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Resumen 

El desarrollo del lenguaje oral de los niños, es la capacidad que tienen para 

comunicarse con los demás, es fundamental en sus vidas ya que cumple una 

función de socialización, autocontrol de conducta y pensamiento; todo ello se 

desarrolla debido a los estímulos recibidos por el entorno. Esta investigación tiene 

como objetivo determinar el nivel de desarrollo de lenguaje oral de los niños de 

cinco años, Perú, 2022; se desarrolló desde un paradigma positivista, se empleó el 

método cuantitativo, tipo básica, nivel descriptivo, diseño no experimental, de corte 

temporal transversal; con una muestra de 167, obtenida de manera no 

probabilística, a quienes se les aplicó una lista de cotejo de 27 ítems en escala 

dicotómica, la que previamente su validez fue aprobada por expertos y la fiabilidad 

fue calculada con el Coeficiente de Fiabilidad Alpha de Cronbach; los resultados 

indican que el nivel de desarrollo de lenguaje oral se encuentra en un nivel medio 

con un 61,7 %, un 21 % bajo y un 17,4 % alto, por lo que se concluyó que el 

desarrollo de lenguaje oral en los niños de cinco años se encuentra en el nivel 

medio. 

 Palabras clave: fonológico, semántico, morfosintáctico, pragmático. 
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Abstract 

The development of oral language in children is the ability they have to communicate 

with others, it is fundamental in their lives since it fulfills a function of socialization, 

self-control of behavior and thought; all of this is developed due to the stimuli 

received by the environment. This research aims to determine the level of oral 

language development of five-year-old children, Peru, 2022; it was developed from 

a positivist paradigm, the quantitative method was used, basic type, descriptive 

level, non-experimental design, cross-sectional temporal cut; with a sample of 167, 

obtained in a non-probabilistic way, to whom a checklist of 27 items on a 

dichotomous scale was applied, whose validity was previously approved by experts 

and reliability was calculated with Cronbach's Alpha Reliability Coefficient; the 

results indicate that the level of oral language development is at a medium level with 

61.7%, 21% low and 17.4% high, so it was concluded that the development of oral 

language in five year old children is at a medium level. 

   Key words: phonological, semantic, morphosyntactic, pragmatic. 
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I. INTRODUCCIÓN

El lenguaje oral es el acto de transmisión de información verbal que se produce 

mediante el habla por el cual los individuos se comunican y adquieren 

conocimientos, se caracteriza por ser propio y natural del ser humano, es 

permanente, directo y espontáneo. El lenguaje de los niños aparece en forma 

natural, desde las primeras semanas de su nacimiento al mirar rostros, sonrisas, 

gestos y al escuchar todo lo que lo rodea, todo ello influye en su desarrollo posterior 

y se produce mediante una relación entre la forma, el contenido y el uso del 

lenguaje, estos componentes están relacionados y no pueden funcionar 

independientemente. Sin embargo, algunos niños presentan errores en el 

entendimiento y la pronunciación de palabras y necesitan apoyo, esto se debe a 

que no dominan los indicadores del desarrollo del lenguaje y no utilizan métodos 

adecuados o técnicas de aprendizaje que desarrollen el lenguaje oral y esto se vio 

afectado más aún con la pandemia y las cuarentenas, ya que los niños no 

interactuaron con los demás como lo hacían antes de la pandemia. 

El componente fonológico estudia los sonidos de la lengua, cada lengua en 

particular está compuesta por fonemas y estos son segmentales y 

suprasegmentales. Los sonidos lingüísticos que los niños escuchan desde bebés 

en diversos contextos son la base para que empiecen a imitar y separar el 

significado de esos sonidos y luego empiezan a mezclar esos sonidos para 

componer lenguaje (Vivó, 2021) por lo que a lo largo de su desarrollo va despierta 

esa sensibilidad hacia los sonidos lo que le permitirá reconocer palabras que se va 

lograr por la estimulación que recibe del exterior (Miranda y Pajaro, 2021), en 

español existen veintidós fonemas diferentes (EcuRed, 2019), por lo tanto, el 

componente fonológico es alusivo a los fonemas, es decir a los sonidos que forman 

las palabras; sin embargo, existen niños que  modifican y omiten determinados 

sonidos de las palabras logrando alterar su estructura. 

El componente semántico se centra en la combinación de las palabras y en darle 

un significado. Se ejecuta a través de una serie de acomodaciones entre el niño y 

el mundo que lo rodea, la comunicación que mantiene con este, y de la 

representación que el niño construya del mundo, al pasar por diferentes etapas su 

impresión de la realidad modifica su lenguaje, por la información que recibió y a sus 
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experiencias ganadas (Cannock, 2021), inicia su desarrollo en la etapa holofrástica 

que es cuando emite una palabra y le da el valor de una frase completa a esto se 

le llama holofrase, unión de palabras con un valor comunicativo oracional 

(Lifehackk, 2022), formado por diferente palabras donde el significado de cada una 

tiene una relación con la otra porque tienen un rasgo en común (Portal de educación 

infantil y primaria, 2022); por lo tanto, la semántica da un paso más y se encarga 

del significado que obtienen las diversas mezclas de sonidos que vienen a ser las 

palabras, este significado que se le dé dependerá del mundo que lo rodea, se 

desarrolla el léxico desde los doce meses, interactúan y se comunican con los 

demás, utilizan el lenguaje para dar o pedir cosas y hace uso de fonemas o sonidos 

onomatopéyicos para referirse a algo y sílabas para negar o afirmar; sin embargo, 

existen niños que no procesan adecuadamente el léxico, tienen dificultades de 

comprensión y al expresar conceptos de tiempo y espacio, para recordar el nombre 

de algún objeto o relacionarlo con su categoría correspondiente. 

El componente gramático es la unión de dos partes para que la comunicación sea 

efectiva estas son la morfología y la sintaxis, la morfología es la estructura interna 

de las palabras compuesta por lexemas y morfemas, por la cual uniendo estas se 

construyen nuevas palabras y la sintaxis se encarga de darle un orden correcto a 

las palabras y frases para que así puedan ser comprendidas desde el primer 

momento de ser escuchadas, el niño adquiere las estructuras morfosintácticas a 

través de la imitación  mediante un proceso de reglas recolectadas desde un 

modelo (adulto), hay un orden en su adquisición atado al desarrollo del 

pensamiento (Cannock, 2021) cuando tiene entre 18 meses y dos años se observa 

que comienza a elaborar frases sencillas de dos palabras, a esto se le llama el inicio 

de la morfosintaxis que van evolucionando conforme el niño va crecer; cuando 

construye frases adecuadas, tiene en cuenta su estructura dándole un sentido a la 

oración (Bernandez, 2022), al llegar a los cinco años el niño ya entiende y reproduce 

oraciones complejas tiene en cuenta género, número y tiempo (Arbieto et al., 2021), 

por lo tanto, debido a la morfosintaxis el niño se comunica de manera adecuada 

dándole un orden a sus palabras que necesita expresar; sin embargo existen niños 

que tienen dificultades en formar oraciones y combinar palabras. 
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El componente pragmático es el uso que se le da al lenguaje de acuerdo al 

contexto, para lograr que sea comprendido por los demás, se caracteriza por darle 

un uso adecuado al lenguaje para que sea útil, se adapta a la personalidad de la 

persona con la que entabla la comunicación, toma en cuenta las reglas sociales 

como por ejemplo esperar a que la otra persona termine de hablar, sin interrumpir 

y esperar su turno, es capaz de iniciar mantener y terminar una conversación y su 

uso es aprendido de forma natural mediante la interacción social (Simkins, 2021), 

cuando se investiga la pragmática se analiza la manera en que aprenden a usar el 

lenguaje de forma correcta en diferentes situaciones sociales incluye el uso de 

gestos, contacto visual y expresión facial (ARIE, 2021), al tener un buen manejo 

pragmático permite acoplar los mensajes como hablante al hecho comunicativo del 

que escucha y a la vez descifrar como oyente el significado de las palabras emitidas 

por los demás (Botana, 2021), por lo tanto el nivel pragmático se encarga de usar 

el lenguaje de manera adecuada con el fin de realizar intercambios sociales, que 

involucra las normas que va aprender durante su desarrollo gracias a lo que percibe 

de su entorno; sin embargo, no todos los niños tienen ese mismo nivel de 

comprensión para empezar una conversación, mantenerla o modificarla, respetar 

turnos al hablar y tiene contacto visual dentro de un contexto.

