tanto necesario entender que esta teoría 
está fundamentada primordialmente por tres autores: Lev Vygotski, Jean Piaget y David P. Ausubel, quienes realizaron 
investigaciones en el campo de la adquisición de conocimientos del niño. http://es.wikipedia.org 
36 Moreno Muñoz, Carmelo y Valverde Rebeca (2004) Los cuentos y juegos, carácter lúdico necesario como recurso 
didáctico para la animación a la lectura. Glosas Didácticas. Revista Electrónica Internacional.                        30                               



 

 
Etapas de 
desarrollo 
Piaget 

Edad 
aproximada 

Cuentos Habilidades y capacidades 
desarrolladas 

18 meses Movimientos simples. 
Manipulación. 

Sensoriomotor  
 

2 años 

Libros de imágenes 
Libros diorama 
 Estrechamente relacionado con la 

adquisición del lenguaje. 
4 años 
                       

Cuentos de hadas, de ficción, 
maravillosos... 
Folcklore infantil y juegos 
populares  

Capacidad simbólica. 
Mundos posibles. 

 

 

Preoperacional 

 

 

 
7 años 

 
Cuentos tradicionales 
(Perrault, Grimm) 

Los niños escuchan y se esfuerzan 
por percibir. 
 

Operaciones 

Concretas 

8-11 años 
 

Aventuras, Biografías de 
personajes míticos y cuentos 
clásicos. 

Referidos a la vida adulta. 
Conocimiento e identificación del 
entorno próximo. 

Operaciones 

Formales 

12-20 años 
 

Suspenso y sorpresa,  mitos, 
leyendas y cuentos heroicos. 

Subsiste durante toda la vida. 
Normas sociales. 
Ritualización del juego. 
Ambiente. 

Moreno Muñoz, Carmelo y Valverde Rebeca (2004) Los cuentos y juegos carácter lúdico necesario como recurso 
didáctico para la animación a la lectura 

 

La búsqueda de alternativas novedosas para los niños tiene que ser seleccionada, 

organizada y hacer una distribución del conocimiento escolar relacionadas al 

diseño y promoción de estrategias de aprendizaje e instrucción cognitivas. 

 

Es  importante  promover la interacción entre el docente y sus alumnos, así como 

entre los alumnos mismos, con el dominio del grupo mediante el empleo de 

estrategias de aprendizaje cooperativas. 

 

La revalorización del papel del docente, no sólo en sus funciones de transmisor 

del conocimiento, como guía o facilitador del aprendizaje, como mediador del 

mismo, enfatizando el papel de la ayuda pedagógica que presta reguladamente al 

alumno. 

 

Así,  el constructivismo postula la existencia y prevalecía de procesos activos en la 

construcción del conocimiento, se habla de un sujeto cognoscente que se ve 

influido por el ámbito sociocultural. 
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La teoría de Piaget ha sido objeto de muchas críticas en los últimos años, 

especialmente a causa de la visión que da del desarrollo por etapas y a del 

egocentrismo, sus énfasis en la incompetencia del niño y parar no tratar los 

aspectos culturales y sociales (Donaldson,1978) demostró que Piaget 

subestimaba las habilidades cognitivas de los niños en diferentes ámbitos.  

 

Como otros investigadores tras Piaget han demostrado, que los niños son mucho 

más competentes a nivel cognitivo del que se pensaba. Basándonos en los 

conocimientos actuales dentro del marco de la teoría socio-cognitiva, las 

diferencias de comportamiento en función del sexo son el resultado de la 

interacción entre el entorno y el conocimiento social y el desarrollo de las 

estructuras cognitivas. Durante el desarrollo individual, los niños aprenden primero 

a través de un proceso de regulación externa y posteriormente a través de un 

proceso de autorregulación.37 

 

La teoría de Bruner o de la solución de problemas 
Bruner sugirió que el niño aprende a usar el lenguaje para comunicarse en el 

contexto de la solución de problemas, se enfatiza el aspecto comunicativo del 

desarrollo del lenguaje más que su naturaleza estructural o gramatical. 

 

En este proceso intervienen al menos dos factores: uno de ellos consiste en una 

"predispuesta capacidad", similar a lo que Chomsky38 llamó "capacidad innata". El 

otro factor está constituido por el entorno del aprendiz, por los hablantes maduros 

que le otorgan un sistema de apoyo. Es decir, ambos factores hacen a la inserción 

del individuo tanto a una comunidad lingüística como a una cultura. 

 

Existe una "facultad original" de los seres humanos que los hace crecer 

continuamente en cuanto a su comunicación; la influencia social primaria de su 

entorno también estimula este proceso cognitivo. El texto enfatiza la existencia de 

                                            
37 http://www.earlytechnicaleducation.org 
38 Davidoff, Linda (1989): Introducción a la psicología. Madrid: McGraw-Hill.                                                              32 



 

 

cierta "aptitud" especialmente humana que lleva al hombre a ciertas acciones 

humanas; Bruner lo denomina "facultad original" "…el niño entra al mundo del 

lenguaje y la cultura con una preparación para encontrar, o inventar formas 

sistemáticas de relación con los requerimientos sociales y las formas 

lingüísticas…"39  

 

Todas estas facultades originales, que empiezan a partir de las primeras 

relaciones sociales (intercambios,  etc.), son la ayuda básica y/o inicial para que el 

niño aprenda a usar el lenguaje. Es decir, antes de la comunicación lingüística, 

aprende otros sistemas funcionales de intercambio. 

 

Entonces, la adquisición del lenguaje es pragmática, no sistemática o mágica. Lo 

que mueve al aprendizaje de la lengua es la necesidad comunicacional del ser 

humano; nuestra comunicación lingüística tiene una finalidad y una función.  

 

En este caso la ayuda que recibe el niño por parte de los adultos (especialmente 

padres), es esencial para dicha adquisición. En primera instancia hay una 

adaptación lingüística de los mayores: cuando se le habla al pequeño se utiliza un 

nivel lingüístico más sensible a este, más comprensible; se torna un hecho 

rutinario. 

  

Es allí cuando el niño, con su pequeña capacidad de procesar información, logra 

comprender las referencias a las que los adultos aluden (que en su primer 

momento son comunicaciones no lingüísticas; conforman la base de la adquisición 

del lenguaje). 

 

Las rutinas mencionadas constituyen uno de los dos factores mencionados 

anteriormente, que ayudan al niño a desenvolverse lingüísticamente. Se lo 

denomina "Sistema de Apoyo de Adquisición del Lenguaje", y consiste en una 

serie de "formatos familiares", convenciones que guían al aprendiz en una suerte 

                                            
39 Bruner, Jerome (1983): El Habla del Niño. Paidós. México. Pág. 29                                                                         33 



 

 

de proceso progresivo y continuo, al uso del lenguaje; etapa donde los 

procedimientos característicos, básicos, consisten en juegos creados por el 

lenguaje que se transforman luego en la lengua propia del niño. También es 

fundamental en este aprendizaje, "sintonizar" con su modo de hablar. 

Bruner no estaba de acuerdo con la posición constructivista de Piaget, porque él 

pensaba que la intencionalidad era muy anterior a la adquisición del lenguaje. Más 

bien era un seguidor de gran parte de las ideas e intuiciones de Vigotsky. Hay una 

relación con el concepto de andamiaje de Vigotsky y el concepto de formato de 

Bruner. 
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Definición de Lenguaje 
El lenguaje es un proceso por demás complejo en el que intervienen múltiples 

factores, lo que hace que dar una definición del mismo sea difícil. Existen un sin 

número de definiciones que pueden encontrarse y que varían dependiendo del 

aspecto en que se centra cada autor. 

 

En primer lugar se tiene las definiciones que hacen referencia al aspecto 

estructural del lenguaje. 

 

Roca40, (1978) nos dice que el lenguaje es un conjunto sistemático de signos 

articulados" entendiendo como signo cualquier cosa, señal, acción o suceso  

escogido para desempeñar funciones de representación que permitan un cierto 

tipo de comunicación de cualquier raza o cultura. 

 

Berko y Bernstein41 (1991) definen al lenguaje como "un sistema de conducta 

gobernado por reglas" las cuales son expresiones de cómo hay que hacer, se 

deben hacer o conviene hacer ciertas cosas. Por lo tanto las propiedades 

estructurales de cualquier lengua implican reglas para emplearlo correctamente. 

 

De esta misma forma el autor que nos da una definición de tipo estructural es 

Luria (citado por Belinchón, 1998) la cual menciona que el lenguaje es " Un 

sistema de códigos"42, es decir signos vocales o gráficos asociados a un conjunto 

de reglas que permiten a una lengua funcionar satisfactoriamente y así las 

personas manifiestan lo que piensan o sienten para dar a entender una cosa o 

significado. 

 

Las definiciones anteriores hacen referencia al cómo todo lenguaje se encuentra 

estructurado por un conjunto de signos, los cuales pueden ser combinados con 

base a una serie de reglas determinadas. 
                                            
40 Roca Pons, J. (1982) El Lenguaje Ed. Teide, Barcelona.  p. 27. 
41 Berko y Bernstein (1999),  Definición del Lenguaje, en; Lomas, C. (1993) Ciencias de Lenguaje, Competencia 
   Comunicativa y Enseñanza de la Lengua, Barcelona, Paidós, p. 17. 
42 Belinchón, R. (1998) Lenguaje y Significados, España, CCS,  p. 44.                                                                  36 



 

 

Por ejemplo el lenguaje escrito, se manifiesta por representaciones gráficas, éstas 

son letras, signos que son combinados de acuerdo a una serie de reglas 

ortográficas y gramaticales. 

