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RESUMEN 

La presente tesis tiene como objetivo determinar la relación entre la 

exposición a narraciones orales por los padres de familia y el vocabulario 

comprensivo en niños de 3 años a 3 años 11 meses de diferentes niveles 

socioeconómicos de Lima Metropolitana. El tipo del estudio es el cuantitativo, con 

diseño descriptivo correlacional y descriptivo comparativo. La muestra está 

compuesta por 83 niños, de ambos sexos y por los respectivos padres de familia de 

los niños que conformaron la muestra. Para medir las variables, se elaboró y validó 

el Cuestionario de Exposición a Narraciones Orales por los Padres de Familia, el 

cual se aplicó a los padres de los niños de la muestra seleccionada. Por otro lado, a 

los niños se les administró el Test de Vocabulario en imágenes de Peabody (PPVT- 

III) para determinar el nivel de su vocabulario comprensivo. Los resultados indican 

un valor de chi cuadrado (X2 = 26,496) significativo al nivel de p<0,01 entre la 

exposición a narraciones orales por los padres familia y el vocabulario comprensivo 

de los niños de la muestra investigada. Se concluye que existe relación positiva 

entre la exposición a narraciones orales por los padres de familia y el vocabulario 

compresivo de los niños evaluados. Asimismo, se estableció diferencia significativa 

en la exposición a narraciones orales por los padres de familia en los niños del 

estudio, según el nivel socioeconómico. 

Palabras clave: Narraciones orales, Vocabulario comprensivo, Padres de familia,Niños preescolares, 
Niveles socioeconómicos 
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ABSTRACT 

 

 

This thesis aims to determine the relationship between exposure to oral 

narratives by parents and comprehensive vocabulary in children from 3 years to 3 

years 11 months of different socioeconomic levels of Metropolitan Lima. The type 

of study is quantitative, with descriptive correlational and comparative descriptive 

designs. The sample consisted of 83 children, of both sexes, whose ages fluctuate 

between 3 years and 3 years 11 months, as well as their respective parents. To 

measure the variables, the Questionnaire of Exposure to Oral Narratives by the 

Parents was elaborated and validated, which was applied to the parents of the 

children of the selected sample; on the other hand, the Peabody Picture Vocabulary 

Test (PPVT-III) was applied to the children to determine the characteristics of their 

comprehensive vocabulary. The results show a significant chi-squared value (X2 = 

26,496) at the level of p<0.01 between exposure to oral narratives by the parents 

and the comprehensive vocabulary of children in the sample investigated. In 

conclusion, it is verified that there is a positive relationship between exposure to 

oral narratives by parents and the compressive vocabulary of the children evaluated. 

Likewise, it was established a significant difference in exposure to oral narratives, 

by the parents of the children in the study, between the different socioeconomic 

levels. 

 
 

Keywords: Oral narratives, Comprehensive vocabulary, Parents, Preschool 

children, Socio-economic levels. 
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INTRODUCCIÓN 

 

La persona es un ser sociable que se comunica mediante el lenguaje oral. 

Esta facultad evoluciona de manera natural por etapas, en las cuales el niño logra 

adquirir habilidades lingüísticas para poder comunicarse con su medio. Una de estas 

habilidades es el vocabulario comprensivo que se desarrolla desde las primeras 

etapas de la vida, ya que el niño está expuesto al lenguaje de manera constante, en 

el lugar en el que se desenvuelve. Según la literatura, entre los 8 a 10 meses de edad 

el niño ya comprende algunas palabras, dándole un significado según sus 

experiencias vividas, lo cual ayudará a que exprese sus necesidades a través de 

palabras, entre el primer y segundo año de edad. 

 
Por ello, es importante precisar el rol que juegan los padres en el desarrollo 

del vocabulario comprensivo de sus hijos, exponiéndolos al lenguaje materno desde 

los primeros días de vida, el cual se va incrementando mientras el niño crece. Este 

se afianza mediante la interacción, a través de experiencias y juegos. Además, el 

infante amplía su repertorio, a través de relatos, historias o cuentos u otro tipo de 

narración oral que se utiliza como estrategia didáctica y que se da de manera natural 

dentro de la dinámica familiar. 
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Este desarrollo natural del lenguaje permite que el niño comprenda el 

mundo que lo rodea, dándole acceso al incremento de palabras, que se va evidenciar 

al ingreso y transcurso del período preescolar. Es en este espacio donde las docentes 

identifican si el niño está desarrollando un lenguaje acorde a su edad o muestra 

ciertas dificultades. Éstas generan mayor preocupación cuando los niños están por 

culminar su etapa académica preescolar y no alcanzaron el desarrollo esperado del 

lenguaje, para la futura adquisición de otras competencias lingüísticas, de 

aprendizaje y lectoescritura que demanda la escuela. 

 
De aquí la importancia de conocer las características de los relatos que 

realizan los padres de familia a sus hijos, que promueven y estimulan el incremento 

del vocabulario comprensivo y así el niño lo utilice en sus diferentes contextos. Por 

lo cual, en esta investigación se utilizó un cuestionario dirigido a los padres, con el 

objetivo de recoger información relacionada a la actividad de contar historias 

(cuentos, fábulas, etc.) a sus menores hijos; de la misma manera se midió el 

vocabulario comprensivo que cuentan los niños hasta el momento mediante la 

aplicación del Test de Peabody. 

 
La presente investigación se encuentra dividida en cinco capítulos: 

 
En el primer capítulo, se describe el planteamiento y fundamentación del 

problema, los objetivos, la justificación y las limitaciones de la investigación 

En el segundo capítulo, se presentan los antecedentes, las bases teóricas del 

lenguaje, así también, las definiciones de los términos básicos de la investigación y 

las hipótesis planteadas para la misma. 

 
El tercer capítulo explica la metodología a través del tipo y diseño de 
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investigación, la población y muestra, asimismo se abordan aspectos como la 

operacionalización de las variables de estudio, las técnicas e instrumentos de 

recolección utilizados, los procedimientos seguidos, y el procesamiento y análisis 

de los datos. 

 
En el cuarto capítulo, se aprecian los resultados obtenidos en el estudio, sus 

características descriptivas en frecuencias y porcentajes, la contrastación de las 

hipótesis y la respectiva discusión. 

 
Finalmente, el quinto capítulo incluye las conclusiones y recomendaciones 

en relación a los resultados encontrados en la investigación. 

Cabe señalar que se incorporan al final del trabajo las correspondientes 

referenciasbibliográficas y los anexos con los documentos de la investigación 
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CAPÍTULO I 

PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

1.1 Planteamiento del problema 

 

1.1.1 Fundamentación del problema 

 
El lenguaje es una herramienta decisiva para lograr el acceso a la vida social 

y al aprendizaje, volviéndose fundamental para el desarrollo cognitivo (Acosta y 

Moreno (2001:1). Es importante considerar que, el lenguaje es una conducta 

comunicativa, una característica inherente al ser humano, que permite el 

desempeño de importantes funciones en diferentes niveles, tales como el cognitivo 

y el social (Puyuelo, Rondal y Wiig 2000:31); cuyo funcionamiento adecuado de 

estructuras cerebrales favorecen el proceso de adquisición, siendo la interacción 

social con el medio en el que se desenvuelve el niño (familia, escuela y entorno 

cultural), el que brinde los estímulos que se necesiten para que esta etapa se lleve a 

cabo, sirviendo de base fundamental en la adquisición de nuevos aprendizajes. 