El lenguaje oral es necesario investigarlo porque es el medio principal por el cual 

los seres humanos se comunican, se desarrolla desde el nacimiento a través de la 

imitación, por estímulos, por el entorno y la relación con sus pares. Tal como 

señalaron (BBC News Mundo, 2021) por la pandemia y a la vez las cuarentenas de 

estos últimos dos años, han generado un impacto en la capacidad del lenguaje en 

los infantes porque la interacción con los demás no fue la misma como lo era antes 

de la pandemia; (Estrada, 2020) dijo que la falta de estímulos, de espacios para 

socializar y la falta del juego aumentaron los casos de trastornos en el lenguaje. 

El lenguaje oral ofrece un amplio panorama de investigación, en este caso el 

problema de investigación se planteó en los siguientes términos: ¿Cuál es el nivel 

de desarrollo del lenguaje oral en estudiantes de cinco años? 

Este trabajo se justifica porque es importante estudiar el desarrollo del lenguaje oral 

el cual se ha visto afectado en estos dos  últimos años debido a la pandemia, al 
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aislamiento social y a la limitación para asistir a lugares públicos; la dificultad para 

entender y comunicarse afecta a un siete por ciento de la población infantil y que 

se ve afectada aún más debido al confinamiento, ya que los niños perdieron esos 

espacios donde socializaban con sus pares, que les permitía ganar experiencias, 

desarrollar su aspecto cognitivo, satisfacer sus necesidades básicas y desarrollar 

este aspecto, que al pasar el tiempo si el desarrollo del lenguaje no es el adecuado 

ocasionan en los niños dificultades para expresarse y comprender, que al crecer se 

exponen al riesgo de mostrar problemas emocionales, conductuales y en la 

lectoescritura; por este motivo es pertinente saber si los niños están desarrollando 

de manera adecuada  su lenguaje, según sus edades y conocer  sus dimensiones, 

para así actuar a tiempo e implementar  métodos ya sea por parte de los docentes 

como también de los padres de familia. 

La investigación tuvo como objetivo general: Determinar el nivel de desarrollo del 

lenguaje oral en niños de cinco años, y como objetivos específicos: (1) Determinar 

el nivel de desarrollo fonológico en niños de cinco años, (2) Determinar el nivel de 

desarrollo semántico en niños de cinco años, (3) Determinar el nivel de desarrollo 

morfosintáctico en niños de cinco años y (4) Determinar el nivel de desarrollo 

pragmático en niños de cinco años. 
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II. MARCO TEÓRICO

Antecedentes  

Goswami et al. (2020) realizaron una investigación acerca del desarrollo de la 

conciencia fonológica en 86 niños de habla inglesa baja y media de ocho años que 

tenían dislexia o eran niños típicos de su edad, otros niños con su coeficiente 

intelectual alto su procesamiento auditivo y su desarrollo fonológico, su objetivo fue 

conocer si las diferencias individuales en el desarrollo sensorial actúan 

significativamente en el desarrollo de la conciencia fonológica; concluyeron que las 

habilidades sensoriales básicas son significativas para el crecimiento de la 

conciencia fonológica de los niños. 

Burchinal et al. (2022) realizaron programas de pre jardín de infantes que mejoran 

sus habilidades académicas pero esas mejoras desaparecen cuando los niños van 

a primaria, las experiencias en edad escolar como los entornos de apoyo son los 

que tienen más importancia para los asistentes a pre kínder, para los que no asisten 

a clase, los maestros enseñan lo más resaltante en su programas escolares, 

realizaron una muestra que incluyó el segundo año evaluación de 455 niños que 

viven en zonas rurales y el primer año de 246 niños pre kínder sin experiencia en 

su centro de estudios, cada otoño y primavera se evaluaron sus habilidades 

académicas de lenguaje y en cada invierno se mide la calidad de las aulas, los 

resultados de cada grupo indican que los niños que asisten al pre kínder tiene 

niveles más alto de habilidades lingüísticas, académicas y los que no asisten al pre 

kínder al comienzo disminuyen su habilidades académicas en conclusión los niños 

deben de asistir desde muy pequeños al pre kínder para que vayan desarrollando 

su lenguaje.

Catts (2021) realizó un artículo donde informó que el aprender a leer es un proceso 

que no es uniforme en todos los niños y siempre existe un pequeño porcentaje que 

no asimila los conocimiento importantes debido a que hay muchas veces trastornos 

como la dislexia y comprensión lectora, según los autores Snowling y Hume citados 

por Catts (2021) indicaron que los factores biológicos y cognitivos se combinan para 

causar problemas en la lectura, el autor centra su atención en el desarrollo del 
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lenguaje oral como un punto importante en el fracaso de la lectura, un niño que no 

sabe escribir no sabrá leer. 

Furlong et al. (2021) realizaron aplicaciones móviles siendo más utilizado en el 

ámbito educativo debido a su características que permiten la participación de 

personas con dificultades de lectura, para los profesionales y educadores que 

deseen recomendar aplicaciones de alta calidad a personas con dificultad de 

lectura deben usar un protocolo que describa un proceso sistemático de búsqueda, 

selección y evaluación de aplicaciones para tabletas que tienen como objetivo el 

conocimiento de la fonética y las habilidades de conciencia fonológica, debiendo 

este protocolo estar basado en evidencias, guiado por el marco Prisma (elementos 

de informe preferidos para revisiones sistemáticas y metaanálisis) este método 

ayuda a determinar la cantidad de aplicaciones que tienen como objetivo el 

conocimiento de la fonética y de la conciencia fonológica presentes en la plataforma 

Android Ios.  

Schulze y Saalbach (2021) realizaron un estudio para conocer si el estatus 

socioeconómico (SES) de los padres incide frontalmente en las capacidades 

lingüísticas de los niños, no teniendo en cuenta las interacciones conjuntas entre 

padres e hijos, se ha probado en 92 niños entre cuatro y seis años el aspecto socio 

cognitivo y el aspecto centrado en SES, mediante una tarea de comunicación, 

obteniendo un resultado que el compromiso socio cognitivo y la interacción 

determina la comunicación de los niños, mientras que los ingresos de los padres y 

sus antecedentes educativos no lo hicieron. 

Dicataldo y Roch (2022) realizaron una investigación donde examinaron las 

asociaciones entre la educación materna, el entorno de alfabetización en el hogar, 

el interés y la participación de los niños en actividades de alfabetización y el 

desarrollo del lenguaje, con una muestra de 44 niños entre 20 y 36 meses; los 

resultados mostraron que sólo la participación de los niños en actividades de 

alfabetización estaba relacionada con el vocabulario y las habilidades 

morfosintácticas, mientras que la educación materna y los intereses de los niños no 

lo estaban, estos resultados sugieren que aprovechar los intereses individuales de 

cada niño, planificando actividades en las que ellos estén plenamente 
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comprometidos, es un método eficaz para promover el desarrollo del lenguaje oral 

de los niños. 

Mitsven et al. (2022) realizaron una investigación donde examinaron la frecuencia 

por minuto y la diversidad fonémica de las vocalizaciones relacionadas con el habla 

de los niños y los profesores en las aulas de preescolar y su asociación con las 

habilidades lingüísticas receptivas y expresivas de los niños al final del año, con el 

objetivo de saber si la diversidad fonémica está asociada a las habilidades 

lingüísticas, con una muestra de 29 niños, 16 niñas y 14 hispanos, se recogió la 

información mediante observaciones; concluyeron que la diversidad fonémica de 

las vocalizaciones relacionadas con el habla de los niños fue un predictor más 

fuerte de las habilidades lingüísticas al final del año que la tasa de vocalizaciones 

relacionadas con el habla de los niños, los análisis de mediación indicaron que la 

diversidad fonémica de las vocalizaciones de los profesores estaba asociada a las 

capacidades lingüísticas receptivas y expresivas de los niños en la manera en que 

influía en la diversidad fonémica de las vocalizaciones asociadas  con el habla de 

los niños. 