 

Pero el lenguaje no sólo es código, también puede ser entendido como un medio o 

instrumento que permite lograr ciertos fines, como el comunicar información 

significativa Inter e intraindividualmente, a través de signos lingüísticos.43        

 

Así mismo, una de las funciones principales del lenguaje es la comunicación, de 

acuerdo a Bahena  donde el "lenguaje es todo recurso de que se valen los seres 

vivos para comunicarse, los sonidos emitidos por cualquier animal, los cambios de 

coloración, los movimientos, los gestos, etc. en este sentido propio del lenguaje es 

el conjunto de sonidos y de grafías doblemente articulados que usa el hombre 

para comunicarse"44 

 

Otro autor que está de acuerdo con esta misma opinión es Urban Wilbar (1979) 

quién afirma que el lenguaje se puede entender como cualquier medio de 

comunicación entre seres vivientes incluyendo todo movimiento expresivo y toda 

ocultación. 

 

Como podemos ver estos autores nos mencionan que el lenguaje es una forma de 

comunicación. Esta es entendida como “la forma más importante de interacción 

social, el proceso de transmisión informativa con determinados componentes (el 

comunicador, comunicante, los medios y los canales) "45. 

 

Pero el lenguaje a pesar de que es una forma de comunicación no es sinónimo de 

comunicación, ya que además éste cumple otros funciones como: la expresión y la 

representación, la primera hace referencia a que el hablante manifiesta su estado 

psíquico, es decir, expresa sus sentimientos y pensamientos, y la segunda, nos 

                                            
43 Paivio, E. (1983) Lingüística y Enseñanza, México, Siglo XXI, p. 35 
44 Bahena, J. (1994) La Comunicación Humana, México, Trillas, p. 77. 
45 Dursch, F. (1994) Diccionario de psicología, Herder. p. 135                                                                                 37 



 

 

dice que a través del lenguaje se puede transmitir un contenido, además requiere 

de un sistema de signos representativos de cosas o ideas, de acuerdo con 

Bruner.46 

 

Es así, que de todo lo expuesto hasta aquí se desprende que el lenguaje es 

entendido como la forma de expresar, comunicar y representar ideas, 

pensamientos, sentimientos y necesidades, a través de la combinación de signos. 

 

ORIGEN DEL LENGUAJE 
A pesar de las innumerables investigaciones realizadas, no se sabe con certeza 

cuándo y cómo nació el lenguaje, esa facultad que el hombre tiene para 

comunicarse con sus semejantes, valiéndose de un sistema formado por el 

conjunto de signos lingüísticos y sus relaciones. Aunque muchos investigadores 

tratan de echar luces sobre este misterio, sus resultados no pasan de ser más que 

meras especulaciones. No obstante, por la observación de los gritos de ciertos 

animales superiores, algunos creen que tales gritos fueron los cimientos del 

lenguaje hablado. 

 

Desde el punto de vista antropológico y etnológico, es indudable que el lenguaje 

articulado constituye una de las manifestaciones características que separan al 

hombre de los seres irracionales. Éstos últimos expresan y comunican sus 

sensaciones por medios instintivos, pero no hablan, a diferencia de los seres 

dotados de conciencia. Por lo tanto, si tuviésemos que añadir un sexto sentido a 

los cinco tradicionales, sin duda alguna ésta sería el habla, ya que la lengua, 

además de servir para el sentido del gusto y otras funciones cotidianas, tiene la 

aplicación de emitir sonidos articulados, una particularidad que, como ya dijimos, 

nos diferencia de los animales inferiores con los que compartimos: vista, oído, 

tacto, olfato y gusto. También la fabricación de útiles de trabajo y su empleo 

sistemático originó el habla humana. Esto quiere decir que la representación de 

instrumentos para cazar implicó una transformación radical en todo el estilo de 

                                            
46 Roca, P. (1978) El Lenguaje, Barcelona, Teide, p. 54.                                                                                                 38 



 

 

vida del hombre primitivo, en las relaciones de los individuos entre sí y el carácter 

de su pensamiento, lo cual no puede menos que reflejarse en los modos de 

comunicación mutua47. De esta forma el pensamiento empezó a expresarse por 

medio del lenguaje y con él cobra realidad. Conforme progresaba el conocimiento 

sobre la base del desarrollo de actividades del trabajo, se perfecciona el lenguaje. 

 

El desarrollo del trabajo exigía un sistema de nuevos medios de expresión y 

comunicación que sobrepasaban enteramente los pocos signos del mundo animal. 

Sólo en el trabajo y mediante el trabajo es que los seres humanos llegaron a tener 

mucho que decir a los demás. El lenguaje, por lo tanto, surgió con una doble 

naturaleza: como medio de comunicación y medio de expresión (y comprensión), 

como imagen de la realidad y signo para ella. Fischer dice: “Sin el trabajo - sin la 

experiencia de la utilización de instrumentos – el hombre nunca podría haber 

desarrollado el lenguaje como imitación de la naturaleza y como un sistema de 

signos que representan actividades y objetos, es decir, como abstracción. El 

hombre creó palabras articuladas y diferenciadas no sólo porque es capaz de 

experimentar dolores, alegrías y sorpresas, sino por ser capaz de trabajar, por ser 

una criatura que trabajaba”.48  

 

El trabajo es condición fundamental de toda la vida humana; podríamos afirmar 

que el hombre mismo ha sido creado por obra del trabajo; este, a la par que el 

lenguaje, son los dos incentivos más importantes bajo cuya influencia se 

transformó paulatinamente el cerebro del mono en cerebro del hombre, que antes 

que nada, es biología, pero no habría alcanzado el desarrollo biológico que le es 

propio, a no ser por los factores de tipo social que jugaron un papel determinante 

en su origen y desarrollo.49 

 

Como se puede notar, tales planteamientos dan al lenguaje un origen de tipo 

sociolingüístico, porque fundamentan que todos los seres humanos viven en 

                                            
47 Cerna, M. (1990) Didáctica de lectura – escritura, México, Oasis, p. 87. 
48 Fischer, E. (1979) El lenguaje, la necesidad del arte. Barcelona, Herder, p. 36 
49 Engels Federico (1982) Dialéctica de la naturaleza. Grijalbo. México.   pp. 147-148                                                 39 



 

 

contacto con otros, se necesitan unos a otros, viven en sociedad y para ello 

necesitan comunicarse. 

 

NIVELES DE LENGUAJE 
Berko y Bernstein (1999) mencionan que lingüistas, filósofos y  psicólogos 

comprendieron que el lenguaje es un sistema  complejo que pueden estudiarse 

desde múltiples niveles de análisis. 

 

Todo lenguaje humano puede analizarse en función de su fonología, morfología, 

léxico, sintaxis, y pragmática. A continuación se explicarán estos niveles.50 

 

• Nivel Fonológico (sistema de sonidos) 
Éste consiste en el estudio de las asimilaciones del idioma materno especialmente 

en lo que concierne a la pronunciación de sonidos y palabras.  

 

Los hablantes de un idioma deben ser capaces de producir todos los contrastes 

fonéticos significativos de ese idioma, además han de aprender también que 

contrastes fonéticos no son significativos. 

 

• Nivel Léxico. (vocabulario) 
Se refiere al estudio de las palabras que conforman una lengua natural o de los 

términos de una lengua técnica. Un hablante, oyente componente de una lengua 

posee un vasto y complicado léxico mental. 

 

• Nivel Semántico. (convenciones para derivar significados de palabras 
y oraciones). 

La semántica consiste en el estudio de los significados de las palabras o de las 

oraciones en el lenguaje y la forma en que las palabras se relacionan entre sí en 

nuestro léxico mental. 

                                            
50 González Cuenca, Antonia M. (1995), “El desarrollo del lenguaje: nivel fonológico”, “El desarrollo del lenguaje: nivel léxico-
semántico” y “El desarrollo del lenguaje: nivel morfosintáctico”, en Antonia M. González Cuenca et al., Psicología del 
desarrollo: teorías y prácticas, Granada, Aljibe (Educación y psicología), pp. 77-84, 89-99 y 103-115.                     40 



 

 

• Nivel Morfológico. (reglas para la formación de palabras). 
Este se refiere al estudio y a la formación de palabras con la ayuda de morfemas, 

en lingüística un morfema es la unidad más pequeña del lenguaje con un 

significado definible o una función gramatical. Algunos morfemas constituyen 

palabras completas. 

 

• Nivel Sintáctico. (Reglas para agrupar las palabras en secuencias 
gramaticalmente aceptables). 

Consiste en el estudio de la combinación de palabras para construir frases u 

oraciones de forma correcta en una lengua. 

Por lo tanto no sólo es importante aprender las palabras de una lengua, es 

igualmente importante que sepamos formar secuencias aceptables con las 

palabras para comunicar un significado oracional. 

 

• Nivel Pragmático (reglas para el uso apropiado y la interpretación de la 
lengua en contexto social). 

Éste se encarga de estudiar cómo se utiliza la lengua. La pragmática determina 

nuestra elección de las palabras y nuestra interpretación del discurso en distintas 

situaciones. 

 

El conocimiento de la pragmática incluye también la conciencia del modo en que 

modificamos la conversación cuando dialogamos con distintos tipos de oyentes. 

Los estilos del habla pueden variar según el contexto, las características del 

oyente o a las características del emisor. 
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FORMAS DE LENGUAJE 
El lenguaje puede tener varias formas, entre las principales se encuentran: el 

lenguaje oral, y el lenguaje escrito. 

La expresión oral es la destreza lingüística relacionada con la producción del 

discurso oral. Es una capacidad comunicativa que abarca no sólo un dominio de la 

pronunciación, del léxico y la gramática de la lengua meta, sino también unos 

conocimientos socioculturales y pragmáticos. Consta de una serie de 

microdestrezas, tales como saber aportar información y opiniones, mostrar 

acuerdo o desacuerdo, resolver fallos conversacionales o saber en qué 

circunstancias es pertinente hablar y en cuáles no.51 

La adquisición del uso correcto del lenguaje hablado es un requisito indispensable 

en todas las actividades que desempeña el ser humano en su entorno. 
 