 
De acuerdo con Owens (citado en Acosta y Moreno 2001: 2) el lenguaje es 

un código compartido socialmente o un sistema convencional para la 

representación de conceptos mediante el uso de símbolos arbitrarios y reglas que 

gobiernan la combinación de estos símbolos. Para Lahey (1988:2), el lenguaje es el 
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conocimiento de un código que permite representar ideas acerca del mundo por 

medio de un sistema convencional de señales arbitrarias de comunicación. 

 
Con respecto a éstas últimas definiciones, se considera al lenguaje como un 

sistema complejo, conformado por unidades organizadas de carácter formal, cuyo 

uso permite acceder a estructuras particulares de relación y acción sobre el entorno 

social, que se concretan en formas de conducta. 

La interrelación del infante en su entorno lingüístico es vital para la 

adquisición y el desarrollo del lenguaje. Pero su aprendizaje es progresivo, 

contextualizado y activo. Nadie mejor que las personas de su entorno inmediato 

para favorecer y estimular ese aprendizaje tan complejo (Jiménez, 2010:116). 

Es por ello que la comprensión y producción lingüística del niño implica 

tres dimensiones: la forma, el contenido y el uso. La forma incluye los componentes 

fonético - fonológico y morfosintáctico, el contenido se relaciona con el 

componente semántico y por último, en el uso del lenguaje se ve involucrado el 

componente pragmático. 

Con respecto al desarrollo del componente semántico, se incluye la 

adquisición y desarrollo del vocabulario, el cuál cumple un rol primordial en la 

comprensión del lenguaje para dar una definición y significado a las palabras, 

ayudando a su vez a la expresión del mismo. Es a través del desarrollo de este 

vocabulario, que el niño creará conceptos de su medio, siendo ello la base para su 

habilidad de comunicar. 

Tal como indica Owens (2003: 276-277) una de las formas de incrementar 

este vocabulario es a través de las narraciones orales, que son las que enseñan la 

importancia de la narrativa para medir el desarrollo del lenguaje infantil. Sin 
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embargo, en la actualidad se encuentra una sociedad donde todo está basado en el 

uso tecnología, lo cual influye en la reducción de la comunicación entre padres e 

hijos; en consecuencia, la estimulación del vocabulario queda relegado ante esta 

circunstancia; por lo tanto, son las familias las que deben fomentar, estimular el 

desarrollo adecuado del vocabulario comprensivo y educar en ello a través de las 

narraciones orales. Asimismo, Acosta, Gonzales y Lorenzo (2011:144) señalan que 

la modalidad narrativa resulta un aspecto esencial para los niños tanto para 

interactuar socialmente como para comprender el mundo que los rodea, a la vez que 

representa un recurso privilegiado para enfrentarse con cierto éxito al procesode 

alfabetización. 

En este contexto, las narraciones son descritas como historias acerca de 

eventos reales o imaginarios que son construidos uniendo enunciados acerca de 

contextos situacionales, personajes, acciones, motivaciones, emociones y 

resultados. Esta modalidad discursiva es un vehículo importante para el aprendizaje 

académico, social, lingüístico y cultural. Gillam y Pearson, 2004 (citados en Bustos 

y Crespo 2014: 113). 

Es por ello que, los niños al ser capaces de compartir sus experiencias y 

pensamientos consiguen comprender mejor el mundo que los rodea. Esto significa 

que el papel del adulto es fundamental en las primeras experiencias que tengan, ya 

que les proporcionan la mayor parte de la estructura y contenido de la narración 

(Brunner 1986:42). 

El desarrollo del vocabulario comprensivo y su relación ante las 

exposiciones de narraciones orales en niños de 3 años a 3 años 11 meses ha sido 

poco estudiado. En este sentido, teniendo en cuenta que la adquisición y el 
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desarrollo de este vocabulario es un predictor lingüístico, nace la preocupación por 

investigar de qué manera se favorece el vocabulario comprensivo ante las 

exposiciones de narraciones orales de los padres de familia en niños que provienen 

de diferentes niveles socioeconómicos de Lima Metropolitana. 

 
1.1.2 Formulación del problema 

 
¿Qué relación existe entre la exposición a narraciones orales por los padres de 

familia y el vocabulario compresivo de niños de 3 años a 3 años 11 meses de 

diferentes niveles socioeconómicos de Lima Metropolitana? 

1.2 Formulación de Objetivos 

 

1.2.1 Objetivo general 

 

Determinar la relación que existe entre la exposición a narraciones orales 

por los padres de familia y el vocabulario comprensivo de niños de 3 años a 3 años 

11 meses de diferentes niveles socioeconómicos de Lima Metropolitana. 

1.2.2 Objetivos específicos 

 

a) Identificar el nivel de exposición a narraciones orales por los padres de 

familia de niños de 3 años a 3 años 11 meses de diferentes niveles 

socioeconómicos de Lima Metropolitana. 

b) Establecer la frecuencia de la exposición a narraciones orales por los padres 

de familia de 3 años a 3 años 11 meses de diferentes niveles 

socioeconómicos de Lima Metropolitana. 

c) Identificar los tipos de narraciones orales por los padres de familia de 3 años 

a 3 años 11 meses de diferentes niveles socioeconómicos de Lima 

Metropolitana. 

d) Establecer los materiales de apoyo empleados en las narraciones orales por 
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los padres de familia de 3 años a 3 años 11 meses de diferentes niveles 

socioeconómicos de Lima Metropolitana. 

e) Identificar el nivel de vocabulario comprensivo en niños de 3 años a 3 años 

11 meses de diferentes niveles socioeconómicos de Lima Metropolitana. 

f) Determinar la relación entre la frecuencia de la exposición a narraciones 

orales por los padres de familia y el vocabulario compresivo de niños de 3 

años a 3 años 11 meses de diferentes niveles socioeconómicos de Lima 

Metropolitana 

g) Determinar la relación entre los tipos de narraciones orales por los padres 

de familia y el vocabulario comprensivo en niños de 3 años a 3 años 11 

meses de diferentes niveles socioeconómicos de lima metropolitana. 

h) Comparar la exposición a narraciones orales por los padres de familia en 

niños de 3 años a 3 años 11 meses, según el nivel socioeconómico. 

i) Comparar la frecuencia de la exposición a narraciones orales por los padres 

de familia de niños de 3 años a 3 años 11 meses, según el nivel 

socioeconómico. 

j) Comparar los tipos de narraciones orales por los padres de familia de niños 

de 3 años a 3 años 11 meses, según el nivel socioeconómico. 

k) Comparar la edad equivalente del vocabulario comprensivo en niños de 3 

años a 3 años 11 meses, según el nivel socioeconómico. 