Novack et al. (2021) aportaron con una prueba de que el vínculo precoz entre 

lenguaje y cognición no se limita al lenguaje hablado, sino que es lo suficientemente 

amplio como para incluir el lenguaje de signos, los bebés oyentes de entre cuatro 

y seis meses, que nunca habían estado expuestos al lenguaje de signos, se 

familiarizaron con una serie de ejemplos de categorías, cada uno de ellos 

presentado por una persona que o bien hacía señas en lenguaje de signos 

americano (ASL) mientras señalaba y miraba hacia los objetos, o bien señalaba y 

miraba sin lenguaje (control), en la prueba los bebés vieron dos imágenes: una, un 

nuevo miembro de la categoría ya conocida; y la otra, un miembro de una categoría 

nueva, los bebés de cuatro meses que observaron el ASL distinguieron entre los 

dos objetos de la prueba, lo que indica que habían formado la categoría del objeto; 

tuvieron tanto éxito como sus compañeros de edad que escucharon su lengua 

materna (hablada); los bebés de la condición de control, que observaron a la 

persona sólo señalando y mirando, no lograron formar categorías de objetos; 

concluyeron que estos hallazgos iluminan la amplitud del vínculo temprano de los 

bebés entre el lenguaje y la cognición y ofrecen una visión de cómo se desarrolla. 
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Cabrera et al. (2022) realizaron una investigación con el objetivo de explorar las 

capacidades de discriminación de los niños para los tonos léxicos y las consonantes 

entre los tres y los seis años de edad y el impacto de la lengua materna en ello, con 

una muestra de 134 niños; sus resultados determinaron que las puntuaciones de 

detección más altas para las consonantes se observaron de cuatro a cinco años, 

mientras que para los tonos léxicos los puntajes más altos se observaron sólo a los 

cinco y seis años, a la vez los niños bilingües expuestos a una lengua tonal asiática 

obtuvieron puntajes más altos para los tonos en comparación con los niños 

monolingües franceses y ambos grupos bilingües los expuestos a una lengua tonal 

asiática como a una lengua no tonal obtuvieron mejores puntajes para los tonos 

que para las consonantes francesas, mientras que los monolingües obtuvieron el 

mismo rendimiento con ambas; concluyeron que la exposición a la lengua desde 

una edad temprana influye en el desarrollo fonológico y el bilingüismo parece 

mejorar la percepción de la información prosódica. 

Tachikawa Shapiro et al. (2022) realizaron una investigación con el objetivo de 

conocer la influencia de los padres en el desarrollo cognitivo y lingüístico de sus 

hijos, se hizo mediante grabaciones de un día de duración, con una muestra de 23 

niños de seis, 10, 14, 18 y 24 meses, provenientes de padres con un nivel 

socioeconómico de medio a alto, analizaron los efectos del género de los padres y 

la edad del niño en el recuento de palabras y la paréntesis de los adultos, así como 

los efectos del recuento de palabras y la paréntesis de la madre y el padre en las 

vocalizaciones de los niños, estuvieron expuestos a un 46,8 % menos de palabras 

y un 51,9 % menos de paréntesis por parte de los padres que de las madres, 

aunque la paréntesis paterna creció a un ritmo más rápido a medida que los niños 

envejecían surgió una asimetría en la que el recuento de palabras maternas y la 

paréntesis paterna predijeron las vocalizaciones de los niños, pero el recuento de 

palabras paternas y la paréntesis materna no lo hicieron; concluyeron que aunque 

los niños pueden escuchar menos información de sus padres que de sus madres 

en hogares de nivel socioeconómico medio-alto, la paréntesis paterna sigue 

desempeñando un papel único en su desarrollo lingüístico,  el lenguaje de los 

padres puede diferir sustancialmente y predecir el lenguaje de los niños. 
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Woodruff Carr et al. (2021) realizaron una investigación, donde plantearon la 

precisión con la que los humanos vinculan el lenguaje con el aspecto cognitivo, son 

únicos en la especie humana, a los tres meses de edad, los bebés ya han 

establecido este vínculo como al escuchar el lenguaje humano facilita el éxito de 

los bebés en los procesos cognitivos, al inicio este vínculo con la cognición también 

se activa por un conjunto de estímulos acústicos incluidas las vocalizaciones de 

primates no humanos; registraron las respuestas del EEG de niños de cuatro y seis 

meses a estímulos acústicos cuyos efectos conductuales en la categorización de 

objetos por parte de los bebés se han establecido previamente: el habla dirigida por 

el bebé, el habla hacia atrás y las vocalizaciones de primates no humanos, 

documentaron que a los seis meses, la actividad neural de los bebés de cuatro a 

nueve Hz se modula en respuesta al habla dirigida por el bebé y a las 

vocalizaciones de primates no humanos, pero que la actividad neural de cuatro a 

nueve Hz no se modula a ninguna de las dos edades por el habla hacia atrás (un 

estímulo acústico que no apoya la categorización a ninguna de las edades); sus 

resultados avanzan la evidencia conductual anterior para sugerir que a los 6 meses, 

el habla y las vocalizaciones de primates no humanos provocan cambios distintos 

en el estado cognitivo de los bebés, influyendo en el rendimiento en tareas 

cognitivas fundamentales como la categorización de objetos. 

Urbanus et al. (2022) informaron que los niños con trisomía del cromosoma sexual 

(TSC) tienen un mayor riesgo de desarrollar dificultades lingüísticas, el lenguaje se 

desarrolla más rápido en los primeros años de vida por esto  es necesario conocer 

el desarrollo del lenguaje a una edad temprana; su objetivo fué identificar las 

capacidades lingüísticas de los niños con TCE a través de múltiples dominios del 

lenguaje e identificar el porcentaje de niños que tienen dificultades de lenguaje, 

trabajaron con una muestra de niños entre uno y seis años donde evaluaron la 

comunicación no verbal, el vocabulario temprano, la semántica, la sintaxis y las 

habilidades fonológicas; las dificultades del lenguaje ya estaban presentes en los 

niños de un año con SCT y en todo el rango de edad en varios dominios del 

lenguaje, las dificultades del lenguaje pueden estar presentes en niños muy 

pequeños con SCT dentro de varios dominios del lenguaje; sus resultados marcan 
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lo importante que es controlar el desarrollo del lenguaje receptivo y expresivo en 

las primeras etapas de la comunicación no verbal. 

Longobardi et al. (2021) realizaron un estudio con el objetivo de probar las 

propiedades psicométricas de la versión italiana del Inventario de Uso del Lenguaje 

llamado LUI-Italiano, informe de los padres que evalúa el desarrollo del lenguaje 

pragmático en niños de 18 a 47 meses de edad, ya que la existencia de 

instrumentos para evaluar la pragmática es muy escaso, por ello se trabajó con una 

muestra de niños de habla italiana con edades entre los 18 y los 47 meses 

completaron el LUI-Italiano, también se administró a los niños el Test del Primo 

Linguaggio (TPL), una medida directa de pragmática, vocabulario y sintaxis, 

obtuvieron en sus resultados que los valores alfa de Cronbach estaban en niveles 

aceptables o por encima de ellos; concluyeron que el LUI-Italiano demostró buenas 

propiedades psicométricas relacionadas con la fiabilidad, proporcionando una base 

sólida para proceder a un estudio de estandarización, y apoyando el desarrollo 

pragmático y una mayor exploración de los perfiles de competencia pragmática 

para los niños que muestran deficiencias o retrasos en el lenguaje; en futuros 

estudios se deberá comprobar la validez concurrente, divergente y predictiva del 

LUI-Italiano. 

McCune et al. (2021) realizaron un estudio con el objetivo de evaluar el desarrollo 

comunicativo temprano planteando la influencia de los gestos y las expresiones 

vocales prelingüísticas, emplearon un informe de estudio de casos múltiples donde 

analizaron el desarrollo longitudinal de una muestra de cinco niños de nueve a 16 

meses de edad, un período crítico de transición al lenguaje, se incluyen gestos de 

señalar y extender la mano, con funciones tanto interactivas como de petición. Los 

datos incluyen gestos, gruñidos comunicativos, palabras y eventos multimodales 

que combinan gestos con acompañamiento vocal; sus resultados demostraron las 

tendencias de grupo y las marcadas diferencias individuales en el uso de las 

modalidades vocales y gestuales por parte de los niños, así como la influencia del 

inicio de la comunicación con gruñidos en la frecuencia comunicativa general en 

eventos comunicativos, sus resultados defienden por una mayor atención a la 

vocalización, así como a los gestos, a la hora de supervisar la aproximación de los 

niños al desarrollo del lenguaje, concluyeron que los gruñidos comunicativos 
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demostrados en su estudio es una variable que debería estudiarse más a fondo 

tanto en niños típicos como en niños con retraso en el lenguaje. 