La expresión escrita es una de las denominadas destrezas lingüísticas, la que se 

refiere a la producción del lenguaje escrito. La expresión escrita se sirve 

primordialmente del lenguaje verbal, pero contiene también elementos no 

verbales, tales como mapas, gráficos, fórmulas matemáticas, etc. Una de las 

funciones de la lengua escrita es dejar constancia de hechos que han ocurrido. 

 

Generalmente, en la lengua escrita se pierde información relativa a determinados 

recursos prosódicos, paralingüísticos, cinéticos, etc., empleados en la 

comunicación: el ritmo, las pausas, la entonación, la intensidad y el timbre de voz, 

los gestos, las expresiones faciales, etc.52 

 

 

 

 

 

                                            
51 Cassany, D., Luna, M. y Sanz, G. (1994), Enseñar lengua. Graó, Barcelona, pp. 100-192. 
52Ibídem                                                                                                                                                                               42 



 

 

DESARROLLO DEL LENGUAJE ORAL 
Los niños con una edad de entre cinco y seis años de desarrollo normal,  según el 

marco institucional en México se encuentran cursando el tercer grado de 

preescolar, a esta edad los niños se caracterizan por tener una amplia cantidad de 

competencias por desarrollar, que les permitirán un aprendizaje más fácil y 

eficiente. 

El agrupamiento de competencias en campos formativos facilita la identificación de 

intenciones educativas claras, evitando así la ambigüedad e imprecisión, que en 

ocasiones se intenta justificar aludiendo al carácter integral del aprendizaje y del 

desarrollo infantil. Por otra parte, los campos formativos permiten identificar las 

implicaciones de las actividades y experiencias en que participen los pequeños; es 

decir, en qué aspectos del desarrollo y aprendizaje se concentran (lenguaje, 

pensamiento matemático, mundo natural y social, etcétera), pero no constituyen 

“materias” o “asignaturas” que deban ser tratadas siempre en forma separada.53 

Para el propósito de este documento veremos lo correspondiente al campo 

formativo “lenguaje y comunicación”. 

El lenguaje como una actividad comunicativa, cognitiva y reflexiva siendo al mismo 

tiempo, la herramienta fundamental para integrarse a su cultura y acceder al 

conocimiento de otras culturas, para interactuar en sociedad y, en el más amplio 

sentido, para aprender. Con el lenguaje también se participa en la construcción del 

conocimiento y en la representación del mundo que nos rodea, se organiza el 

pensamiento, se desarrollan la creatividad y la imaginación, y se reflexiona sobre 

la creación discursiva e intelectual propia y de otros. 54 

 

En este sentido, el conocimiento del desarrollo del lenguaje sirve para saber 

cuáles son los elementos lingüísticos adquiridos en las diferentes etapas del 

desarrollo, lo que nos permite saber qué podemos esperar en una etapa 
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determinada, y el nivel evolutivo del niño. En términos escolares el estudio de la 

adquisición del lenguaje nos señala cuando el niño ha consolidado este proceso.  
 

Conforme avanzan en su desarrollo y aprenden a hablar, los niños construyen 

frases y oraciones que van siendo cada vez más completas y complejas, 

incorporan más palabras a su léxico y logran apropiarse de las formas y las 

normas de construcción sintáctica en los distintos contextos de uso del habla (la 

conversación con la familia sobre un programa televisivo o un suceso importante; 

en los momentos de juego; al escuchar la lectura de un cuento; durante una 

fiesta, etcétera) 

 

El arte de hablar, de expresarse, se puede entender con una finalidad 

comunicativa inmediata cuando a través del mismo creamos un diálogo o una 

conversación pretendiendo un contacto directo con nuestros interlocutores. 

Los avances en el dominio del lenguaje oral no dependen sólo de la posibilidad de 

expresarse oralmente, sino también de escuchar, entendido esto como un proceso 

activo de construcción de significados. Aprender a escuchar ayuda a los niños a 

afianzar ideas y a comprender conceptos.  

Recordemos con la siguiente tabla de estadios del desarrollo vocal, la secuencia 

evolutiva más detallada de las producciones vocales de los niños hasta la edad de 

dieciocho meses. 
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“Estadios del desarrollo vocal (a partir de Stark)”55 

Estadio Edad Comportamiento social 

1 0-8 semanas Sonidos vegetativos, reflejos, llanto y agitación. 

2 8-20 

semanas 

Arrullos y risas. Sonidos consonantes, nasales, 

Sonidos producidos, por  la parte posterior de la 

boca.  

3 16-30 

semanas 

Juego vocal y comportamiento lingüístico 

exploratorio. Sonidos consonánticos realizados 

hacia la parte anterior de la boca. 

Creciente control sobre los mecanismos del 

habla. Inicio de la secuenciación y 

resecuenciación de sonidos. 

4 25-50 

semanas 

Balbuceo reduplicado (producción de silaba 

consonante- vocal en las que la consonante es la 

misma en cada sílaba) por ejemplo, dada, gaga. 

Ritualizado y estereotipado. Vocalización más 

probable en la interacción con un adulto que en el 

juego con un objeto. 

5 9-18 meses Balbuceo no  reduplicado, variado. Mayor control 

sobre el acento y la entonación. Superposición 

con la producción de las primeras palabras. 
Triadó, C. (1990) “La Evolución del Lenguaje; una aproximación evolutiva”, Barcelona, Anthropos 

 

Triado y Forns mencionan que dentro del desarrollo del lenguaje hay dos grandes 

etapas conocidas como la prelingüística y la lingüística.56  

 

La primera nos hace referencia a lo que se conoce contundente como etapa 

preverbal o etapa  del prelenguaje, es decir antes de hablar. Ésta va desde su 

                                            
55 Garton, A, Pratt Ch. “El aprendizaje  del lenguaje hablado: de los precursores a las primeras combinaciones de la palabra” 
y “logros posteriores en Aprendizajes y Procesos de alfabetización, Guía del Estudiante Antología Básica, UPN 098, 
Pág.122 
56 Triadó, C. (1990) “La Evolución del Lenguaje; una aproximación evolutiva”, Barcelona, Anthropos, p. 81           45 



 

 

nacimiento hasta los 18-24 meses aproximadamente. La segunda es el inicio de 

las frases o habla la cual comienza desde los 18 -24 meses.  

 

• Etapa Prelingüística 
Triado, Forns (1992) mencionan que dentro de la etapa prelingüística el niño pasa 

por etapas que le ayudarán a llegar a la siguiente etapa de desarrollo. Una de las 

primeras manifestaciones sonoras en donde el niño emite muchos sonidos y 

ruidos durante su primer año de vida antes de hablar correctamente. 

 

Estas manifestaciones sonoras que aparecen en el niño están relacionadas con el 

llanto del nacimiento, el arrullo, el borbolleo y el balbuceo. 

 

A finales del segundo mes aparecen las primeras vocalizaciones espontáneas, 

además se dan los contactos oculares, la sonrisa y las expresiones corporales, un 

aspecto importante de la relación padre-hijo en esta fase del desarrollo. En esta 

etapa se establece también, el contacto ojo a ojo con acompañamiento vocálico; 

madre y niño, inician los turnos de conversación, iniciando la interacción y 

cediendo el turno al otro. 

 

Hacia los tres meses la actividad fonatoria empieza a diferenciarse y se inicia lo 

que se llama etapa de balbuceo. Hacia los cuatro meses de edad se da un 

aumento en las tonicidades de los labios además de iniciarse la imitación.57 

 

A partir de los seis meses el balbuceo se convierte en ecolalia es decir que, el niño 

imita sus propios sonidos y también los de su entorno constantemente. 

 

Entre los seis y diez meses el niño puede avanzar hacia los objetos y designarlos 

con el gesto: el niño señala un objeto, se lo dan, lo devuelve, lo señala y así, 

sucesivamente. 
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A partir de los diez meses podemos tener la impresión de que el bebe transmite 

algunas cosas que tienen significado.  

 

Hacia los doce o dieciocho meses del niño adquiere alguna palabra de su entorno 

y aparece lo que se llama primera palabra. El primer uso de un sonido con 

significado se considera generalmente como primera palabra. 

 

Según Triado y M. Forns (1990) estas conductas del niño y el adulto se pueden 

considerar conductas comunicativas ya que el niño es capaz de manifestar y les 

da respuesta, es decir hay una reciprocidad. Esta es un prerrequisito básico para 

adquisición del lenguaje. 

 

Cuando a los dieciocho o los veinticuatro meses el niño comienza a utilizar los 

signos de la lengua es porque ha sido capaz de utilizar la representación, pero 

también mucho antes fue capaz de comunicarse mediante expresiones gestuales 

cada vez más evolucionadas y que han dado paso a la palabra y a la frase. 

 

• Etapa Lingüística. 
A partir de los dieciocho o veinticuatro meses los niños pueden acceder al código 

lingüístico adulto al menos de dos maneras; con un sistema de registro formales o 

con un sistema de reglas para deducir categorías gramaticales. Los niños de esta 

etapa empiezan a combinar palabras para formar producciones de dos palabras. 

R. Brown y Belligi (citado por Garton y Pratt 1991)58 describiendo a esa habla 

como telegráfica, llamada así, porque está caracterizada por una alta frecuencia 

de palabras contenido (nombres y verbos) y una baja frecuencia de palabras 

función (como artículos y preposiciones). 

 

Hacia los dos años el niño utiliza más de dos palabras para formar las primeras 

estructuras gramaticales. Las principales diferencias entre este lenguaje y el del 

adulto es que hay elementos de la frase que están ausentes; son aquellas que 
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llamamos palabras función (artículo, preposiciones, conjugaciones etc.) de aquí 

que a este tipo de frases se le llama de " estilo telegráfico". 