 
1.3. Importancia y justificación del estudio 

 

La adquisición y desarrollo del vocabulario dará paso a habilidades más 

complejas como la comprensión y expresión de ideas, formulaciones de estructuras 

sintácticas, la comprensión lectora y la lectoescritura. En un sentido teórico, la 

presente investigación aportará información sobre la influencia del entorno 
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inmediato del niño en el desarrollo del vocabulario comprensivo. 
 

Por otro lado, se identificarán indicadores de alerta, donde su rápida detección 

e intervención por parte de un adulto, padre, cuidador o maestro, va a permitir 

brindarle la ayuda eficaz, ya que se podría estar hablando de algún niño con un 

posible trastorno. 

Finalmente, los resultados de esta investigación serán de vital importancia, pues 

brindará información descriptiva, sobre cómo influye la exposición a las 

narraciones orales en el desarrollo del vocabulario comprensivo en niños de 3 años 

a 3 años 11 meses de diferentes niveles socioeconómicos de Lima Metropolitana. 

Desde el punto de vista práctico, se justifica a partir de sus hallazgos, pues los 

resultados obtenidos permitirán concientizar a los padres de familia, maestros y 

cuidadores, sobre la importancia de las narraciones orales y de este modo, 

incorporar recursos para desarrollar un adecuado vocabulario comprensivo 

adquirido en la primera infancia. 

 
1.4 Limitaciones de la investigación 

 

Una de las limitaciones halladas en la investigación fue la poca información 

actualizada acerca del desarrollo del vocabulario comprensivo en niños de 3 años a 

3 años 11 meses de edad, lo que dificultó el enriquecimiento del marco teórico. 

Asimismo, la falta de antecedentes directamente relacionados al presente estudio 

limitó la realización de un análisis más profundo de los datos encontrados. 

Aunado a ello, en el proceso de recolección de los datos, se tuvo que realizar la 

evaluación considerando los horarios disponibles según las diferentes actividades 

programadas en los nidos participantes en el estudio. En cuanto al ambiente de 

evaluación, se presentaron inconvenientes dado que el espacio debía ser 
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compartido, interrumpiéndose así algunas evaluaciones. Otro factor interferente fue 

la limitada disposición de algunos padres de familia para responder a las preguntas 

a través del cuestionario, lo que tomó mayor tiempo para obtener la información 

necesaria por parte de este grupo. 
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CAPÍTULO II 
 

MARCO TEÓRICO CONCEPTUAL 

 
2.1 Antecedentes del estudio 

 
2.1.1 Antecedentes nacionales 

 
Arenas (2012: 51 -116), llevó a cabo una investigación de tipo descriptiva 

sobre el desarrollo de lenguaje comprensivo en niños de 3, 4 y 5 años de diferente 

nivel socioeconómico. Tuvo por objetivo comparar el nivel de vocabulario 

comprensivo de los niños de 3, 4 y 5 años pertenecientes a las I.E.I estales de Surco 

y Villa María del Triunfo. La muestra estuvo formada por 87 niños y niñas de la 

Institución educativa Estatal del Distrito de Villa María del Triunfo, 79 niños y 

niñas de la Institución Educativa Estatal de Surco y 81 niños y niñas de laInstitución 

Educativa Privada del Distrito de Surco. Para esta investigación se utilizó el Test 

para la comprensión Auditiva del Lenguaje de E. Carrow estandarizado en el 

distrito de San Borja en el año 2011. Los resultados de esta investigación 

comprobaron que los niños de 3 años de la Institución Educativa Estatal “C”, 

presentan un vocabulario en la categoría superior, seguido de un 29.17% en la 

categoría bajo; mientras que la categorías alto e inferior tienen un 12.50% y 4.17% 

respectivamente. Los niños de 4 años de la Institución Educativa Estatal “C”, 

presentan un vocabulario en la categoría superior, seguido de un 39.29% en la 

categoría alto y un 28.57% en la categoría promedio; por otro lado, el10.71% de los 
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niños se ubica en la categoría bajo. Los niños de 5 años en de la Institución 

Educativa Estatal “C”, presenta un vocabulario en la categoría superior,seguido de 

un 29.63% en la categoría alto; mientras, que la categoría bajo tiene un7.41%.Con 

respecto a los niños de 3 años de la Institución Educativa Privada “A”,presenta un 

vocabulario en la categoría superior, seguido de un 14.81% en la categoría 

promedio; mientras, que la categoría bajo tiene un 11.11% , los niños de4 años de 

la Institución Educativa Privada “A”, presenta un vocabulario en la categoría 

superior; por otro lado, un 7.69% se encuentra en la categoría bajo; mientras que la 

categoría promedio y alto tienen un 3.85% cada una y los niños de5 años de la 

Institución Educativa Privada “A”, presenta un vocabulario en la categoría superior, 

seguido de un 35.71% en la categoría alto y de un 14.29% en lacategoría promedio; 

mientras, que la categoría inferior tiene un 7.14%. Los niños de 3 años de la 

Institución Educativa Estatal “E”, presenta un vocabulario en la categoría superior, 

seguido de un 19.23% en la categoría alto; mientras que la categorías inferior, bajo 

y promedio tienen un 15.38% cada una; los niños de 4 años de la Institución 

Educativa Estatal “E”, presentan un vocabulario en la categoría alto, seguido de un 

22.58% en que se ubican las categorías bajo y promedio, un 16.13% en la categoría 

inferior; por otro lado, el 12.90% de los niños se ubica en la categoría superior y 

los niños de 5 años en de la Institución Educativa Estatal “E”, presenta un 

vocabulario en la categoría superior, seguido de un 26.67% en la categoría bajo; 

mientras, que la categoría alto y promedio tiene un 23.33% y un 20.0% 

Guevara y Urruchi (2010) citado en Arenas, (2012: 23) llevaron a cabo una 

investigación para estudiar el “Nivel de vocabulario receptivo de los niños de 3, 4 

y 5 años de centros educativos estatales y no estatales del distrito de San Borja”; la 

muestra estuvo constituida por todos los niños de 3, 4 y 5 años de la Institución 
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Educativa Privada Nido San Borja y la Institución Educativa Estatal 522 María 

Inmaculada. La investigación se realizó a través del método descriptivo, 

encontrando que en lo que respecta al nivel de desarrollo del vocabulario receptivo 

de niños de 3, 4 y 5 años de los centros estatales y no estatales existen diferencias 

significativas. Los niños y niñas de instituciones educativas estatales presentaron 

un nivel medio bajo; en tanto que los de instituciones privadas revelaron un nivel 

medio alto. Así mismo, en función al género, no se encontraron diferencias 

significativas en dichas instituciones. Por otro lado, en relación al tipo de gestión, 

se encontraron diferencias significativas en los niños de 3 años a 5 años 11 meses. 

 
Carrasco (2015:49-69) llevó a cabo un estudio denominado “Nivel de 

vocabulario receptivo en niños de 4 y 5 años de centros educativos estatales y 

privados del distrito de Surquillo”, el cual tuvo como objetivo comparar el nivel de 

vocabulario receptivo entre niños de ambos sexos de 4 y 5 años de centros 

educativos estatales y privados del distrito de Surquillo. La muestra estuvo 

conformada por 115 niños y niñas de instituciones educativas estatales y 110 niños 

de ambos sexos de instituciones educativas privadas, quienes fueron evaluados con 

el Test de Vocabulario en Imágenes Peabody PPVT – III. El método que se utilizó 

fue el descriptivo. Los resultados evidenciaron que existen diferencias 

significativas en el vocabulario receptivo en función a la edad, género y tipo de 

gestión educativa, encontrándose mejores niveles en los alumnos de las 

instituciones educativas privadas. 