Creaghe et al. (2021) realizaron un estudio donde probaron la hipótesis de que el 

juego simbólico representa un contexto productivo para la adquisición del lenguaje 

porque su ambigüedad propia producía comportamientos comunicativos que 

influyen en el desarrollo, las díadas bebé-cuidador (N = 54) participaron en dos 

sesiones de juego de 20 minutos con seis meses de diferencia (Tiempo uno = 18 

meses, tiempo dos = 24 meses), durante cada sesión las díadas jugaron con dos 

conjuntos de juguetes que producían un juego simbólico, se transcribieron las 

sesiones y se codificaron varias características de la interacción diádica y del 

lenguaje; la competencia lingüística de los bebés se midió a través de los informes 

de los padres, la condición de juego simbólico dio lugar a una toma de turnos de 

conversación y también dio lugar a un mayor uso de preguntas en el habla dirigida 

por el bebé, los cuidadores utilizaron más cláusulas imperativas en el juego 

funcional; sus resultados proporcionan pruebas que apoyan la hipótesis de que el 

juego simbólico es un contexto positivo para el desarrollo del lenguaje, impulsado 

por la necesidad de negociar el significado. 

Gerhold et al. (2020) realizaron un estudio donde incluyeron un enfoque reciente 

acerca de los perfiles fonológicos desde los primeros meses de nacido del niño, 

para pronosticar los resultados futuros del lenguaje, tuvieron como objetivo 

examinar la naturaleza de la fonología y la estructura silábica, con una muestra de 

48 niños de siete, once y dieciocho meses, luego relacionaron sus resultados del 

lenguaje expresivo a los dos años, sus resultados mostraron que a los once meses 

el inventario fonético y la estructura silábica se relaciona con los resultados del 

lenguaje expresivo a los dos años; concluyeron que los repertorios y los inventarios 

silábicos pobres influyen de manera negativa en el desarrollo del lenguaje del niño. 

Pérez et al. (2021) realizaron un programa con el cual informaron que la educación 

temprana es una tarea que se desarrolla por personas que se encuentran en el 

entorno del infante desde su nacimiento, se trata de acompañarlo en su proceso de 

desarrollo: biológico, afectivo y social; es primordial en los tres primeros años en 

los que aprende a hablar y a relacionarse con otros, el objetivo fue determinar la 
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influencia de  la aplicación de un programa de educación temprana en el desarrollo 

cognitivo en niños menores de tres años en un establecimiento penitenciario de 

mujeres; investigación de tipo básica, nivel explicativo, diseño pre-experimental, 

con una muestra de 40 niños; los resultados  demostraron  que se trabajó desde la 

propuesta teórica de Erikson (1998), participaron cuatro docentes universitarios y 

cinco estudiantes del último ciclo de educación inicial, se aplicó el programa y se 

concluyó que la aplicación de un programa de educación temprana tiene un impacto 

de manera positiva en el desarrollo cognitivo de los niños y en otras áreas del 

desarrollo. 

Meza y Herrera (2021) realizaron una investigación con el fin de desarrollar el 

lenguaje oral a través de una guía musical con niños de una escuela de Educación 

General Básica, con una muestra de 22 niños de tercer año, se realizó mediante un 

enfoque cuantitativo con diseño cuasiexperimental de tipo explicativa, mediante 

una lista de cotejo que sirvió para realizar el pre-test y el post-test; obtuvieron como 

primer resultado que los estudiantes no tenían un alto nivel de desarrollo del 

lenguaje oral, y después de ser diseñada y aplicada la guía musical como un 

método de enseñanza para el lenguaje se obtuvo una mejora en el desarrollo del 

lenguaje oral en los estudiantes; concluyeron que aplicar una guía musical motiva 

a los niños en el proceso de aprender y desarrollar su lenguaje. 

Guanoluisa et al. (2021) realizaron un estudio donde dan a conocer que uno de los 

principales desafíos en los niños con trastorno del espectro autista (TEA) es el 

desarrollo ideal de su competencia comunicativa con sus pares, de tipo descriptivo 

de carácter documental, en el cual se aborda al uso del cuento infantil con este 

propósito, para realizarlo se seleccionó la literatura científica en diferentes bases 

de datos entre los años 2000 y 2020, se concentró en criterios como el número de 

artículos publicados por año, áreas académicas y países en donde se investiga con 

más frecuencia este tema, así como la literatura infantil dirigida a niños con TEA; 

los resultados encontrados más relevantes indican que el uso de los cuentos 

funciona si se realiza una adaptación pertinente, recurriendo a técnicas que 

favorecen la comprensión del texto, ya sea a través del uso de pictogramas, 

métodos de lectura y otros materiales físicos o tecnológicos. 
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Nuñez y Tuesta (2021) realizaron una investigación donde se buscó establecer los 

rasgos del desarrollo del lenguaje y pensamiento numérico en educación inicial, se 

revisó documentalmente el material bibliográfico respecto al desarrollo del lenguaje 

y matemática, sus resultados mostraron que la familia tiene un rol fundamental en 

la construcción de saberes previos de la matemática informal y la construcción de 

la simbolización de la realidad partiendo de las necesidades esenciales y 

necesidades de la familia en correspondencia con la escuela que amplía el contexto 

académico, las habilidades que se desarrollan en las áreas básicas del currículo en 

el nivel inicial son la secuenciación, posición, la imitación, inferencia, relación, 

autorregulación como parte de la conciencia fonética del niño, concluyeron que el 

docente de inicial cumple un rol fundamental para el desarrollo de las áreas básicas 

ya que de él depende el desarrollo de las habilidades que serán la base para los 

demás niveles. 

Patiño y Celi (2022) realizaron un estudio con el fin de precisar las diversas formas 

de literatura infantil que acostumbran a utilizar las maestras del nivel inicial para 

fomentar el desarrollo del lenguaje oral en los niños de cuatro a cinco años, todo 

ello en un proceso de educación a distancia en tres instituciones educativas, 

utilizaron una metodología descriptiva, para recolectar la información de aplicó una 

guía de observación y se realizó entrevistas a las maestras, los resultados 

mostraron que las docentes en las clases a distancia hacen uso de cuentos, 

fabulas, canciones, trabalenguas y adivinanzas como medio de motivación para el 

desarrollo del lenguaje oral y a la vez el aspecto cognitivo; concluyeron que 

representa un estímulo para unir el nuevo conocimiento con los que ya estaban 

adquiridos y crear el nuevo aprendizaje. 

Para el soporte teórico de esta investigación, se entiende que el lenguaje oral se 

desarrolla mediante un conjunto de formas, a través de los estímulos brindados por 

el entorno, la manera de crianza y la imitación, que permiten que todas estas 

características generen una respuesta en el infante, así mismo es innato, ya que 

los niños nacen con esa predisposición de obtener el lenguaje, que está trazado 

para reconocer las normas del mundo que conforme esas ganas por aprender a 

hablar aparecen, va obtener sus organizaciones lingüísticas a la par con su 

desarrollo cognitivo, que le permite adquirir su lenguaje y relacionarse con el 
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exterior por medio de la interacción con el adulto, que le brinda métodos para 

desarrollar su lenguaje, tal como lo plantearon Skinner (1975); Chomsky (1997); 

Piaget (1997), y Bruner (2001). 

El lenguaje oral se va desarrollando debido a su relación que tiene el niño con su 

ambiente, y no depende necesariamente de su coeficiente intelectual, ya que estos 

tienen diferentes orígenes, pero si se origina de manera progresiva junto con el 

pensamiento, los niños desde el primer año de vida tienen alcance a los diversos 

grupos prosódicos y esto permitirá la explotación y el desarrollo de su lenguaje 

Vigotsky (1979), y Hickmann y Kail (2010). 

La dimensión fonológica se encarga de los sonidos y organización de los fonemas 

dentro de una lengua que se adquiere mediante la articulación que requiere una 

coordinación de distintos músculos para ejecutar los fonemas, y tengan una 

simetría en la producción de palabras y la segmentación de estas mismas, estos 

sonidos se logran de manera gradual en periodos largos, tal como lo plantearon 

Soprano (2011); Nathan (2008); y Bosch (2005). 

La dimensión semántica se refiere principalmente al significado que se le da a las 

palabras y se construye el léxico cuando se aprende a unir de manera adecuada 

las secuencias de los sonidos, dominando también otras partes del léxico como 

relaciones de inclusión, relación parte - todo y secuencias, cuando el niño a dado 

un significado inicial puede complementar o variar el significado debido a la 

información de los adultos, el desarrollo del vocabulario conduce al pronto dominio 

de la siguiente dimensión que es la morfología, es ahí donde se ve que van de la 

mano,  tal como lo plantearon Soprano (2011); Syrett y Arunachalam (2018), y 

Barrera y Fraca (1991). 