 

En el lenguaje de los niños entre los veinticuatro y treinta meses aparece el 

artículo, el primero en aparecer es el articulo indeterminado (un, una, uno) que se 

utiliza por un hablante para introducir un nuevo objeto o acontecimiento en la 

conversación como para nombrar un objeto queriendo decir que es uno y 

conversación, como para nombrar un objeto queriendo decir que es uno y además 

para referirse a cualquier objeto.59  

 

Posteriormente, aparece el artículo determinado (el/la-los/las) el cual puede ser 

utilizado cuando el objeto es conocido tanto por el hablante como por el oyente, 

los objetos se vuelven conocidos principalmente a través de la experiencia previa 

o de la previa introducción a la conversación.  

 

Respecto al desarrollo de las preposiciones y los adverbios empiezan a ser 

usados hacia el tercer año. Las primeras preposiciones son “de” y “para” entre los 

treinta y treinta y seis meses. 

 

A lo largo de los cuatro y cinco primeros años el niño aprende los diversos tipos de 

frases de manera que el interlocutor puede saber si la frase pronunciada es una 

orden una exclamación o una pregunta. 

 

Así mismo estos aprendizajes de adquisición del lenguaje tienen que ser 

estimulados y alentados por la interacción social en el que se desenvuelva el niño. 

Se puede decir que a los cinco años los niños ya han adquirido las estructuras 

gramaticales de su lengua, sin embargo, no quiere decir con esto que, la 

adquisición del lenguaje haya finalizado; sino que éste se prolonga durante toda la 

escolaridad primaria, e incluso la secundaria, ya que el niño tiene  que aprender a 

usar su lengua en diferentes contextos y situaciones comunicativas. Pero no es 
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simplemente ir adquiriendo el lenguaje estructural, sino también el funcional, 

debido a que este cumple con diferentes funciones, las cuales se mencionarán en 

el siguiente apartado. (Siguán, Colomina, Vila, 1986)   

 

Categorías de las producciones comunicativas del primer lenguaje infantil:60 

 

• Categoría de regulación. 
Atención: procedimiento que intenta dirigir la atención de otra persona hacia un 

objeto, acción o acontecimiento. 
Requerimiento: procedimiento que solicita que otra persona haga o consiga algo 

para el niño, o bien, pedir permiso al adulto para realizar una acción. 

Vocativo: producción para llamar a otra persona, ya sea para localizarla o para 

exigir su presencia, se solicita sólo la presencia y no su ayuda. 

 

• Categoría de información.61 
Designación: producción que hace referencia a una persona o aun objeto con el 

único objetivo de nombrarla. 

Descripción: procedimiento que informa sobre un objeto, acción o acontecimiento 

en lugar de nombrarlo. 

Informativa: producción que informa más allá del aquí y el ahora. 

 

• Categoría de expresión.62 
Realización: procedimiento que describe una acción que el niño realiza o acaba 

de realizar. 

Determinación: procedimiento que expresa las intenciones del niño de realizar 

una acción inmediatamente. 

Rechazo: procedimiento que utiliza el niño para rechazar u oponerse a los deseos 

del adulto. 

Protesta: procedimientos exagerados para expresar malestar. 

                                            
60 Triadó, C. y Forns, M. (1989)  La Evaluación del Lenguaje. Una aproximación Evolutiva. Barcelona, Anthropos. Pág. 41 
61 Ibídem 
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Aceptación: procedimientos para aceptar o conformarse a los deseos del adulto. 

 

• Categoría de diálogo. 
Imitación: el niño se limita a repetir la producción del adulto sin el intento de 

informar. 

Respuesta: producción que sigue a la pregunta de un adulto, que no es repetición 

realizada con la misma entonación. 

Pregunta: producción que exige información de otra persona. 

Continuación: el niño utiliza un procedimiento vocálico para mantener la 

conversación, independientemente del significado. 

 

• Categoría variada. 
Incluye aquellos términos que no pueden ser clasificados en las categorías 

anteriores, especialmente las fórmulas sociales. 

 

Una vez que se identifican estas características en los niños, y ya que están 

practicando y haciendo uso del lenguaje, es decir, la competencia comunicativa, 

es hacia los dos años que el niño utiliza más de dos palabras para formar las 

primeras estructuras gramaticales, desde el punto de vista de la forma, las 

principales diferencias entre este lenguaje y el adulto es que hay elementos de la 

frase que están ausentes, son aquellas que se denominan palabras función 

(artículos, preposiciones, conjunciones), esto como se señaló es el estilo 

telegráfico. 

 

Todas estas adquisiciones en el lenguaje descritas con anterioridad le permiten al 

niño que al ingresar a educación preescolar y, posteriormente en primaria cuando 

inicien los procesos de adquisición del sistema de lectura y escritura. 

Se puede decir que el niño alrededor de los cinco años ya ha adquirido las 

estructuras gramaticales de su lengua, sin embargo, esto no quiere decir que la 

adquisición del lenguaje haya finalizado, sino que éste se prolonga durante      50                  



 

 

toda la  escolaridad primaria e incluso la secundaria, es por eso, que la escuela 

tiene un papel preponderante en el aprendizaje de la lengua de los niños. 

 

Cuando los niños llegan a la educación preescolar, generalmente poseen una 

competencia comunicativa: hablan con las características propias de su cultura, 

usan la estructura lingüística de su lengua materna, así como la mayoría de las 

pautas o los patrones gramaticales que les permiten hacerse entender. Saben que 

pueden usar el lenguaje con distintos propósitos (manifestar sus deseos, 

conseguir algo, hablar de sí mismos, saber acerca de los demás, crear mundos 

imaginarios mediante fantasías y dramatizaciones, etcétera).  

 

La incorporación a la escuela implica para los niños el uso de un lenguaje cuyos 

referentes son distintos a los del ámbito familiar, que tiene un nivel de generalidad 

más amplio y de mayor complejidad, proporciona a los niños un vocabulario cada 

vez más preciso, extenso y rico en significados, y los enfrenta a un mayor número 

y variedad de interlocutores. Por ello la escuela se convierte en un espacio 

propicio para el aprendizaje de nuevas formas de comunicación, en donde se pasa 

de un lenguaje de situación (ligado a la experiencia inmediata) a un lenguaje de 

evocación de acontecimientos pasados reales o imaginarios. Visto así, el progreso 

en el dominio del lenguaje oral significa que los niños logren estructurar 

enunciados más largos y mejor articulados y potencien sus capacidades de 

comprensión y reflexión sobre lo que dicen, cómo lo dicen y para qué lo dicen. 

Expresarse por medio de la palabra es para ellos una necesidad; abrir las 

oportunidades para que hablen, aprendan a utilizar nuevas palabras y expresiones 

y logren construir ideas más completas y coherentes, así como ampliar su 

capacidad de escucha, es tarea de la escuela.  

 

Para cerrar este apartado puedo decir que los trabajos de Garton y Pratt nos guían 

hacia cómo cosechar frutos en la adquisición del lenguaje en los niños, de lo 

complicado del mismo y de las habilidades implicadas en él, nos ayudan a 

estimular adecuadamente a los niños para que escuchen atentamente y        51 



 

 

después a través de preguntas verificar si han comprendido lo dicho y así poner 

en práctica el lenguaje oral. Estas preguntas no deben ser referidas solo a los 

hechos, sino deben requerir inferencia para llevar al niño más allá del texto oral, 

que también implica estimular otras habilidades. 

 

En cuanto a Triadó, nos hace reflexionar sobre que el lenguaje es un instrumento 

social de representación y de comunicación y que el niño no lo obtiene en un 

medio determinado. De todo ello se desprende que una evaluación completa del 

lenguaje presente muchos problemas, sin embargo nos proporciona las 

herramientas necesarias para poder abordar ésta.  

 

DESARROLLO DEL LENGUAJE ORAL EN EL AULA 
Se destaca la existencia de dos grandes propósitos que subyacen bajo la 

enseñanza de la lengua oral:63 

 

1.- Por el papel mediador que juega en el proceso de enseñanza y aprendizaje. 

2.- Porque uno de los objetivos generales de cualquier centro educativo ha de ser 

la formación de futuros ciudadanos. 

 

La primera cuestión remite a las teorías del aprendizaje que fundamentan el 

Programa de Educación Preescolar (PEP) y, de forma más precisa, a las posturas 

defendidas desde las Psicologías cognitiva. Recordemos que Vigotsky expone en 

“Pensamiento y Lenguaje” que el lenguaje es un instrumento psicológico  que 

usamos desde la primera infancia  para organizar el  pensamiento individual y para 

razonar, planificar y  revisar las acciones; pero el lenguaje también es un 

instrumento cultural que utilizamos para compartir y desarrollar de manera 

conjunta el conocimiento, y por tanto, la cultura.  
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Estas dos funciones se encuentran integradas. Al escuchar a los adultos, los niños 

adquieren el uso cultural de las palabras y lo interiorizan hasta convertirlo en un 

instrumento psicológico propio. Los niños no aprenden la lengua por casualidad, 

sino que la aprenden cuando la usan para participar en  la vida de la comunidad.  

 

El aula se convierte, de esta manera, en un espacio  especialmente privilegiado ya 

que, mediante el diálogo con el adulto o con los compañeros, los niños disponen  

de la posibilidad de interpretar sus representaciones de mundo. Todo esto nos 

lleva a una primera consideración: el lenguaje oral se ha de enseñar porque 

funciona como mediador de la actividad social. 