 
Miura (2010) citado en Carrasco (2015: 10) llevó a cabo un estudio titulado 

“Nivel de vocabulario receptivo en niños de 4 años de centros educativos estatales 

y no estatales del distrito de San Borja”. A través de este estudio quiso conocer el 
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nivel léxico receptivo de los niños de 4 años de edad de acuerdo al tipo de centro, 

para ello utilizó el método descriptivo y el diseño fue transeccional - comparativo. 

Los resultados obtenidos indican que en el grupo de edad de 4.0 a 4.2 / 4.3 a 4.5 se 

encontraron diferencias cuantitativas a favor de los niños de centros educativos no 

estatales, pero sin llegar a ser estadísticamente significativa, mientras que en el 

grupo de edad de 4.6 a 4.8 / 4.9 a 4.11 existen diferencias estadísticamente 

importantes entre el nivel léxico receptivo de los niños de centros educativos 

estatales y el nivel léxico de los niños de centros educativos no estatales. 

 
2.1.2 Antecedentes internacionales 

 
Saca (2011) citado en García (2015:7), realizó un estudio titulado “La 

importancia del cuento en el desarrollo de la expresión oral en los niños de 4 a 5 

años de edad en el Centro Infantil Mundo de Ilusiones del Cantón Ambato en el 

período abril-septiembre 2011”. La investigación se planteó mediante la siguiente 

pregunta ¿Cómo ayuda el cuento en el desarrollo de la expresión oral? Siendo la 

respuesta de vital importancia, ya que al conseguir un lenguaje con fluidez y 

coherencia, le facilitará relacionar e interiorizar sus pensamientos. Se concluyó: la 

necesidad de fortalecer habilidades comunicativas la cual conlleva a buscar una 

estrategia creativa y divertida. También se afirmó que el desarrollo de la expresión 

oral se obtiene a medida que los niños y niñas tienen la oportunidad de opinar, 

durante los juegos, las narraciones de los cuentos ya favorece el desarrollo integral 

del infante. 

Horton-Ikard y Ellis (2007) citado en Carrasco (2015:6) en su investigación 

“A preliminary examination of vocabulary and word learning in african american 

toddlers from middle and low socioeconomic status homes”, examinaron losefectos 
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del nivel socioeconómico en el rendimiento léxico semántico de niños 

afroamericanos. El estudio se realizó con 30 niños de clase socio económica media 

y baja de 30 a 40 meses de edad. Su rendimiento léxico - semántico se examinó en 

dos pruebas referidas a normas estandarizadas de vocabulario, una medida de la 

diversidad léxica (número de palabras diferentes) derivado de muestras de lenguaje, 

y una tarea de mapeo rápido que examinó aprendizaje de palabras novedosas. Los 

resultados revelaron que los niños de hogares de bajo nivel socioeconómico 

presentan un rendimiento significativamente más pobre en comparación a los niños 

de hogares de nivel medio socioeconómico en las pruebas estandarizadas de 

vocabulario receptivo y expresivo y sobre el número de diferentes palabras 

utilizadas en el lenguaje espontáneo. No se observaron diferencias significativas de 

grupo en su capacidad para aprender nuevos significados de las palabras en una 

tarea de mapeo rápido. Llegaron a la conclusión de que la influencia del nivel 

socioeconómico en tareas léxico semántico de los niños afroamericanos varía con 

el tipo de medida utilizada. 

 
Melo (2010) citado en Condori y Morales (2015:15) en su investigación “El 

cuento como recurso para desarrollar el lenguaje oral básico en niños de tercer 

grado de preescolar”, tuvo como objetivo principal estimular y enriquecer con el 

uso del cuento, el lenguaje oral básico de los alumnos de tercer grado de preescolar. 

La metodología fue experimental. Los instrumentos utilizados fueron sesiones de 

aprendizaje para incrementar el lenguaje oral; la muestra estuvo conformada por 30 

estudiantes de preescolar. Las conclusiones evidenciaron que, 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. 
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Araújo, Fumagalli y Ferreira (2010:169-176), en su investigación 

plantearon como objetivo evaluar el desempeño de niños con desarrollo típico en 

cuanto al vocabulario receptivo, para ello buscaron la traducción de la versión 

hispana de Peabody para el portugués brasileño. Participaron 159 alumnos de una 

escuela de Educación Infantil del Municipio de São Paulo. En las conclusiones, se 

halló un desempeño inferior al esperado para la edad en el 61% de los niños. En 

este estudio, los alumnos de 4 años salieron mejor que los de 6 años. El hecho de 

que el desempeño de los niños menores haya sido mejor que el de los mayores, que 

puede ser un indicador de que la cantidad no significa calidad, concluyendo que 

para que haya una buena comunicación entre las personas, no basta con tener más 

edad; sin embargo, si es necesario que el vocabulario lo acompañe, de forma 

armónica, de acuerdo a las exigencias de la cultura en que la persona está insertada. 

Se concluyó también que, el sexo del niño no interfirió en el desempeño de la 

prueba y que realizar un trabajo más intensificado en la educación infantil, 

favorecerá el desarrollo de su potencial comunicativo. 

 
2.2 Bases teóricas 

 
2.2.1. Definición de lenguaje 

 
En la actualidad existen diversas posturas sobre la definición del lenguaje, 

por ello se exponen algunas de estas: 

Para Lahey (1988; citado en Acosta y Moreno 200: 2) quien se refiere que 

el lenguaje es el conocimiento de un código que permite representar ideas en 

relación mundo a través de un sistema convencional de señales arbitrarias de 

comunicación 

Por otra parte, Rondal 1980 (citado en Acosta y Moreno 2001: 2) se refiere 
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de forma más funcional al lenguaje como un repertorio de palabras organizadas en 

enunciados sobre una base asociativa, pasando luego a una etapa más formal donde 

se destacan las reglas que orientan la organización de las palabras en sintagmas y 

de los sintagmas a oraciones. Desde esta perspectiva, el concepto de lenguaje oral 

evoluciona hasta concebirse como el medio de comunicación principal, el más 

empleado y exclusivamente humano (Fijalkow 1988; citado en Fernández 

2006:31). No obstante, se debe destacar que el lenguaje no se reduce solo a hablar 

o a entender el habla de otros (Fernández 2006:31), pues en el acto comunicativo 

también se emplean códigos mímicos, posturales y comportamentales. 

Puyuelo y Rondal (2003:88) señalan que el lenguaje es la función de 

expresión y de recepción-compresión que pone en acción varias lenguas, siendo un 

código socialmente arbitrario que representa pensamientos e ideas. 

Por su parte, Owens (citado en Acosta y Moreno 2001: 2) refiere que el 

lenguaje es un código compartido, que permitirá a sus usuarios transmitir ideas y 

deseos, lo transmitirán mediante la comunicación. Nadie aprendería un sistema tan 

complicado sin tener un objetivo importante. 