La dimensión morfosintaxis integra la morfología y la sintaxis, la morfología se 

encarga de la estructura de las palabras, mientras que la sintaxis se encarga de 

que estas palabras estén coordinadas y formen oraciones, a partir de los 18 meses 

los avances son notables en ese periodo el niño incorpora la morfología de manera 

progresiva, en esta dimensión se adquieren los morfemas como género, número y 

tiempo, tal como lo plantearon Soprano (2011), y Barrera y Fraca (1991). 
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La dimensión pragmática es el uso que se le da al lenguaje y a la comunicación, 

analiza como el que habla interpreta y produce los enunciados dentro de un 

contexto, el acto de mantener una conversación a pesar de ser un acto que se hace 

a diario recurre a la variedad de habilidades y conocimientos que se considera un 

logro de la cognición humana, se organiza en tres ámbitos: la pragmática 

enunciativa que se refiere al uso del lenguaje desde la posición del emisor (el 

habla); la pragmática textual se refiere a la cohesión y coherencia del mensaje 

(relación hablante y oyente); y la pragmática interactiva se refiere a la intervención, 

la secuencia y el intercambio, tal como lo plantearon Soprano (2011); Matthews 

(2014) y Gallardo (2007). 

Dentro de los enfoques conceptuales, se consideraron el conductista sostenido por 

el teórico Skinner (1975) y O′Donohue y Ferguson (2001) coincidieron que el 

lenguaje se desarrolla netamente solo por los estímulos realizados por el entorno 

que se le presenta al niño, son las reacciones que dan por condicionamiento, es 

decir todo este conjunto de estímulos dan lugar a una respuesta. En este enfoque 

no se observa ningún tipo de etapas en el desarrollo del lenguaje, todo depende 

solo de la manera en que fue la crianza del niño, es decir el aprendizaje se da por 

la reproducción del mundo que lo rodea, al escuchar el lenguaje de la persona que 

está con él lo imita, aunque este enfoque fue planteado en animales Skinner dijo 

que en los niños tendría una respuesta igual. 

El enfoque innatista propuesto por Chomsky (1997) y Barón y Muller (2014) 

consideraron que los seres humanos nacen con un dispositivo hereditario que ya 

está implantado en las personas para obtener el lenguaje predispuesto a reconocer 

las pautas del exterior, esto es a lo que él llama LAD (dispositivo de adquisición del 

lenguaje) dentro de este se encuentra un grupo de principios generales que 

conforme recibe estímulos externos este llamado dispositivo empieza a trabajar 

interiormente dando lugar al lenguaje que es libre de otras funciones al igual que el 

desarrollo de este mismo, que no tiene nada que ver con la imitación, basándose 

en la biología ya que solo ella puede explicar cómo el lenguaje es innato y va 

desarrollándose a pesar de la pobreza de los estímulos del entorno. 
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El enfoque cognitivo propuesto por Piaget (1997) el cual basa el desarrollo del 

lenguaje a la inteligencia, en la cual el infante debe controlar el orden conceptual 

del exterior para obtener su lenguaje, que se desarrolla de una manera diferente al 

pensamiento. Usa el lenguaje egocéntrico donde el niño se comunica con él mismo 

y se expresa con los demás cuando este tipo de lenguaje ya queda atrás y ya indica 

lo que quiere, al realizar este proceso demuestra su capacidad para comunicarse. 

La inteligencia está basada en la adaptación del medio que lo rodea, esta 

adaptación se refiere a la asimilación que es cuando se obtiene una información 

nueva y la acomodación es como se amolda esta nueva información, en el 

desarrollo de estos dos se basa la inteligencia, y para un ideal desarrollo de la 

inteligencia y en consecuencia el lenguaje no se debe de pasar ninguna etapa del 

progreso cognitivo del niño. 

El enfoque sociocultural propuesto por Vigotsky (1979) seguido por Pass (2004) 

quien coincidieron que los procesos cognitivos y el desarrollo del lenguaje están 

coordinados con el ambiente sociocultural. Existe un pensamiento anterior e 

independiente del lenguaje, pero que en un momento determinado del desarrollo el 

lenguaje se une al pensamiento por medio de una sucesión de interiorización 

amarrado a la función reguladora donde da lugar al pensamiento verbal y al 

lenguaje intelectualizado. Vigotsky (1979) valora el entorno social, el contexto y lo 

fundamental que son las personas para el desarrollo del aprendizaje y el lenguaje 

basado en reglas que se adquiere en la relación con los demás. 

El enfoque pragmático propuesto por Bruner (2001) y Bakhurst y Shanker (2001) 

desde su enfoque pragmático dijeron que el lenguaje tiene una función netamente 

comunicativa, el plantea un tercer camino entre el interaccionismo y el 

constructivismo, se centra en la función y el uso cuando habla de la adquisición del 

lenguaje, es primordial desde el nacimiento la relación que establece con el entorno 

y la comunicación prelingüística, con esto comienza el desarrollo del lenguaje que 

después continuará su función por sí mismo con la ayuda del adulto que elabora 

situaciones para interactuar con el niño.   

En esta investigación se trabajó con el enfoque sociocultural de Vigotsky (1979)  ya 

que él plantea que el entorno social y la interacción con los demás es importante 
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para el desarrollo del lenguaje y cómo la cultura influye en la interpretación del 

lenguaje adaptándose a la situación; (Vigotsky, 1979; y Educalink, 2021) dijeron 

que a manera que los niños van creciendo, el lenguaje y el pensamiento se van 

uniendo y guiando la conducta de los niños de manera verbal, todo esto es posible 

con el acompañamiento del entorno. 
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III. METODOLOGÍA

3.1 Tipo y diseño de investigación 

Paradigma 

El paradigma de esta investigación fue positivista. Hernández et al. (2014) dijeron 

que este paradigma se caracteriza porque acude a la validación empírica del hecho 

puesto a investigación. 

Enfoque 

Esta investigación fue de enfoque cuantitativo. Hernández et al. (2014) dijeron que 

una investigación cuantitativa se utiliza para medir los fenómenos, interpretándose 

mediante una hipótesis previa y teorías, sin que estos hechos sean afectados por 

la persona que hizo la investigación. 

Tipo 

Esta investigación fue de tipo básica. Concytec (2018) indicó que la investigación 

de tipo básica se dirige a producir nuevos conocimientos en cierto ámbito de 

saberes con la finalidad de contribuir a la teoría. 

Nivel 

En esta investigación se utilizó el nivel descriptivo. Hernández et al. (2014) 

comunicaron que una investigación descriptiva define un hecho comparando 

resultados con investigaciones hechas anteriormente recolectando datos, consiste 

en presentar la información tal cual es, indicando cual es la situación en el momento 

de la investigación. 

Diseño 

El diseño de esta investigación fue descriptivo simple, recolecta información 

actual y real de la situación a investigar. 

    M    O 
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Donde: 

M= muestra de estudiantes 

O= observación relevante de los estudiantes 

Corte temporal  

En esta investigación se aplicó un corte temporal transversal.  Hernández et al. 

(2014) dijeron que este tipo de investigaciones recoge datos una vez, en un único 

momento con el fin de explicar variables y examinar su repercusión en un tiempo 

determinado. 

3.2 Variables y operacionalizacion 

Definición conceptual de la variable lenguaje oral 

El lenguaje oral se desarrolla mediante un conjunto de formas, mediante los 

estímulos brindados por el entorno, la manera de criar y la imitación, haciendo que 

todas estas características generen una respuesta en el infante, así mismo es 

innato, ya que los niños nacen con esa predisposición de desarrollar el lenguaje, 

que está trazado para reconocer las normas del mundo que conforme a esas 

potencialidades para aprender a hablar van apareciendo, se configuran sus 

organizaciones lingüísticas a la par con su desarrollo cognitivo, que le permite 

obtener su lenguaje y relacionarse con el exterior por medio de la interacción con 

el adulto, que le brinda métodos para ir desarrollando su lenguaje, tal como lo 

plantearon Skinner (1975); Chomsky (1997); Piaget (1997), y Bruner (2001). 