 

El segundo apartado está dirigido desde la formación de la ciudadanía. En este 

caso el punto de partida, en la idea que la enseñanza obligatoria es una de las 

conquistas que caracterizan a las sociedades democráticas. La escuela es 

concebida como el recipiente de nuevas generaciones, el espacio donde los niños 

tienen la oportunidad de aprender el abecé de la convivencia y las reglas 

fundamentales que rigen la sociedad. La educación de los futuros ciudadanos 

exige el aprendizaje de la lengua que se utiliza en las interacciones sociales. La 

consideración más común es que la experiencia en el aula, donde reina la armonía 

entre los alumnos que provienen de culturas diferentes, lenguas y capacidades 

físicas e intelectuales también diferentes, es el mejor preámbulo para una 

sociedad diversa donde se hace necesario conseguir un acuerdo social. El hecho 

de fortalecer las bases de la escuela obligatoria es una de las recetas más claras 

para evitar el peligro de una fractura social. La enseñanza del lenguaje oral 

encuentra, en este espacio, una importante justificación.64 

 

Desde una perspectiva de dominio natural y progresivo del lenguaje, la enseñanza 

de la comunicación oral constituye el primer paso entre las tareas de la institución 
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escolar. Por una parte, como continuidad del aprendizaje que el niño viene 

realizando del uso de la palabra en su medio familiar y social y por otra, como 

prerrequisito necesario para preparar su futuro enfrentamiento con éxito al 

aprendizaje de la comunicación escrita, (lectura y escritura). 

 

El lenguaje ayuda con los sentimientos y las emociones  de los niños  en la 

medida en que ayuda a exteriorizarlos, a compartirlos y a comprenderlos mejor. El 

lenguaje, y en este caso el lenguaje oral ayuda a los maestros a identificar las 

emociones. Al mismo tiempo, las emociones refuerzan el lenguaje porque lo 

enriquecen con una amplia gama de matices. Se trata de una dimensión que en 

este caso adquiere una relevancia excepcional, precisamente porque nos estamos 

refiriendo  a situaciones en que los sujetos constituyen su mundo de referencia a 

partir  de la relaciones cara a cara.65 

 

Enseñar lengua en el mundo de hoy es un desafío. Capacitar a los alumnos para 

que sean capaces de interpretar y producir textos adecuados a sus necesidades 

comunicativas, también. Como tarea no es sencilla pues implica el trabajo con la 

oralidad, la escritura y la lectura. 

 

En lo que respecta a la oralidad, debe ser trabajada en todos los niveles del 

sistema educativo, desde el inicial al superior. Trabajar y comprender los 

problemas de la oralidad en preescolar nos posibilita estudiar mejor las dificultades 

de la lengua escrita. 

 

El  propósito final que se persigue es que los estudiantes se transformen en 

escuchas activos y críticos de los mensajes orales y buenos hablantes capaces de 

adecuar las variedades de la lengua oral a las circunstancias de comunicación. 
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Por eso, las capacidades de habla y escucha se fortalecen en los niños cuando 

tienen múltiples oportunidades de participar en situaciones en las que hacen uso 

de la palabra con diversas intenciones:66 

• Narrar un suceso, una historia, un hecho real o inventado, incluyendo 

descripciones de objetos, personas, lugares y expresiones de tiempo, 

dando una idea lo más fiel y detallada posible. La práctica de la narración 

oral desarrolla la observación, la memoria, la imaginación, la creatividad, el 

uso de vocabulario preciso y el ordenamiento verbal de las secuencias. 

• Conversar y dialogar sobre inquietudes, sucesos que se observan o de los 

que se tiene información –mientras desarrollan una actividad que implica 

decidir cómo realizarla en colaboración, buscan vías de solución a un 

problema, etcétera. El diálogo y la conversación implican comprensión, 

alternancia en las intervenciones, formulación de preguntas precisas y 

respuestas coherentes. De esta manera se propicia el interés, el 

intercambio entre quienes participan y el desarrollo de la expresión. 

• Explicar las ideas o el conocimiento que se tiene acerca de algo en 

particular los pasos a seguir en un juego o experimento, las opiniones 

personales sobre un hecho natural, tema o problema. Esta práctica implica 

el razonamiento y la búsqueda de expresiones que permitan dar a conocer 

y demostrar lo que se piensa, los acuerdos y desacuerdos que se tienen 

con las ideas de otros o las conclusiones que derivan de una experiencia; 

además, son el antecedente de la argumentación. 

La participación de los niños en situaciones en que hacen uso de estas formas de 

expresión oral con propósitos y destinatarios diversos, además de ser un recurso 

para que se desempeñen cada vez mejor al hablar y escuchar, tiene un efecto 

importante en el desarrollo emocional, pues les permite adquirir mayor confianza y 

seguridad en sí mismos, a la vez que logran integrarse a los distintos grupos 

sociales en que participan. Estos procesos son válidos para el trabajo educativo 
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con todas las niñas y todos los niños, independientemente de la lengua materna 

que hablen (alguna lengua indígena o español). El uso de su lengua es la 

herramienta fundamental para el mejoramiento de sus capacidades cognitivas y 

expresivas, así como para fomentar en ellos el conocimiento de la cultura a la que 

pertenecen y para enriquecer su lenguaje.  

 

Se ha observado en el aula, qué clase de problemas de lenguaje tienen los niños 

que son causantes de dificultades en el aprendizaje escolar. De igual manera se 

observó el proceso de comunicación entre maestros y niños, tal y como se dan en 

el aula. Examinando con relación al desarrollo del lenguaje hablado en los niños. 

Realmente se piensa que existen diferentes expectativas y ciertos mitos en torno a 

la escuela. Con frecuencia se cree que la escuela existe para que los niños 

aprendan en particular, para inculcar la lectura, la escritura, y las matemáticas. No 

obstante es importante, especialmente para los maestros, recordar que el lenguaje 

del niño al empezar a ir a la escuela no está desarrollado por completo. 

 

A pesar de las diferencias en la ayuda y el apoyo que se ofrece en casa a  las 

actividades de lenguaje hablado y escrito, el lenguaje hablado todavía no es un 

sistema totalmente dominado cuando los niños  comienzan la escolaridad. Los 

niños pueden emitir producciones imperfectas, las oraciones pueden ser 

agramaticales o estructuralmente incorrectas, o sus significados oscuros. Todo 

niño debe ser escuchado por el maestro y comprendido cuando sea posible. Sin 

embargo, es igualmente importante el hecho de que el niño puede tener 

dificultades para entender al maestro. Los maestros como usuarios  adultos del 

lenguaje hablan como adultos y pueden olvidar que  los niños de cinco años no 

tienen el mismo nivel de comprensión de ello. Los maestros no tendrán que usar 

frases difíciles de entender. “Se considera que la enseñanza eficaz requiere 

inculcar conocimientos al niño por tanto no hay cabida la negociación de la 

comprensión compartida.”67  

                                            
67 La comunicación a través del lenguaje, Guía del estudiante. Antología Básica, UPN, pag.17                                   56 
 



 

 

Permitir al niño tomar un papel más activo en la comunicación en el aula por 

consiguiente en el proceso de aprendizaje puede ser visto como una amenaza, 

porque el uso de preguntas da a los profesores un control considerable. La 

enseñanza debe permitir que los significados compartidos se establezcan, 

comuniquen y evalúen. Los maestros deben esforzarse en hacer esto lo más fácil 

posible para el niño y evitar crear dificultades. La enseñanza puede crear barreras 

para el aprendizaje eficaz si se asume que la causa de todas las  dificultades es el 

niño, que es lento, los docentes deben tener en cuenta el hecho de que algunos 

niños pueden vivir dificultades con el lenguaje en el aula sin que sea por culpa 

suya. Estos niños pueden simplemente no haber madurado lo suficiente. 
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CAPÍTULO III 
 

El cuento como recurso para el desarrollo del 
lenguaje oral. 
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EL CUENTO 
El cuento es considerado como una herramienta indispensable para favorecer el 

desarrollo integral del niño. 

 

Según la Real Academia Española, el cuento es: “una relación de palabra o por 

escrito, de un suceso falso o de pura invención”68  

 

“El cuento es una narración de hechos imaginarios o reales, protagonizada por un 

grupo reducido de personajes y con un argumento sencillo”69 
 
Carlos Mastrángelo, en su libro El cuento argentino, quien define el género de la 

siguiente manera:  

 

1. Un cuento es una serie breve y escrita de incidentes;  

2. de ciclo acabado y perfecto como un círculo;  

3. siendo esencial el argumento,  asunto o los incidentes en sí;  

4. trabados éstos en una única e ininterrumpida ilación;  

5. sin grandes intervalos de tiempo y espacio;  

6. rematados por un final imprevisto, adecuado y natural.  

 

El cuento es un relato breve de hechos imaginarios, de carácter sencillo, con 

finalidad moral o recreativa, que estimula la imaginación y despierta la curiosidad.  

 

Etimológicamente, cuento deriva de la palabra latina computum, que significa 

cálculo, cómputo, enumeración, clasificación. De cálculo y enumeración pasó a 

significar la enumeración de hechos, y, por extensión, "cuento" significa recuento 

de acciones o sucesos reales o ficticios.  

 

 

 
                                            
68 Real Academia Española, 1970, p. 394. 
69 Wikipedia                                                                                                                                                                       59 



 

 

ORIGEN DEL CUENTO 
El origen del cuento se remonta a tiempos tan lejanos que resulta difícil indicar con 

precisión una fecha aproximada de cuándo alguien creó el primer cuento. Se sabe, 

sin embargo, que los más antiguos e importantes creadores de cuentos que hoy 

se conocen han sido los pueblos orientales. Desde allí se extendieron a todo el 

mundo, narrados de país en país y de boca en boca. Este origen oriental se puede 

aún hoy reconocer sin dificultad en muchos de los cuentos que nos han 

maravillado desde niños, y que todavía los leemos o narramos. 