 
2.2.2. Modelos teóricos del desarrollo del lenguaje 

 

a) Teoría conductista 

 

Esta teoría analiza los fenómenos psicológicos desde una perspectiva 

conductista, permitiendo predecir y controlar el comportamiento humano donde la 

conducta se rige por el esquema de estímulo-respuesta. 

Para Skinner, el lenguaje aprendido por los niños y niñas se da por un 

proceso de adaptación del exterior, es decir, de las correcciones de los adultos y 

producto de esta repetición, el niño va a ir aprendiendo palabras que estén asociadas 
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a situaciones, momentos y objetos determinados, de esta manera el niño se apropia 

de hábitos o de respuestas aprendidas y es utilizado para satisfacer sus propias 

necesidades. 

b) Teoría innatista 

 
Postura planteada por Chomsky (citado en la tesis de Arenas, 2012:26) 

afirma que existe un dispositivo innato que se ubica en el cerebro el cual permite 

prender y utilizar el lenguaje de forma instintiva, indicando que el lenguaje no es 

algo aprendido, sino que se adquiere porque los humanos están biológicamente 

programados para esto, lo que quiere decir que el lenguaje es algo específico del 

ser humano. 

c) Teoría cognitivista 

 

Fundamentada en la teoría de Piaget, sostiene que el origen del lenguaje está 

íntimamente vinculado con el desarrollo cognitivo, de tal forma que el niño 

aprenderá hablar solo cuando accede cognitivamente a un determinado nivel de ese 

desarrollo. 

Considera que los primeros pensamientos inteligentes del niño no pueden 

expresarse en lenguaje debido a que sólo existen acciones e imágenes físicas, a lo 

que denomina habla egocéntrica a la primera palabra del niño porque la usa para 

expresar sus pensamientos más que para comunicarse socialmente. 

d) Teoría interaccionista 

 
Esta teoría indica que el desarrollo del lenguaje cuenta con factores 

innatos como ambientales. Para Bruner (citado en Arenas, 2012:28) el desarrollo 

del lenguaje en el niño está determinado por diferentes agentes culturales como sus 
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padres, amigos y demás personas que son parte del mundo que lo rodea; el niño 

está en contacto con una serie de experiencias que le permiten poseer 

conocimientos previos. 

2.2.3 Etapas de adquisición del lenguaje oral 

 

Castañeda (1999:37-48) las divide en dos etapas: prelingüística y 

lingüística. Cada una de ellas va marcando el surgimiento de nuevas propiedades y 

cualidades fonéticas, sintácticas y semánticas, a medida que el niño crece. 

a) Etapa prelingüística. 

 

Denominada etapa pre verbal, comprende los primeros 10 meses a 12 

meses de edad. Considerada la etapa del nivel fónico puro, debido a que el niño 

emite solo sonidos onomatopéyicos. 

Durante esta etapa que abarca el primer año de vida, la comunicación que 

establece el niño es de tipo afectivo y gestual. Comprende sub estadíos que se 

describen a continuación: 

- Del nacimiento a los 02 meses de edad. La primera manifestación sonora puramente 

mecánica o refleja es el llanto, con el que el bebé pone en funcionamiento el aparato 

fonador. 

- En el segundo mes varía la tonalidad del llanto de acuerdo al bienestar o malestar 

del bebé. Gracias a ello, sus necesidades son satisfechas; de esta manera, el bebé 

irá comunicándose con su entorno próximo, comprendiendo lo que le comunican, 

aunque sea incapaz de expresarlo. 

- De 3 a 4 meses. A esta edad ya distingue entre los sonidos: /pa/, /ma/, / ba/, /ga/. 

Sus vocalizaciones ya pueden mostrar alegría, de placer mediante consonantes 

guturales “ga.ga” “gu.gu” “ja. ja”. 
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A los 3 meses aparece el balbuceo, que es la emisión de sonidos mediante 

redoblamiento de sílabas como “ma… ma” “ta… ta” y otras. A esta edad comienza 

a ampliarse el interés por los objetos, el niño va tomando conciencia que sus 

fonaciones producen efectos en su medio y aprende a comunicar algo a alguien. 

- De 5 a 6 meses. El balbuceo progresa significativamente hacia aquello que se 

denomina imitación de sonidos. En esta edad, se dan las primeras emisiones 

vocálicas y posteriormente los sonidos de las consonantes como la /p/, / m/ y /b / 

seguidas de la /l / y la /r/. 

- De 7 a 8 meses de edad. En esta edad inicia su autoafirmación basada en los logros 

que obtiene con su nueva capacidad exploratoria; también realiza múltiples 

vocalizaciones espontáneas, tanto vocálicas como consonánticas, hasta sílabas y 

diptongos, que ayudarán a emitir sus primeras palabras. 

- De 9 a 10 meses de edad. El niño muestra interés por comunicarse, lo cual le induce 

a aprender rápidamente el lenguaje, a esta edad todavía no dispone de la aptitud 

necesaria para la expresión oral y se ve obligado a simplificar el lenguaje del adulto. 

- De 11 a 12 meses de edad. El niño suele verbalizar sus primeras palabras de dos 

sílabas directas como: “mamá”, “papá”, dando inicio a la siguiente etapa 

denominada lingüística o verbal; disminuye progresivamente el lenguaje gestual, 

supera la simplificación del lenguaje adulto e incrementa su léxico. 

b) Etapa lingüística. 

 

Esta etapa se inicia con la expresión de la primera palabra. 
 

- De 12 a 13 meses de edad. El niño comienza a producir una secuencia de sonidos 

próximos a los elementos lexicales de la lengua adulta, contando en su repertorio 

lingüístico con tres a cinco palabras. 
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- De 13 a 14 meses. El niño inicia la conocida etapa holofrástica (palabra frase) en la 

que emite frases de una palabra, también señala y acompaña la palabra que se 

refiere al objeto y comienza a comprender los calificativos que emplea el adulto. 

- De 15 a 18 meses de edad. Continúa con la etapa holofrástica; en su repertorio 

léxico cuenta con 5 a 15 palabras y cada vez demostrará mayor incremento en su 

vocabulario. 

- Desde los 16 meses hasta los 2 años, hará cada vez más frecuente el uso espontáneo 

de combinaciones de varias palabras y frases, incrementando palabras en su 

expresión. 

- A los 17 meses el niño comienza a hacer combinaciones de dos palabras. 
 

- De 18 a 24 meses de edad. La mayoría de los niños cuenta con un vocabulario 

mayor de 50 palabras, combinan dos o tres palabras en una frase, donde inicia al 

habla sintáctica, es decir el niño empieza a articular palabras en frases y oraciones 

simples. Es desde este momento en adelante, que el niño empieza a desarrollar su 

lenguaje de manera fluida. 

 
2.2.4 Procesos del lenguaje 

 

Cotorás (2014; citado en Villacorta, 2017:14-17), refiere que existen dos 

aspectos o procesos del lenguaje que se desarrollan de manera paralela, estos son 

el comprensivo y el expresivo. 