Definición operacional de la variable lenguaje oral 

El lenguaje oral es la acción para transmitir información mediante el habla propia 

del ser humano, que aparece desde el nacimiento y se va desarrollando durante el 

resto de la vida de las personas mediante la interacción con lo que existe a su 

alrededor. En esta investigación la variable lenguaje oral se operacionalizan en 

cuatro dimensiones: (1) fonológico, con tres indicadores y siete ítems; (2) 

semántico, con dos indicadores y seis ítems; (3) morfología-sintaxis, con un 

indicador y cuatro ítems y (4) pragmático, con tres indicadores y 10 ítems. 
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Tabla 1 

Matriz de operacionalización de la variable 

Variable Dimensiones Indicadores 

Lenguaje 

oral 

Fonológico 

Comparación de sonidos 

Segmentación de fonemas 

Combinación de fonemas  

Semántico 
Significado de palabras - frases 

Sigue una secuencia de tiempo (que 
pasó primero, segundo, tercero) 

Gramático: morfología - 

sintaxis 

Organiza las palabras en oraciones 
complejas  

Pragmático 

Enunciativa 

Textual 

Interactiva 

3.3 Población: criterios de selección, muestra, muestreo y unidad de análisis 

Población 

La población de esta investigación fue determinada por 4325 infantes de cinco 

años. Hernández et al. (2014) mencionaron que una población es un grupo de 

personas que presentan características similares. 

Muestra 

Para realizar esta investigación se trabajó con una muestra no probabilística de 167 

infantes, alcanzados de forma intencional.  
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Muestreo 

No probabilístico intencional. Hernández et al. (2014) suponen un procedimiento de 

selección informal, cada uno de los elementos de la población no tuvo las mismas 

posibilidades de ser parte de la muestra toda vez que esta fue elegida por la 

investigadora. 

3.4 Técnicas e instrumentos de recolección de datos 

Técnica 

En esta investigación se utilizó la técnica de observación. Hernández et al. (2014) 

dijeron que esta técnica se aplica sólo a hechos observables y medibles. 

Instrumentos 

En esta investigación se utilizó la lista de cotejo. Hernández et al. (2014) dijeron 

que esta lista tiene respuestas ajustadas a un procedimiento, cuando la técnica de 

recolección de datos es la observación la lista de cotejo es un instrumento que se 

debe de hacer.  

Validez 

En esta investigación se logró la validez por criterio de tres expertos, quienes dieron 

su opinión y validación sobre el instrumento realizado en esta investigación, para 

conocer si dicho instrumento mide lo que las investigadoras plantearon. 

Tabla 2 

Relación de expertos 

Nro. Grado Apellidos y nombres Decisión 

1 Magister Jovita del Rocío Adrianzén Fernández Aplicable 

2 Magister Marina Cabanillas Chavarry Aplicable 

3 Doctora Cecilia Sanchez Solano Aplicable 
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Confiabilidad 

Para encontrar la fiabilidad del instrumento, se aplicó la lista de cotejo a un grupo 

piloto de 45 estudiantes y a partir de ello se calculó la fiabilidad, con el coeficiente 

de fiabilidad de Alpha de Cronbach. 

Tabla 3 

Fiabilidad de la variable lenguaje oral 

Alfa de Cronbach N de elementos 

,810 27 

Se encontró una fiabilidad de ,810 considerada alta, por lo que se procedió a la 

aplicación del instrumento a la muestra. 

3.5 Procedimientos 

Primero: Se coordinó con los padres de familia de los niños con los que se trabajó. 

Segundo: Se presentó el consentimiento informado a los padres de familia para la 

firma respectiva. 

Tercero: Se aplicó el instrumento por medio del excel drive, dirigido a las maestras 

y en algunos casos a los padres de familia. 

Cuarto: Los datos recolectados fueron ingresados al SPSS y fue realizado el 

proceso estadístico. 

3.6 Método de análisis de datos 

El análisis de los datos según Hernández et al. (2014) es un proceso a través del 

cual se establecen los datos y se observan los pasos principales. Se hizo de la 

siguiente manera: 
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Se descargaron datos de Excel drive, estos datos fueron recogidos de la aplicación 

del instrumento a los participantes involucrados en la muestra y fueron 

almacenados en formato Excel. 

Se declararon los datos al paquete estadístico SPSS, donde fueron analizados.  

Se agruparon las dimensiones para obtener los resultados al igual que la variable. 

Estadística descriptiva, que de los datos recolectados nos muestra tablas y gráficos 

y estos resultados fueron expuestos mostrando los porcentajes y frecuencias.  

3.7 Aspectos éticos 

Se contó con la autorización firmada por los padres de familia. Se ejecutaron los 

principios del Reglamento de ética en la investigación de la UCV y los indicados por 

la APA. Se respetó la reserva de la identidad de los participantes. Los autores que 

fueron citados tendrán sus referencias. 
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IV. RESULTADOS

Tabla 4 

Nivel de lenguaje oral 

Frecuenci

a 

Porcentaj

e 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Bajo 35 21,0 21,0 21,0 

Medio 103 61,7 61,7 82,6 

Alto 29 17,4 17,4 100,0 

Total 167 100,0 100,0 

Figura 1. Nivel de lenguaje oral 
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Tabla 5 

Nivel de desarrollo fonológico 

Frecuenci

a 

Porcentaj

e 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Bajo 128 76,6 76,6 76,6 

Medio 12 7,2 7,2 83,8 

Alto 27 16,2 16,2 100,0 

Total 167 100,0 100,0 

Figura 2. Nivel de desarrollo fonológico 
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Tabla 6 

Nivel de desarrollo semántico 

Frecuenci

a 

Porcentaj

e 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Bajo 39 23,4 23,4 23,4 

Medio 67 40,1 40,1 63,5 

Alto 61 36,5 36,5 100,0 

Total 167 100,0 100,0 

Figura 2. Nivel de desarrollo semántico 
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Tabla 7 

Nivel de desarrollo morfosintaxis 

Frecuenci

a 

Porcentaj

e 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Bajo 74 44,3 44,3 44,3 

Medio 30 18,0 18,0 62,3 

Alto 63 37,7 37,7 100,0 

Total 167 100,0 100,0 

Figura 4. Nivel de desarrollo morfosintaxis 
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Tabla 8 

Nivel de desarrollo pragmático 

Frecuenci

a 

Porcentaj

e 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Bajo 45 26,9 26,9 26,9 

Medio 86 51,5 51,5 78,4 

Alto 36 21,6 21,6 100,0 

Total 167 100,0 100,0 

Figura 5. Nivel de desarrollo pragmático 
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V. DISCUSIÓN

En esta investigación se encontró que el 61,7 % en la variable lenguaje oral se 

ubicó en el nivel medio; el 21 % en el nivel bajo y el 17,4 % en el nivel alto. Estos 

resultados son parecidos a los de Woodruff Carr et al. (2021) quienes realizaron 

una investigación, donde plantearon como las personas vinculan el lenguaje con el 

aspecto cognitivo desde el nacimiento,  desde bebés ya se forma un vínculo con su 

entorno mediante los estímulos que recibe, incluido también las vocalizaciones de 

primates no humanos; concluyeron que los diversos estímulos del entorno como 

las  vocalizaciones y el habla influyen en el aspecto cognitivo de los bebés, 

impactando en su rendimiento en tareas cognitivas esenciales. Las semejanzas 

entre esta investigación y la de Woodruff Carr, se explican porque en ambas 

investigaciones se plantea la importancia de los estímulos brindados por el entorno 

para el desarrollo del lenguaje y a la vez el aspecto cognitivo. 

A la vez también es semejante con la investigación hecha por Tachikawa Shapiro 

et al. (2022) que realizaron una investigación con el objetivo de conocer el impacto 

de los padres en el desarrollo cognitivo y lingüístico de sus hijos, con una muestra 

de 23 niños de seis, 10, 14, 18 y 24 meses, provenientes de padres con un nivel 

socioeconómico de medio a alto, analizaron los efectos del género de los padres y 

la edad del niño en el recuento de palabras y la paréntesis de los adultos, así como 

los efectos del recuento de palabras y la paréntesis de la madre y el padre en las 

vocalizaciones de los niños, concluyeron que aunque los niños pueden escuchar 

menos información de sus padres que de sus madres en hogares de nivel 

socioeconómico medio-alto, la influencia de los padres desempeña un papel único 

en su desarrollo lingüístico, el lenguaje de los padres distingue sustancialmente y 

predice el lenguaje de los niños. Las semejanzas entre esta investigación y la de 

Tachikawa Shapiro, se explican porque en ambas investigaciones se plantea cómo 

el entorno influye en el desarrollo del lenguaje del niño. 