 

Así, en muchos casos son orientales sus personajes, sus nombres y su manera de 

vestir, sus bosques o sus casas y también su forma de comportarse, su 

mentalidad y, en muchos casos, la "moral" del cuento. Y, por último, es también 

típica del mundo oriental la manera de entender y de vivir la vida reflejada en los 

cuentos.70 

 

Las culturas de todos los tiempos tuvieron deseos de contar sus vidas y 

experiencias, así como los adultos tuvieron la necesidad de transmitir su sabiduría 

a los más jóvenes para conservar sus tradiciones y su idioma, y para enseñarles a 

respetar las normas establecidas por su cultura ancestral.71 

 

Otros autores explican teorías diferentes sobre el origen de los cuentos, como es 

el caso de la teoría del origen mítico; ésta menciona que los cuentos son el origen 

de un mito degradado a una simple narración, y tienen un sentido mágico-

religioso. La teoría monogenética menciona que los cuentos tienen un lugar único 

de nacimiento. La teoría indo europea establece que fueron los pueblos 

indoeuropeos quienes al poseer la misma lengua también poseían los mismos 

cuentos.72 

                                            
70 Montoya, V. (2007). El origen de los cuentos. Documento en línea. Recuperado el 26 de mayo, 2008 de: 
http://www.ciudadseva.com/textos/teoria/hist/montoya1.htm. 
71  Los primeros relatos pertenecen a la “tradición oral”. El relato más antiguo de que se tenga noticias es la historia de “El 
Diluvio” y proviene de Mesopotamia. 
72 Montoya, V. (2007). El origen de los cuentos. Documento en línea. Recuperado el 26 de mayo, 2008 de: 
http://www.ciudadseva.com/textos/teoria/hist/montoya1.htm.                                                                                          60 



 

 

La teoría índica señala que los cuentos llegaron de la India al Occidente, a través 

de la forma oral, por medio de los comerciantes y los soldados y debido a la 

expansión de los pueblos islámicos, los cuentos también se expanden a otros 

pueblos de Europa. La teoría poligenética reconoce que el origen de los cuentos 

es simultáneo en distintas áreas. 73 

 

La teoría de los pensamientos elementales señala que los cuentos surgen de la 

misma forma de reaccionar de los hombres ante situaciones semejantes. 

 

La teoría de préstamos o migraciones propone que los cuentos tienen su origen en 

los pueblos babilónicos 

 

 La teoría psicológica estudia las relaciones existentes entre el cuento y los 

sueños y explica también que los cuentos sirven para que los niños descarguen 

sus miedos. 

 

La teoría ritualista o historicista señala que los cuentos sólo tienen su origen en la 

historia, que los cuentos son reflejo de las estructuras y sistemas sociales de los 

pueblos primitivos y que además los cuentos tiene su origen en los ritos y 

costumbres ancestrales.74 

 

Por lo tanto, es necesario mencionar que cualquiera que haya sido el origen de los 

cuentos, éstos han pasado de una generación a otra gracias a la narración oral y a 

la escritura. Además, debido a la difusión de unos países a otros, podemos saber, 

conocer y disfrutar de mundos maravillosos, lejanos y llenos de misterio, donde 

puede ser posible la existencia de seres irreales, de hombres míticos, además de 

conocer los usos y costumbres de lugares lejanos. 

 

                                            
73 Montoya, V. (2007). El origen de los cuentos. Documento en línea. Recuperado el 26 de mayo, 2008 de: 
http://www.ciudadseva.com/textos/teoria/hist/montoya1.htm. 
74 Moreno Verdulla, A. y Sánchez Vera, L. (2006). El desarrollo de las habilidades lingüísticas en la educación infantil: 
literatura y tradición oral. En J. M. Serón Muñoz (Ed.)  La educación infantil: orientaciones y propuestas (pp. 432-434). 
Universidad de Cádiz. Cádiz.                                                                                                                                             61 



 

 

TIPOS DE CUENTOS 
Hay dos grandes tipos de cuentos: el cuento popular o folklórico y el cuento 

literario o artístico. 

 

• El cuento popular o folklórico: es una narración tradicional de transmisión 

oral. Se presenta en múltiples versiones, que coinciden en la estructura 

pero discrepan en los detalles. Tiene tres subtipos: los cuentos de hadas o 

cuentos maravillosos, los cuentos de animales y los cuentos de 

costumbres. El mito y la leyenda son también narraciones tradicionales, 

pero suelen considerarse géneros autónomos. Las mil y una noches es la 

recopilación más conocida de cuentos populares orientales que se conoce. 

 

• El cuento literario o artístico: es el cuento concebido y trasmitido 

mediante la escritura. El autor suele ser conocido. El texto, fijado por 

escrito, se presenta generalmente en una sola versión, sin el juego de 

variantes característico del cuento popular. Se conserva un corpus 

importante de cuentos del Antiguo Egipto, que constituyen la primera 

muestra conocida del género. Una de las primeras manifestaciones en la 

lengua castellana fue El conde Lucanor, que reúne 51 cuentos de diferentes 

orígenes, escrito por el infante Don Juan Manuel en el siglo XIV. 75 

 

 

 

 

 

                                            
75 Moreno Verdulla, A. y Sánchez Vera, L. (2006). El desarrollo de las habilidades lingüísticas en la educación infantil: 
literatura y tradición oral. En J. M. Serón Muñoz (Ed.), La educación infantil: orientaciones y propuestas (pp. 397-447). 
Cádiz: Universidad de Cádiz. p. 430                                                                                                                                62 



 

 

PARTES DEL CUENTO 

El cuento cuenta con tres partes. 

• Planteamiento: Es la parte inicial de la historia, donde se presenta a los 

personajes y sus propósitos.  

• Nudo: Parte en donde surge el conflicto, la historia toma forma y suceden 

los hechos más importantes.  

• Desenlace o final: Parte donde se da solución a la historia y finaliza la 

narración. 

CARACTERÍSTICAS DEL CUENTO 

El cuento presenta varias características que lo diferencian de otros géneros 

narrativos. 

• Ficción: aunque en algunos casos puede basarse en hechos reales o ser 

una ficción de un marcado realismo, un cuento debe, para funcionar, 

recortarse de la realidad.  

• Argumental: tiene una estructura de hechos entrelazados (acción – 

consecuencias) en un formato de: introducción – nudo – desenlace.  

• Única línea argumental: a diferencia de la novela, en el cuento todos los 

hechos se encadenan en una sola sucesión de hechos.  

• Estructura centrípeta: todos los elementos que se mencionan en la 

narración del cuento están relacionados y funcionan como indicios del 

argumento.  

• Un solo personaje principal: aunque puede haber otros personajes, la 

historia hablará de uno en particular, que es a quien le ocurren los hechos.  

• Unidad de efecto: comparte esta característica con la poesía: está escrito 

para ser leído de corrido de principio a fin. Si uno corta la lectura, es muy 

probable que se pierda el efecto narrativo. La estructura de la novela 

permite leerla por partes.                                                                             63 



 

 

• Brevedad: por y para cumplir con todas las demás características, el 

cuento debe ser breve.  

• Prosa: el cuento debe estar escrito en prosa.  

 
SUBGÉNEROS 

Algunos de los subgéneros más populares del cuento son: 

• Cuento de aventuras.  

• Cuento policial o de detectives.  

• Cuento de ciencia-ficción.  

• Cuentos de ficción especulativa.   

• Cuento dramático.  

• Cuento de fantasía o maravilloso. 

• Cuento fantástico.  

• Cuento para niños.  

• Cuento de hadas.  

• Cuento de terror o cuento de horror, de miedo, de fantasmas, etc.  

 

Se explica qué se le llama literatura infantil y cuáles son sus características; esto 

nos ayudará a seleccionar mejor los cuentos que hemos de narrar.  

 

De acuerdo con Labrero, se le llama literatura infantil a aquella que de un modo 

especial le interesa al niño y tiene a su vez por propósito el desarrollo de la 

sensibilidad estética y la belleza verbal a través de los signos que la representan. 

Sin embargo, es trasmisora de la belleza en la medida que el niño la puede captar. 

La literatura infantil no deja pasivo al receptor ya, que sus mensajes pueden ser 

trasmitidos de forma oral o escrita y pueden estar expresados en prosa o en 

verso.76  

 

                                            
76 Labrero Baena, M. P. (1998). Especialización del profesorado en educación infantil (0-6 años). Madrid: Universidad 
Nacional de Educación a Distancia. Pp. 544-545                                                                                                               64 



 

 

ELECCIÓN DE CUENTOS PARA NIÑOS DE 3 A 6 AÑOS 
Los textos que se les ofrecen a los niños de 3 a 6 años están basados en lo que 

les gusta. Es decir, es algo que el niño ha vivido y sentido desde su nacimiento, 

por lo tanto es algo muy cercano a él. Servirá como instrumento de trabajo y al ser 

textos pertenecientes a su realidad, al surgir de su propio contexto cultural, el niño 

verá en él algo suyo, no ajeno, por lo que no le inducirá a rechazarlo. 

 

De acuerdo con Paztoriza, la elección del cuento a narrar es de gran importancia 

ya que de ello depende el éxito del narrador. Por eso recomienda que cuando nos 

demos a la tarea de contar un cuento a niños en edad preescolar tomemos en 

cuenta ciertas recomendaciones que nos ayudarán a seleccionar y determinar cuál 

cuento podemos contar:77  

• Debemos tomar en cuenta las características de auditorio, por ejemplo la 

edad de los oyentes; esto no significa que un cuento que les guste a niños 

de edad preescolar no les guste a niños más grandes.  

• Los cuentos seleccionados y contados a niños de edad preescolar deben 

desarrollar la imaginación, la sensibilidad hacia la belleza y la expresión de 

la misma. Por eso deben contener belleza ética y estética y conducir a los 

buenos valores.  

• Es recomendable que los cuentos contados a niños en edad sean cortos, 

sencillos y de argumento claro. Tal sencillez está determinada por la 

brevedad del cuento así como por un vocabulario no complejo.  