El primero está referido a la capacidad del niño para entender el 

significado de las palabas; este se empieza a desarrollar muy tempranamente; por 

su parte, el aspecto expresivo tiene que ver con la manera en que el niño se 
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comunica, ya sea de manera oral o gestual, dándose inicio en los primeros 

momentos de vida con el llanto y los movimientos corporales. 

a) Proceso comprensivo 

 

Desde que el niño nace, se encuentra expuesto a distintos estímulos 

lingüísticos, en sus interacciones con los adultos, por lo que, si estas se mantienen, 

el niño puede comprender lo que dicen. Esto significa que el niño conoce las 

palabras junto con su significado antes de empezar a hablar; esto puede ser 

corroborado en el Proyecto Illinois Early Learning, en sus Normas de Guía del 

Aprendizaje Infantil en Illinois (2012; citado en Villacorta, 2017:15), donde 

refieren que el lenguaje comprensivo se trata del grado de entendimiento que tiene 

el niño de su lenguaje. Durante el primer año de vida, los niños captan sonidos de 

su alrededor, incluso pueden hacerlo con los sonidos de todas las lenguas y son 

capaces de notar diferencias que los adultos no consiguen, pero con el tiempo 

pierden esta capacidad ya que, pasado los seis meses, se concentran solo en su 

lengua materna, empezando a diferenciar sus sonidos y patrones propios, los que 

son pilares para que el niño desarrolle su vocabulario y comprenda la información. 

Se dice que los niños entienden mucho más de lo que expresan, por eso es 

importante que este lenguaje se desarrolle adecuadamente debido a que la 

capacidad de poder entender e interpretar el lenguaje contribuye al éxito social de 

los niños. 

Acosta (1996; citado en Villena y Urbano, 2012:39), indica que el 

lenguaje comprensivo está vinculado al reconocimiento de frases, palabras y la 

evocación de los objetos. 
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b) Proceso expresivo 

 

Bowerman (1986; citado en Acosta y Moreno, 2001:26), considera que el 

lenguaje expresivo es producto, por lo que depende de la capacidad para percibir, 

construir y unir significados, haciendo uso de recursos expresivos. En este proceso, 

en primer lugar se identifican y seleccionan las palabras específicas que designen 

una entidad (personas, animales, objetos y acciones), para luego proceder a la 

organización y entonación apropiada de cada elemento de la frase compuesta, que 

tiene como objetivo expresar alguna idea. 

De otro lado Brown, considera que la complejidad semántica, relacionada a 

la sintáctica, es evaluada mediante las producciones lingüísticas (Brown 1973; 

citado en Acosta y Moreno 2001:26), es decir, dicha evaluación no considera el 

número total de palabras que componen la oración, sino, la cantidad de significados 

de cada palabra; por ejemplo, el uso de la palabra “País” es más concreto que el uso 

de “Perú” o “Brasil”, ya que estos últimos poseen rasgos semánticos más 

específicos y diferenciados que la primera (país). El orden de adquisición de 

palabras pertenecientes a un determinado grupo semántico es determinado por este 

factor. 

En consecuencia, el proceso expresivo es la producción lingüística sobre las 

ideas con las que el niño cuenta en su mente y que lo concreta a través del uso del 

lenguaje hablado, la producción de cada palabra se ejecuta gracias a la capacidad 

comprensiva que mantenga el niño. Es por ello, que primero se desarrolla la 

evocación de palabras y después su significado. 
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2.2.5 Componentes del lenguaje 

 

Para Acosta y Moreno (2001:1) el lenguaje es una herramienta decisiva para lograr 

el acceso a la vida social y al aprendizaje, volviéndose fundamental para el 

desarrollo cognitivo. 

a) Componente pragmático. 
 

Según Acosta y Moreno (2001:3), la pragmática estudia el 

funcionamiento del lenguaje en contextos sociales, situacionales y comunicativos; 

es decir va a analizar las reglas que explican o regulan el uso intencional del 

lenguaje, teniendo en cuenta que se trata de un sistema social compartido que 

dispone de normas para su correcta utilización en contextos específicos. 

 
b) Componente morfosintáctico 

 

Para Acosta y Moreno (2001:3), este componente se ocupa tanto de la 

descripción de la estructura interna de las palabras como de las reglas de 

combinación de los sintagmas en oraciones. 

 
c) Componente Fonético-fonológico 

 

Acosta y Moreno (2001:3), se interesa por el estudio de la organización 

de los sonidos en un sistema valiéndose de sus caracteres articulatorios y de la 

distribución o suma de los contextos en que puedan aparecer. 

Para Owens (2003:21), “La fonología se ocupa del estudio de los sonidos de la 

expresión lingüística desde un punto de vista funcional y abstracto, agrupados en 

un lenguaje determinado” 

d) Componente Léxico-semántico 

 

El léxico está conformado por todas las palabras que son parte de la lengua 

y que constituye su vocabulario, al mismo tiempo, se puede identificar el léxico 
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como el diccionario mental que posee cada persona. Generalmente, los seres 

humanos suelen poseer millares de palabras, sin embargo, el acervo verbal mental 

puede variar según diferentes factores como la edad, el nivel sociocultural y la 

profesión desempeñada (Puyuelo y Rondal 2003:15). 

Es consecuencia, el léxico es el significado de las palabras cuando estas se 

utilizan para poder designar una determinada clase de objetos, seres, eventos o 

características; siendo las categorías agrupaciones de distintos referentes que 

comparten rasgos o características en común, por ejemplo: los animales, las prendas 

de vestir, los utensilios, entre otros. 

Por otro lado, Acosta y Moreno (2001:103) se refiere a la semántica como 

la parte de la lingüística que abarca el contenido del lenguaje y se ocupa de estudiar 

el significado de los signos lingüísticos y sus factibles combinaciones en los 

diferentes niveles de organización del sistema lingüístico (las palabras, frases, 

enunciados y discurso). 

Es necesario resaltar que, si el niño cuenta con un mayor bagaje semántico, 

contará con mayor información previa, que lo preparará a futuro para una mejor 

comprensión del contenido de un texto escrito o un discurso narrativo. 

Para Owens (2003:280), la semántica está ligada con el pensamiento, ya que 

mediante ello la persona puede percibir ciertos rasgos y características de un 

determinado objeto, de esta manera podrá relacionarlas a un campo especifico 

perteneciente a una categoría. Del mismo modo, la semántica tiene que ver con la 

realidad y experiencia vivida de la persona, pues ello le permitirá definir en forma 

clara y precisa algo determinado. 

Es importante mencionar que el conocimiento del mundo y de las palabras 
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se relacionan entre sí, ya que desempeñan un papel importante, porque las personas 

mientras más experiencias tengan y el tipo de nivel cultural que reciba de su 

entorno, podrá describir con facilidad características y realizar definiciones, pero 

todo depende del conocimiento que experimente, de esta forma las personas 

lograrán potencializar sus interpretaciones. En consecuencia, la semántica es la 

disciplina que estudia el significado de cada signo lingüístico, de las palabras, 

oraciones y discursos. 

A continuación, se precisan conceptos asociados al componente léxico semántico, 

que permitirán comprender mejor las variables del presente estudio. 