Así mismo también es semejante con la investigación hecha por  Schulze y 

Saalbach (2021) quienes realizaron un estudio para conocer si el estatus 

socioeconómico (SES) de los padres incide en las capacidades lingüísticas de los 

niños, trabajaron con una muestra de 92 niños entre cuatro y seis años el aspecto 
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socio cognitivo y el aspecto centrado en SES, mediante una tarea de comunicación, 

obteniendo un resultado que el compromiso socio cognitivo y la interacción 

determina la comunicación de los niños, mientras que los ingresos de los padres y 

sus antecedentes educativos no lo hicieron. Las semejanzas entre esta 

investigación y la de Schulze y Saalbach, se explican porque en ambos trabajos se 

trabajó con niños del nivel inicial y en ambos se plantea la importancia de la 

interacción con el entorno para el desarrollo de las capacidades lingüísticas del 

niño. 

Sin embargo, estos resultados son  diferentes a los de Burchinal et al. (2022) 

quienes realizaron programas de pre jardín de infantes que ayudan a incrementar 

las habilidades académicas, realizaron una muestra que incluyó el segundo año 

evaluación de 455 niños que viven en zonas rurales y el primer año de 246 niños 

pre kínder sin experiencia en su centro de estudios, se evaluaron sus habilidades 

académicas de lenguaje, los resultados de cada grupo indican que los niños que 

asisten al pre kínder tienen niveles altos de habilidades lingüísticas académicas y 

los que no asisten al pre kínder disminuyen sus habilidades académicas, por lo 

tanto los niños deben de asistir al pre kínder para que desarrollen su lenguaje de 

manera adecuada. Los resultados de esta investigación difieren de los hallazgos 

de Burchinal et al. porque en esta investigación se trabajó para conocer el nivel de 

desarrollo del lenguaje de los niños mediante una lista de cotejo y Burchinal et al. 

realizaron programas para incrementar las habilidades académicas con respecto al 

lenguaje.  

Estos resultados sobre lenguaje oral son coherentes con la propuesta teórica de 

Skinner (1975); Chomsky (1997); Piaget (1997), y Bruner (2001) que coinciden que 

el lenguaje oral se desarrolla mediante un conjunto de formas, a través de los 

estímulos brindados por el entorno, la manera de criar y la imitación, que permite 

que todas estas características generen una respuesta en el infante, ya que los 

niños nacen con esa predisposición de obtener el lenguaje. 

En esta investigación se encontró que el 76,6 % en la dimensión fonológica se ubicó 

en el nivel bajo; el 16,2 % en el nivel alto y el 7,2 % en el nivel medio. Estos 

resultados son parecidos a los de Goswami et al. (2020) ellos hicieron una 
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investigación sobre el desarrollo de la conciencia fonológica en 86 niños de habla 

inglesa de ocho años que tenían dislexia y otros niños con su coeficiente intelectual 

alto, su objetivo fue conocer si las diferencias individuales en el desarrollo sensorial 

actúan significativamente en el desarrollo de la conciencia fonológica; concluyeron 

que las habilidades sensoriales básicas son significativas para el crecimiento de la 

conciencia fonológica de los niños. Las semejanzas entre esta investigación y la de 

Goswami et al., se explican porque en ambas investigaciones se habla sobre el 

aspecto fonológico en el infante y la importancia del entorno para su debido 

desarrollo. 

A la vez también es semejante con el estudio hecho por Gerhold et al. (2020) que 

realizaron un trabajo para conocer la naturaleza de la fonología y como se va a 

desarrollar durante el crecimiento del infante, donde se observó que cuando el niño 

tiene un repertorio pobre del léxico influye de una forma negativa en el desarrollo 

del lenguaje oral. Las semejanzas entre esta investigación y la de Gerhold et al. se 

explican porque en ambos trabajos se plantea que, si el infante no está enriquecido 

por el entorno, el desarrollo de su lenguaje oral no será el adecuado. 

Sin embargo, estos resultados son diferentes a los de McCune et al. (2021) quienes  

realizaron un estudio con el objetivo de evaluar el desarrollo comunicativo temprano 

planteando la influencia de los gestos y las expresiones vocales prelingüísticas, 

emplearon un informe de estudio de casos múltiples donde analizaron el desarrollo 

longitudinal de una muestra de cinco, sus resultados demostraron las tendencias 

de grupo y las marcadas diferencias individuales en el uso de las modalidades 

vocales y gestuales por parte de los niños, así como la influencia del inicio de la 

comunicación con gruñidos en la frecuencia comunicativa general en eventos 

comunicativos, sus resultados defienden por una mayor atención a la vocalización, 

así como a los gestos, donde concluyeron que los gruñidos comunicativos 

demostrados en su estudio es una variable que debería estudiarse más a fondo 

tanto en niños típicos como en niños con retraso en el lenguaje. Los resultados de 

esta investigación difieren de los hallazgos de McCune et al. porque este trabajo es 

una investigación con una sola aplicación del instrumento y los de McCune et al. es 

un estudio hecho más de una vez, y en el cual se planteó la importancia de los 
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gruñidos para el desarrollo del lenguaje y en esta investigación no se mencionó 

ello. 

En esta investigación se encontró que el 40,1 % en la dimensión semántico se ubicó 

en el nivel medio; el 36,5 % en el nivel alto y el 23,4 % en el nivel bajo. Estos 

resultados son parecidos a los de Urbanus et al. (2022) que informaron que los 

niños con trisomía del cromosoma sexual (TSC) tienen un mayor riesgo de 

desarrollar dificultades lingüísticas, su objetivo fue identificar las capacidades 

lingüísticas de los niños con TCE a través de múltiples dominios del lenguaje y 

conocer el porcentaje de niños que tienen dificultades de lenguaje, trabajaron con 

una muestra de niños entre uno y seis años donde evaluaron la comunicación no 

verbal, el vocabulario, la semántica, la sintaxis y las habilidades fonológicas; las 

dificultades del lenguaje están presentes en niños muy pequeños con SCT dentro 

de varios dominios del lenguaje; sus resultados marcan lo importante que es 

controlar el desarrollo del lenguaje. Las semejanzas entre esta investigación y la de 

Urbanus et al., se explican porque en ambos trabajos se plantean las dimensiones 

del lenguaje entre ellas la semántica y la importancia de conocer y controlar el 

desarrollo del lenguaje en los primeros años de vida del infante. Sin embargo, estos 

resultados son diferentes a los de Goswami et al. (2020) realizaron una 

investigación con ochenta y seis niños de ocho años de habla inglesa que padecían 

de dislexia y otros con un alto coeficiente intelectual, donde querían conocer si las 

diferencias individuales en el desarrollo sensorial actúan significativamente en el 

desarrollo de la conciencia fonológica de los niños; concluyeron que las habilidades 

sensoriales predicen de una manera significativa en el avance de la conciencia 

fonológica. Los resultados de esta investigación difieren de los hallazgos de 

Goswami et al. ya que en esta investigación se midió las dimensiones del lenguaje 

oral en niños de manera general y Goswami et al. se centró en la dimensión 

fonológica donde trabajó con niños con dislexia y otros que no lo padecían. 

En esta investigación se encontró que el 44,3 % en la dimensión morfosintaxis se 

ubicó en el nivel bajo; el 37,7 % en el nivel alto y el 18 % en el nivel medio. Estos 

resultados son parecidos a los de Dicataldo y Roch (2022) quienes realizaron una 

investigación donde examinaron las asociaciones entre la educación materna, el 

entorno de alfabetización en el hogar, el interés y la participación de los niños en 
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actividades de alfabetización y el desarrollo del lenguaje, con una muestra de 44 

niños entre 20 y 36 meses; los resultados mostraron que sólo la participación de 

los niños en actividades de alfabetización estaba relacionada con el vocabulario y 

las habilidades morfosintácticas, estos resultados sugieren que aprovechar los 

intereses individuales de cada niño, planificando actividades en las que ellos estén 

plenamente comprometidos, es un método eficiente para fomentar el desarrollo del 

lenguaje oral de los niños. Las semejanzas entre esta investigación y la de 

Dicataldo y Roch se explican porque en ambos trabajos se investigó acerca del 

desarrollo del lenguaje oral incluyendo sus dimensiones entre ellas la morfosintaxis 

y planteando que el niño tiene que sentirse motivado en sus actividades para 

desarrollar su lenguaje. Sin embargo, estos resultados son diferentes a los de 

Creaghe et al. (2021) realizaron un estudio donde probaron la hipótesis de que el 

juego simbólico representa un contexto productivo para la adquisición del lenguaje, 

donde se trabajó por sesiones y fué aplicado el juego simbólico para conocer si 

influye en el lenguaje, por medio de informes se midió la competencia lingüística; 

en la cual obtuvieron las pruebas necesarias para sostener que el juego simbólico 

influye de manera positiva en el desarrollo del lenguaje. Los resultados de esta 

investigación difieren de los hallazgos de Creaghe et al. porque ellos realizaron un 

estudio que es más de una vez, y fue hecho por sesiones y esta es una 

investigación hecha una sola vez y no se trabajó por sesiones. 