• Debemos considerar que cuando se ha decidido narrar un cuento a niños 

en edad preescolar y se usen vocablos o frases nuevas, es necesario hacer 

las aclaraciones inmediatas sobre las palabras o frases que sean difíciles o 

desconocidas por los niños. Así entenderán mejor la narración y tendrán la 

oportunidad de incorporar estas nuevas palabras a su léxico.  

• Debemos incluir elementos o estrategias que nos anuncien el desenlace. 

 

                                            
77 Paztoriza de Etchebarne, D. (1975). El arte de narrar: oficio olvidado. Buenos Aires: Guadalupe. Pág. 37-39     65 



 

 

En conclusión, todo cuento que sea elegido para ser narrado a los pequeños debe 

ser breve, sencillo, de vocabulario adecuado, desarrollar la belleza y la ternura y 

contener una enseñanza implícita que realce los valores. 

 

LA IMPORTANCIA DEL CUENTO EN PREESCOLAR 
Cómo se relaciona el lector con el cuento, con el libro, con la lectura: 

No es novedoso decir que el lector comienza a formarse aun antes de aprender a 

leer. Sin embargo, no está de más recordarlo. El primer contacto  de los niños  con 

la literatura es a través de las canciones de cuna, es decir, a través de la literatura 

oral. Más tarde será el cuento narrado o leído por la madre, la abuela o algún otro 

adulto. Luego prosigue en el jardín de niños donde el libro-objeto cobra 

importancia material y se transforma en un juguete más a su   alcance (o, por lo 

menos, sería deseable que así fuera) y, finalmente, llega a la lectura directa por 

parte  de ellos que comienza su alfabetización en  su segundo año de preescolar. 

Y aunque en el nivel inicial todavía no saben leer, se acercan a los libros con 

curiosidad y placer78 y, mientras juegan a que leen, van descubriendo que hay 

diferencia entre lo que son letras, los números o cualquier otro signo o dibujo; 

descubre también que no sólo hay letras, sino que éstas forman palabras y que las 

mismas se leen de izquierda a derecha y de arriba hacia abajo. Saben, además, 

que la fascinación del cuento que el adulto narra o lee, se escapa de ese libro que 

él puede hojear, tocar y sentir. Es, por lo tanto, en esta etapa inicial cuando 

debemos comenzar con el fomento y desarrollo de la lectura de cuentos infantiles. 

Es entonces cuando tenemos que comprender la verdadera importancia que tiene 

ese contacto físico con el cuento, para su formación lectora.  

 

La mayoría de las veces, motivados por el argumento y una vez finalizada la 

narración (o la lectura), los niños dibujan, pintan e inventan nuevas historias que, 

en ocasiones, la maestra transcribe, logrando de esta manera un texto colectivo, 

producido por los alumnos. Y cuando los alumnos ya están en condiciones de 

comenzar a leer por sí mismo, se hace necesario crear una situación de lectura 

                                            
78 Barthe M. Raquel. La importancia del cuento en el Jardín de Infantes. http://www.eljardinonline.com.ar              66 



 

 

auténtica, donde se lea con un propósito de lectura asumido por el lector porque, 

de lo contrario, este aprendizaje no tendrá sentido. 

 

Sin embargo, lo más importante al contar un cuento es el hecho de que la historia 

no termina con la palabra FIN. Es entonces cuando el relato se prolonga en los 

diálogos que se suscitan a partir de los niños, sin darse cuenta, empiezan a 

relacionar los hechos relatados con su vida cotidiana, con su realidad inmediata y 

con sus propias experiencias. Y el diálogo lleva a la reflexión, al pensamiento 

profundo y al juicio crítico. Es un proceso que nace en el interior de cada persona 

y aflora a través de la expresión oral. 

 

Pero para que todo esto suceda, la maestra tendrá que elegir cuidadosamente el 

cuento: que sea un texto portador de sentido. Entonces se preguntará qué criterio 

de selección adoptará. 

 

El texto puede ser breve y muy sencillo, pero no por eso "simple"79. Con un 

lenguaje accesible y que puedan comprender los, aunque siempre introduciendo 

algún término nuevo que enriquezca su vocabulario. 

 

Cabe recordar que, entre los tres y los cinco años, los niños utilizan un lenguaje 

reducido (lenguaje activo), pero pueden comprender mayor número de palabras 

de las que manejan (lenguaje pasivo). Ellos ya son capaces de enumerar los 

personajes y objetos que aparecen en las láminas; juegan con las palabras y 

disfrutan con su sonoridad; les encanta aprender nuevos vocablos y se divierten 

con la rima. Además desean que le cuenten el mismo cuento hasta la saciedad. 

Les gustan los cuentos que responden a su realidad (hogar, jardín de infantes, sus 

animales y juguetes). Tienen sentido del humor y se interesan por lo cómico y el 

absurdo. Les deleita fantasear. Y llega el ansiado momento en que el cuento se 

apodera del auditorio infantil. 

 

                                            
79 Barthe M. Raquel. La importancia del cuento en el Jardín de Infantes. http://www.eljardinonline.com.ar              67 



 

 

Durante su lectura o narración, no importa que  los niños interrumpan de vez en 

cuando; pronto se acostumbrarán a no hacerlo si saben que tendrán la 

oportunidad de expresarse  libremente al finalizar la historia. 

 

Lo importante es permitirles decir lo que sienten y no inducirlos a las respuestas 

deseadas por el adulto. En muchas ocasiones el diálogo se transforma en un 

interrogatorio donde los niños están más pendientes por complacer al docente que 

por decir lo que piensan y sienten; se sienten obligados a dar la respuesta que 

suponen es apropiada y esperada. En estos casos es el adulto quien pone las 

palabras en boca de los niños. Y no siempre la interpretación del cuento es única 

o correcta porque es la que hizo la maestra. La literatura permite un plural de 

lecturas, ofreciendo diferentes niveles de comprensión; se puede leer y releer un 

texto descubriendo múltiples significados subyacentes que estimulan el juicio 

crítico y la sagacidad del lector, que se tornará capaz de desentrañar lo implícito80 

 

Es por esta particularidad del texto literario que la elección del cuento resulta muy 

importante y nunca debe tener un significado unívoco ni un mensaje explícito; 

debe permitir que el niño  descubra por sí mismo lo que se encuentra,  "lo escrito 

entre líneas" y que se esconde en su significado más profundo. La historia debe 

admitir tantas interpretaciones como lectores accedan a ella, aunque en esta 

etapa los niños todavía no tengan dominio de la lectura. 

 

Además, más allá de la formación del lector, el cuento es importante por el 

aspecto lúdico, por el juego, por el placer y, además, por la fantasía y estos "no 

lectores" del jardín de niños son ya lectores en potencia o pre-lectores Pero no es 

sólo por eso que se los debe motivar con la literatura, sino porque dialogando 

acerca de lo que sucede en el relato y reflexionando acerca de estos hechos, se 

acercan también a enriquecer y  extender su  vocabulario, a cuestionar, a dialogar, 

a estimular su lenguaje. 
 

                                            
80 Ibídem                                                                                                                                                                              68 



 

 

EL CUENTO COMO ESTRATEGIA DIDÁCTICA 
Cuando se trata de estimular a niños en edad preescolar, es importante ser 

didáctico y muy creativo para poder llamar su atención. Uno de los recursos más 

interesantes y, que me gusta utilizar, es el libro de cuentos, ya que a través de las 

ilustraciones podemos guiar a los niños en una historia, que los emocione y los  

haga  expresarse mediante el lenguaje oral.  

 

Los niños de 3 a 5 años suelen concentrar su atención en los colores brillantes de 

las ilustraciones (se deben usar de preferencia colores primarios), las mismas que 

deben ser de gran tamaño. En estos casos, los dibujos de los personajes o de los 

paisajes, suelen ocupar más del 60% de la página. Como un adulto es quien lee, 

el niño se concentra en observar, ya que a través del dibujo se complementa la 

narración, mejorando así, la comprensión de la acción que se está llevando a 

cabo. El formato de este tipo de libros va cambiando de acuerdo a la edad del 

niño. A más edad, los dibujos, poco a poco, dejan de cobrar protagonismo, para 

cederlo a la palabra escrita. Las ilustraciones dejan sus colores vivaces por otros 

más suaves, incluso, por un neutro blanco y negro.  

 

El propósito de los libros de cuentos es el  que los niños  aprendan de forma 

divertida a expresarse de forma hablada. Los niños aprenden valores a través de 

las historias, además, despierta en ellos las ganas de aprender a leer. Con 

respecto a la formación de los niños, estas historias juegan un papel importante, 

ya que fueron concebidas con la finalidad de transmitir modelos de conducta ideal.  

 

También existen otro tipo de cuentos, cuyo propósito es que los niños comprendan 

como está ordenado el mundo a su alrededor, por ejemplo, historias que nos 

hablan sobre por qué mamá y papá tiene que trabajar, o por qué es bueno cuidar 

la naturaleza, o algo tan sencillo como un personaje que siempre deja la basura en 

su lugar. Estos modelos de conducta ayudan a formar adecuadamente el 

comportamiento de los niños.  
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En el actual programa de Preescolar 2004, se marcan las competencias a 

desarrollar dentro del campo Lenguaje y Comunicación que son: 

 

•   Comunica estados de ánimo, sentimientos, emociones y vivencias a 

través del lenguaje oral. 

•   Utiliza el lenguaje para regular su conducta en distintos tipos de 

interacción con los demás. 

•   Obtiene y comparte información a través de diversas formas de 

expresión oral. 

•    Escucha y cuenta relatos literarios que forman parte de la tradición oral.  

•    Aprecia la diversidad lingüística de su región y de su cultura. 

 

Estas competencias se favorecen y se manifiestan cuando… 

- Explica sus preferencias por juegos, juguetes, deportes, series de 

televisión, cuentos, películas, entre otros. 