 
A. Lexicón mental 

 
Se denomina lexicón mental o léxico mental al bagaje de vocablos o ítems 

que se encuentran almacenados en el cerebro de toda persona, el cual es utilizado 

habitualmente en su medio social, siendo algunos de ellos producidos con 

conjunciones verbales, sufijos, prefijos, derivaciones, etc. Y al ser producidos, 

deben respetar las piezas léxicas que son establecidas ante una regla del lenguaje. 

A la vez, el lexicón mental puede ir aumentando a lo largo de toda la vida del 

individuo (Martínez; 1998, citado en Cosser y Fernández: 2017:19). 

Benedet 2006 (citado en Castro, Noriega y Zavaleta 2013:24), realiza un 

paralelo para entender el concepto de léxico mental, comparándolo con un 

diccionario ubicado en el cerebro que albergaría toda información de las 

características de cada palabra almacenada, en los diferentes niveles del lenguaje: 

fonológica (forma auditiva), fonética, ortográfica (forma escrita), morfológica, 

semántica (significado) y sintáctica (roles gramaticales) y pragmática. 

De ello, se concluye que el lexicón mental es el que almacena y organiza la 
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información en la memoria a largo plazo de las palabras aprendidas por el hablante 

y que están disponibles para que las use según sus necesidades. Es importante 

precisar que la organización del lexicón, hace referencia a la velocidad y precisión 

con que se utilizan las palabras, conjuntamente con los errores que puede cometer 

el hablante al momento de evocarlas. 

B. Acceso y organización del lexicón mental 

 
Martínez (1998; citado en Paredes y Quiñones, 2014:25), refiere que, al 

momento de hablar, se hace en un orden de dos a tres palabras por segundo, la 

velocidad y precisión junto con los errores que comete el hablante competente y el 

hablante con alguna patología de lenguaje, hace que el lexicón mental se encuentra 

organizado internamente. Cabe mencionar que, cada individuo maneja una 

organización diferente de su lexicón mental. Estos datos facilitan información y 

pistas de la forma en la que se organiza el lexicón. 

A continuación, se detallan algunos errores frecuentes que se pueden encontrar en 

el lexicón: 

1. Errores de sustitución, lo que refiere a la falta de precisión en la selección del 

término. 

a. Activación de términos contrarios (Ej. “grande” en lugar de “pequeño”). 
 

b. Sustitución de palabras (Ej. “no oigas” en lugar de “no escuches”). 
 

c. Similitud de formas (carretera por catera). 
 

d. Errores producidos por proximidad de uso (“correa” en lugar de “reloj”). 
 

2. Activación de dos ítems, denominado también como malapropismo. 
 

Se hace referencia a la unión de ítems; por ejemplo, la producción de la 

palabra “mazarina”, que es resultado de la unión entre las palabras “manzana” y 
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“mandarina”. 

 
El frecuente fenómeno, coloquialmente conocido como “en la punta de la 

lengua” o sus siglas en inglés “TOT” (tipo of the tongue), brinda una comprensión 

de los problemas para la organización y el proceso de acceso al léxico; ya que 

muchas veces la persona aunque se acuerda las características formales y/o de 

contenido, tiene dificultades para recordar puntualmente la palabra que denomina 

lo que está pensando. 

Es por ello que, durante las intervenciones logopédicas es común encontrar 

problemas asociados al léxico. 

Seguidamente, se presenta una serie de conceptos que permitirán identificar y 

reconocer las áreas o procesos afectados. 

• Almacenamiento 
 

Es toda información recogida en el lexicón, y que al ser evocada va 

acompañada de la capacidad cognitiva, ya que estas se conectan y se relacionan 

entre sí. Si ocurre un mal proceso de captación y almacenamiento de la información, 

se ocasionaría un déficit en la retención de dicha comunicación, por ello, es 

importante que toda información que recibe el niño debe ser bien procesada. 

Es necesario resaltar que cuando el niño presenta una dificultad al 

momento de recepcionar una información por la falta de adquisición y captación de 

conocimientos, se evidencia disminución en el bagaje de palabras, es por ello, que 

es importante conocer que tipo de información recibe el niño de su entorno. 

• Acceso léxico y recuperación 
 

Se da cuando  la persona ingresa al  lexicón  para ir en  busca de una 
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determinada unidad y/o palabra. 

 
Cabe señalar que el hablante, para alcanzar un nivel léxico, pasa por una serie de 

procesos, la codificación, que son los símbolos, y la decodificación, que es el 

significado. Este proceso puede ser interrumpido por un déficit en la memoria y el 

almacenamiento de información, cuando sucede este tipo de dificultades, 

frecuentemente se recurre a la recuperación de palabras, es decir, se buscará la o las 

palabras olvidadas, y nuevamente se activaría la memoria para recordar y producir 

distintas palabras pertenecientes a un grupo determinado, mediante diversas tareas, 

como la señalización, interrogantes a sus saberes previos, entre otros. 

• Reconocimiento 
 

Es cuando no se tiene acceso momentáneo a un ítem en específico, pero 

puede realizarse la evocación de las palabras. 

Es necesario mencionar que cuando hay que atender a niños con problemas de 

léxico, dicha tarea consistirá que éste la reconozca y mencione un determinado ítem 

entre varios, es por ello que el reconocimiento y la evocación actúan conjuntamente 

a la hora de ejecutar alguna actividad. 

C. Competencia léxica. 
 

Es el conocimiento del vocabulario y la capacidad que tiene el hablante en 

el entorno en el que se desenvuelve; además conoce su lengua y sabe distinguir si 

las palabras que habla o escucha son correctas e incorrectas. En el caso de los niños, 

analizan e identifican los morfemas que lo constituyen y elabora nuevas palabras 

respetando las reglas léxicas. 

D. Competencia semántica 
 

Es la conciencia y el control de la organización del significado que el niño 
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posee de las palabras, ya sea en una frase, oración o discurso, considerando el 

contexto en donde se emplea. 

Vidal 2004 (citado en Cosser y Fernández, 2017:23) entiende que la 

competencia semántica es el conocimiento que posee cada ser humano al momento 

de usar las unidades léxicas y las posibles combinaciones y reglas que se 

establezcan entre ellas, es por ello que, depende del conocimiento y la capacidad 

interna que posean las personas para interpretar o producir cualquier expresión 

lingüística de su entorno. 

2.2.6 Narraciones Orales 
 

La narración oral es una actividad permanente en nuestra vida y es una 

necesidad comunicativa entre los seres humanos (Monforte, 2014:159) Es mucho 

más que contar, pues se caracteriza por el planteamiento y resolución de 

incertidumbres, y reclama un sentido que le de verosimilitud a los acontecimientos 

(Barba, 2015:18). 

La narración es como un modo de pensamiento, una acción y condición vinculada 

al ser humano, que constituye una de las vías más importantes que se tiene del 

acercamiento a la realidad y al conocimiento del mundo. 