En esta investigación se encontró que el 51,5 % en la dimensión pragmático se 

encuentra en el nivel medio; el 26,9 % en el nivel bajo y el 21,6 % en el nivel alto. 

Estos resultados son parecidos a los de Longobardi et al. (2021) realizaron un 

estudio con el objetivo de probar las propiedades psicométricas de la versión 

italiana del Inventario de Uso del Lenguaje llamado LUI-Italiano, informe de los 

padres que evalúa el desarrollo del lenguaje pragmático, obtuvieron en sus 

resultados que los valores alfa de Cronbach estaban en niveles aceptables o por 

encima de ellos; concluyeron que el LUI-Italiano demostró buenas propiedades 

psicométricas relacionadas con la fiabilidad, apoyando el desarrollo pragmático y 

exploración de los perfiles de competencia pragmática para los niños que muestran 

retrasos en el lenguaje. Las semejanzas entre esta investigación y la de Longobardi 

et al., se explican porque en ambos trabajos se utilizaron instrumentos para medir 
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una dimensión del lenguaje oral que es la pragmática y en ambos trabajos se midió 

la fiabilidad del instrumento mediante el alfa de Cronbach.  

 A la vez es semejante con la investigación hecha por Creaghe et al. (2021) quienes 

probaron la importancia del juego simbólico para el desarrollo del lenguaje oral, que 

da lugar a la toma de turnos, el respetar las reglas, el tener ese contacto en general, 

por consecuencia el juego simbólico es un contexto que aporta de forma positiva 

en el infante y su desarrollo lingüístico. Las semejanzas entre esta investigación y 

la de Creaghe et al. se explican porque en ambas investigaciones se plantea que 

la interacción influye de manera positiva en el niño dando lugar a la toma de turnos, 

seguimiento de reglas contacto visual y gestos que se refieren a la dimensión 

pragmática del lenguaje. 

Sin embargo, estos resultados son diferentes a los de Furlong et al. (2021) 

realizaron  aplicaciones móviles siendo más utilizado en el ámbito educativo debido 

a su características que permiten la participación de personas con dificultades de 

lectura ,para los profesionales y educadores que deseen recomendar aplicaciones 

de alta calidad a personas con dificultad de lectura deben usar un protocolo que 

describa un proceso sistemático de búsqueda, selección y evaluación de 

aplicaciones para tabletas que tienen como objetivo el conocimiento de la fonética 

y las habilidades de conciencia fonológica. Los resultados de esta investigación 

difieren de los hallazgos de Furlong et al. porque en esta investigación no se 

realizaron aplicaciones móviles para motivar a los niños con dificultades en la 

lectura, en esta investigación se quiso conocer el nivel de las dimensiones del 

lenguaje. 
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VI. CONCLUSIONES

primera 

En esta investigación se concluyó que el 61,7 % en la variable lenguaje oral se 

ubicó en el nivel medio; el 21 % en el nivel bajo y el 17,4 % en el nivel alto. 

segunda 

En esta investigación se concluyó que el 76,6 % en la dimensión fonológica se ubicó 

en el nivel bajo; el 16,2 % en el nivel alto y el 7,2 % en el nivel medio. 

tercera 

En esta investigación se concluyó que el 40,1 % en la dimensión semántico se ubicó 

en el nivel medio; el 36,5 % en el nivel alto y el 23,4 % en el nivel bajo. 

cuarta 

En esta investigación se concluyó que el 44,3 % en la dimensión morfosintaxis se 

ubicó en el nivel bajo; el 37,7 % en el nivel alto y el 18 % en el nivel medio. 

quinta 

En esta investigación se concluyó que el 51,5 % en la dimensión pragmático se 

encuentra en el nivel medio; el 26,9 % en el nivel bajo y el 21,6 % en el nivel alto. 
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VII. RECOMENDACIONES

Primera 

Se recomienda realizar investigaciones para conocer las dimensiones del lenguaje 

oral y así reconocer de qué manera se dice algo, que es lo que se dice y el uso que 

se le da al lenguaje. 

Segunda 

Se recomienda realizar test de lenguaje oral al inicio del año escolar, para conocer 

en qué nivel de desarrollo del lenguaje se encuentra el niño y poder actuar a tiempo 

si se presenta algún desfase de lenguaje. 

Tercera 

Se recomienda que se realicen estudios a los niños que durante la pandemia no 

recibieron el estímulo adecuado para desarrollar su lenguaje. 

Cuarta 

Se recomienda implementar métodos para estimular el desarrollo del lenguaje oral, 

que vayan de la mano tanto en el aula como en casa.  
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Anexo 1 

Matriz de operacionalización 

Variable de 
estudio 

Definición conceptual Definición operacional Dimensio
nes  

Indicadores Escala de 
medición 

 
 
 
 
 
 
 
 
Lenguaje oral 

El lenguaje oral se desarrolla 
mediante un conjunto de 
formas, a través de los 
estímulos brindados por el 
entorno, la manera de crianza y 
la imitación, que permiten que 
todas estas características 
generen una respuesta en el 
infante, así mismo es innato, ya 
que los niños nacen con esa 
predisposición de obtener el 
lenguaje, que está trazado para 
reconocer las normas del 
mundo. 

El lenguaje oral es la acción 
para transmitir información 
mediante el habla propia del 
ser humano, que aparece 
desde el nacimiento y se va 
desarrollando durante el resto 
de la vida de las personas , 
mediante la interacción con lo 
que hay a su alrededor. 

 
 
 
fonológico 
 
 
 
 
 
semántico 
 
 
 
 
gramático: 
morfología 
- sintaxis 
 
 
 
 
 
pragmático 

Comparación de sonidos 

Segmentación de 

fonemas 

Combinación de fonemas 

Significado de palabras-

frases 

Sigue una secuencia de 

tiempo (que pasó primero, 

segundo, tercero) 

Organiza las palabras en 
oraciones complejas 

Enunciativa 

Textual 

Interactiva 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nominal 
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Instrumentos 

 

Lista de cotejo para medir lenguaje oral 

DATOS GENERALES 

Nombre del evaluado _____________________________________ Fecha nacim. ____ 

IIEE _______________________________ Turno ___________ Gestión _____________ 

Nombre del evaluador _____________________________________________________ 

Fecha de evaluación ______________________________________________________ 

Instrucciones: 

A continuación, encontrará una lista de ítems, los cuales deberá responder con la mayor 

sinceridad de acuerdo a la escala establecida. No hay tiempo límite para responder. 

 

No = 0 Si= 1 

 

 

N                       ITEMS NO SI 

1 El niño mezcla fonemas para formar una palabra   

2 El niño dice dos palabras que rimen   

3 El niño separa las palabras en sílabas   

4 El niño reconoce el sonido inicial y final de una palabra   

5 El niño encuentra la palabra que se le indica   

6 El niño completa las letras que faltan de una palabra   

7 El niño  forma palabras utilizando sílabas   

8 El niño asocia palabras con sus imágenes correspondientes   

9 El niño asocia palabras con sus imágenes correspondientes   

10  El niño crea oraciones observando imágenes   

11 El niño describe las características de una imagen   

12 El niño ordena correctamente la secuencia de una historia   

13 El niño menciona elementos según a sus categorías   
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correspondientes 

14  El niño crea oraciones de ocho a más palabras   

15 El niño forma palabras correctas utilizando lexemas y morfemas   

16 El niño le da un orden correcto a las palabras y frases para ser 
entendido 

  

17 El niño forma oraciones usando sujeto, verbo, objeto y 
complemento   

  

18  El niño comprende al hablarle   

19 El niño se expresa adecuadamente   

20 El niño usa un tono de voz adecuado   

21 El niño realiza pautas cuando es necesario   

22 El niño se comunica dentro de un contexto   

23 El niño realiza  hasta tres instrucciones   

24 El niño mantiene una conversación   

25 El niño usa gestos para complementar su información   

26 El niño mantiene contacto visual con quién se comunica   

27 El niño realiza movimientos con sus manos y brazos al expresarse   
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