- Escucha la narración de anécdotas, cuentos, relatos, leyendas y fábulas, y 

expresa qué sucesos o pasajes de los textos que escuchó le provocan 

alegría, miedo o tristeza, entre otros. 

- Narra anécdotas, cuentos, relatos, leyendas y fábulas siguiendo la 

secuencia y el orden de las ideas; utiliza la entonación y el volumen de voz, 

necesarios para hacerse comprender por quienes lo escuchan. 

- Crea, de manera individual o colectiva, cuentos, canciones, rimas, 

trabalenguas, adivinanzas y chistes. 

- Distingue en una historia entre hechos fantásticos y reales y los explica 

utilizando su propio conocimiento o la información que proporciona el texto. 

- Representa o dramatiza situaciones de la vida cotidiana, cuentos y obras de 

teatro apoyándose en el lenguaje corporal, la entonación y el volumen de la 

voz, así como de otros recursos necesarios en la representación de un 

personaje. 

- Escucha, memoriza y comparte poemas, canciones, rondas, adivinanzas, 

trabalenguas y chistes.                                                                               70 



 

 

- Recurre a la descripción de personas, personajes, objetos, lugares y 

fenómenos de su entorno, de manera cada vez más precisa, para 

enriquecer la narración de sucesos, real e imaginarios.  

- Identifica el ritmo y la rima de textos poéticos breves a través de juegos, 

variando la intensidad o velocidad de la voz y acompañándolos de 

movimientos corporales 

 

ORGANIZACIÓN DE LAS ACTIVIDADES. 
Para realizar lo propuesto en el programa de Preescolar, se propone la 

organización de las sesiones de trabajo a través de dos modalidades, con la 

condición de generar una participación activa, dinámica e incluyente basada en 

actividades favorecedoras de ambientes constructivos. 

 

a) individual 

b)  en equipo. 

 

El trabajo en grupo permite la comunicación y el establecimiento de relaciones 

humanas. 

 

Este trabajo quedó organizado en una serie de actividades que fueron aplicadas, 

en un periodo semanal, empezando con una lectura dirigida a los niños en voz alta 

por mí, para después pasar a las distintas actividades que se aplicaron. 

 

Todas las aplicaciones fueron pensadas para  elevar y  consolidar el lenguaje oral 

del grupo de estudio, quedando las situaciones como a continuación se presentan. 
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CONCLUSIONES Y SUGERENCIAS 
Conclusiones 
En la medida en que los niños tienen la oportunidad de participar en situaciones 

donde se hace uso de la palabra, se desarrolla y fortalece su capacidad de hablar 

y escuchar. Con los cuentos, los niños tienen la posibilidad de escuchar un 

lenguaje selecto, que les permite ir aprendiendo nuevas palabras, con la 

posibilidad de integrarlas a su léxico. Por lo tanto, la narración de cuentos debe 

ser considerada como una herramienta indispensable para fortalecer el desarrollo 

integral de los niños, ya que los cuentos, además de fortalecer el lenguaje, 

permiten la socialización de los niños, a través del empleo de preguntas y 

respuestas. Así los niños pueden dar su opinión respecto al cuento, las emociones 

que éste les produjo, sus anécdotas o alguna otra cosa que nos quieran expresar.  

 

Los cuentos transportan a los niños hacia un mundo lleno de fantasía, permitiendo 

así que desarrollen la imaginación y la sensibilidad estética. A través de los 

cuentos, los niños tienen también la posibilidad de asimilar conocimientos. 

  

Se puede esperar que la narración sea una actividad lúdica donde los cuentos son 

trasmisores de conocimientos, ya que pueden fortalecer y fomentar los buenos 

valores y trasmitir creencias y roles de nuestra sociedad.  

 

Y al enfrentarse los personajes a problemas diversos y presentar alternativas para 

sus posibles soluciones, los niños pueden identificarse con los personajes y así 

aprender a solucionar problemas posteriores que lleguen a surgir.  

 

Cuando se decide narrar un cuento a niños en edad preescolar es necesario 

seguir algunas estrategias de apoyo para la realización de una buena narración, 

que nos ayudarán a darle más realce a la misma.  

 

Al adaptar un cuento para ser narrado, contribuimos de manera singular a que los 

niños puedan entender aquello que queremos expresar. También es                 73 



 

 

fundamental saber manejar nuestra voz para así darle vida a los diversos 

personajes que intervienen en nuestro cuento, o bien para reproducir aquellas 

onomatopeyas que puedan ser de utilidad durante la narración. Es muy importante 

que dominemos la trama del cuento a narrar. También se hace necesario la 

inclusión de fórmulas de comienzo y final. 

 

Por último, debemos cuidar algunos aspectos importantes de nuestra personalidad 

y presentación ya que también esto puede influir de manera favorable o 

desfavorable en nuestra participación como narradores.  

 

Los niños que están acostumbrados a que se les lea o narren cuentos, van 

adquiriendo el gusto por la lectura, por lo que es recomendable que a los niños 

desde pequeños se les permita interactuar con libros que les atraigan, que sean 

de su interés y sobre todo que sean adecuados a su edad. El tratar de agobiar a 

los niños con libros que no les atraigan, lejos de fomentar el hábito por la lectura, 

les traerá como consecuencia un rechazo hacia la misma.  

 

Sugerencias 
Al seleccionar un cuento para narrarlo a niños en edad preescolar es 

indispensable que cumplan con algunas características para que se garantice el 

éxito de la narración. A continuación se mencionan algunas de ellas:81  

 

• En la selección del cuento debemos considerar:  

o Que sean seleccionados de acuerdo con su edad.  

o Que manejen un lenguaje sencillo.  

o Que contengan una enseñanza.  

o Que fomenten los valores.  

 

• En la adaptación del cuento debemos considerar:  

o Que el tiempo empleado en el relato sea breve.  

                                            
81 http://www.filos.unam.mx                                                                                                                                           74 



 

 

o Que el lenguaje usado en la narración sea sencillo y si acaso se emplea una 

palabra desconocida para los niños, es necesario que se explique de forma breve 

y sencilla, por lo que debemos buscar en el diccionario el significado de las 

palabras desconocidas.  

o Preparar una estructura del cuento para saber cuál es la secuencia del relato.  

o Incluir fórmulas de comienzo y final  

o Emplear onomatopeyas.  

o Utilizar recursos lingüísticos y paralingüísticos.  

 

Adicionalmente, la actitud del narrador es primordial porque de ello depende en 

gran medida el éxito en la narración, por lo que el narrador debe trasmitir 

humildad, simpatía, amor y sencillez.  

 

La aplicación de dinámicas en la narración permite que sea más amena, se 

ejercita en el niño su desarrollo mental, espiritual, de lenguaje y contribuye a 

ejercitar la creatividad y la imaginación, así como también se refuerzan sus 

conocimientos y habilidades.  

Por último, es importante resaltar que la narración de un cuento puede ayudarnos 

como padres, educadores y personas que estamos a cargo de la educación de los 

niños a conocerlos más, saber sus inquietudes y temores, pero sobre todo nos 

ayuda a socializar82 con ellos.  

 

Los cuentos deben ser considerados no sólo como un instrumento de 

entretenimiento sino más bien como una herramienta para favorecer el desarrollo 

integral de los niños. 

 

                                            
82 Socializar es el proceso mediante el cual los individuos pertenecientes a una sociedad o cultura aprenden e interiorizan 
un repertorio de normas, valores y formas de percibir la realidad, que los dotan de las capacidades necesarias para 
desempeñarse satisfactoriamente en la interacción social con otros individuos de ésta. En: es.wikipedia.org      75 
 



 

 

Es importante que los maestros platiquen con los padres de familia sobre la 

importancia y los beneficios que tienen los cuentos en la vida de sus hijos, ya que 

esto coadyuvará en el desarrollo integral de la personalidad.  
 

El docente debe combinar la teoría con la práctica, ya que si ésta última no se da 

no se podría perfeccionar ningún conocimiento.  
 

En la lectura de cuentos de cualquier índole educativa debe haber un registro para 

saber si se ha ejecutado lo previsto y si se lograron los objetivos trazados.  

 

Sería conveniente que cada educador tenga un repertorio variado y selecto de 

este tipo de actividades para utilizarlos en el momento oportuno.  
 

Que la dirección proporcione un amplio apoyo a los maestros otorgándole 

diferentes materiales didácticos que puedan servir como base para implementar 

algún cuento. Así mismo, se dé mayor apertura y libertad de cátedra para que los 

docentes puedan cumplir eficazmente con su trabajo dentro del aula.  

 

Tomando en cuenta que la educación básica es integral, es de imperiosa 

necesidad que el trabajo iniciado en la educación preescolar se continúe dando al 

ingresar el alumno a la escuela primaria, esto es con el objetivo de que no se 

pierda la relación entre ambas escuelas y que el niño continúe escuchando y 

leyendo para tener nuevas experiencias y aprendizajes y fortalecer su educación.  

 
Si entendemos que las facultades del ser humano se encuentran en sus áreas 

cognitiva, afectiva y motriz, y que el desarrollo armónico se logra a través de una 

educación completa (esquema 1) que está en permanente interacción con los 

elementos que la componen y que responde a las exigencias del medio en que se 

desarrolla; entonces podemos darnos cuenta que el currículum                           76 



 

 

de la educación preescolar se inscribe en los elementos que a cada una le 

corresponde dentro de la educación integral.83 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Esquema 1. Elementos de la educación integral. 
 

Como se puede apreciar, la educación integral tiene diversos elementos, los 

cuales conforman el desarrollo completo del individuo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                            
83 Hargreaves, Andy; et. al. (2000)  Una educación para el cambio. Edit. Biblioteca Normalista. México, D. F. Pág. 100     77 
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