Según Egan (1994; citado por Monforte 2014:159) se trata de la primera forma de 

racionalidad que configura los significados del mundo y es en la etapa infantil, 

donde más rápidamente se desarrolla, a través del lenguaje oral. En la narración 

oral intervienen recursos psicológicos (personales), procedimientos y medios 

comunicativos intencionados en una situación comunicativa real, y su esencia se 

refleja en la elaboración de los mensajes, en su significación social y en la forma 

artística de comunicarlos, lo que obliga al narrador oral no solo a circunscribirse a 
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los elementos lingüísticos formales de la narración, sino que necesita descubrir y 

establecer relaciones entre estos elementos y los referentes sociolingüísticos, 

axiológicos y creativos propios del proceso comunicativo en que se encuentra 

inmerso. 

Para poder compartir la experiencia, el narrador se ve obligado a presentar 

la información de una manera explícita, para establecer la relación entrelos 

sucesos. Las narraciones suelen concentrarse en un agente, lo que significa que 

se refieren a personas, animales o personajes imaginarios, los cuales sufren algún 

tipo de peripecias. 

2.2.6.1. Clases de narraciones orales 

 

Una de las formas de potenciar el pensamiento narrativo infantil, y el 

dominio progresivo de modelos narrativos, es a través de las narraciones orales que 

favorecen la creatividad. 

Owens (2003:276), considera que las narraciones orales consisten en un 

flujo ininterrumpido de lenguaje que pretende captar y mantener el interés del 

oyente, estas narraciones incluyen historias inventadas, cuentos clásicos, entre 

otros. 

Para Wood y Holden (2007), los cuentos, los mitos, fábulas, leyendas o incluso las 

narraciones audiovisuales –series de dibujos animados o películas- ayudan a los 

niños a comprender y asumir tiempos, lugares y personajes lejanos a su experiencia 

directa (citado en Moreno, 2015:3). 

A continuación, se describen los tipos de narraciones orales: 
 

a) Cuento 

“Es una forma expresiva de la literatura narrativa que utiliza la palabra oral 

o escrita para representar acciones o historias ficticias breves, basado en la realidad 
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natural, social o cultural” (Huamán, 1996:6,7), en este sentido, Valdés (2003) 

afirma que “el cuento es una forma breve de narración, ya sea expresa en forma oral 

o escrita” (p. 56). 

Partiendo del concepto presentado por ambos autores, se infiere que el 

cuento es narrado desde dos planos: oral y escrito, cuyos argumentos relatan los 

hechos que pueden ser reales o fantásticos, siempre partiendo de la base de ser un 

acto de ficción, o mezcla de ficción con hechos y personajes reales, cuyo objetivo 

es despertar una reacción emocional impactante en el lector. Esta narración ficticia 

puede ser completamente creación del autor o puede basarse en hechos de la vida 

real. 

Según Mayorga (2000:48- 49) los cuentos infantiles se pueden clasificar de 

acuerdo a la edad del infante: 

- Niño de 0 a 2 años: A esta edad la lectura debe ser de imágenes y enseñarle a 

descubrir solo los objetos grandes de un cuadro, objetos que deben ser familiares 

para el niño. 

- Niño de 2 a 3 años: A esta edad son capaces de escuchar historias un poco más 

largas y complicadas, pero con el apoyo de ilustraciones que les ayuden a 

interpretar las palabras que están escuchando; ya que la relación entre imagen y 

palabra se debe ir estableciendo, para ello es importante usar libros de imágenes 

que ya tengan palabras, lectura de historias rimadas, lectura con juegos corporales 

y reconocimiento de personajes de la historia. 

- Niños de 4 a 5 años: A esta edad el niño ya reconoce muchos libros y muchos 

cuentos. La narración de cuentos le fascina, pero no solo oírlos, sino inventarlos, 

dibujarlos y actuarlos. Cuentos un poco más extensos pero sencillos, tiernos, 

graciosos. 
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Bryant (citado en Morales, 2011:22) establece una clasificación de las 

narraciones infantiles siguiendo un criterio cronológico: 

a) Cuentos para párvulos (3 a 5 años: Comprende los relatos de las historietas rimadas, 

historia parcialmente versificadas, relatos de historia natural con los animales 

vigorosamente personificados, cuentos burlescos, sencillos cuentos de hadas. 

b) Cuentos para grado siguiente (5 a 7 años) Relatos sobre folklore, fábulas, mitos y 

alegorías, historia natural y parábolas de la naturaleza, relatos históricos, 

humorísticos y verdaderos. 

c) Cuentos para niños mayores de 7 años: Relatos de folklore, fábulas, mitos, y 

alegorías, historia natural y parábolas de la naturaleza, relatos históricos, 

humorísticos y verdaderos. 

b) Mito. 
 

Generalmente es conceptualizado como un relato tradicional que cuenta la 

actuación memorable de unos personajes extraordinarios en un tiempo prestigioso 

y lejano. Por otro lado, la postura del Real Academia Española (2007:466) Segunda 

lengua española (22° Edición) refiere que el mito es una “narración maravillosa 

situada fuera del tiempo histórico y protagonizada por personajes de carácter divino 

o heroico. Con frecuencia interpreta el origen del mundo o grandes acontecimientos 

de la humanidad” (p. 466). 

Para Malinowski (1995: 26-27), el mito no es sólo un relato, es también una 

realidad viviente; “no es una ficción (…), sino algo que se cree sucedió en los 

tiempos primigenios, y que a partir de entonces influye sobre el mundo y los 

destinos humanos”. 

c) Leyenda 
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Es un relato hablado que se conserva en la tradición oral de un pueblo. 

Indica lugares con precisión y en su origen, tiene antecedentes históricos. Por lo 

mismo, sus personajes son identificables, aunque nunca iguales al personaje o 

hecho en el cual se basan. La leyenda es una narración ficticia, pero basada en la 

realidad, ligada a temas de héroes, de la historia patria, de seres mitológicos, de 

almas, de santos o sobre los orígenes de hechos varios. Del mismo modo en el 

Diccionario Real Academia Española (2007) ofrece un concepto centrado sobre el 

tema: “la leyenda y narración de sucesos fantásticos que se transmite por tradición” 

(p. 423). 

d) Fábula. 
 

Es una composición literaria sencilla y breve, en verso o prosa, con 

personajes que generalmente son animales o seres inanimados. Estas 

composiciones literarias pueden ir enmarcadas en la didáctica, ya que buscan 

enseñar verdades morales que se resume en la moraleja, al final del relato. De la 

misma forma, Gutiérrez y Rodríguez (1985: 19) afirman que: “la fábula es un tipo 

de relato en el cual el autor, tomando como personajes animales y otros seres 

inanimados, a través de una breve historia, da una enseñanza. Cada fábula concluye 

con una moraleja”. 

2.3. DEFINICIÓN DE TÉRMINOS BÁSICOS 

 

En base al marco teórico, se definen los términos de esta manera: 
 

a) Componente léxico - semántico 

Se ocupa de dos aspectos importantes dentro del estudio del significado de las 

palabras y frases; el primero tiene que ver con la manera cómo se combinan las 

palabras para crear un discurso; y el segundo, se refiere a la relación entre signos y 

símbolos y lo que representan. 
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b) Vocabulario comprensivo o receptivo 

 

Vocabulario receptivo, también llamado pasivo, es el conjunto de palabras que 

una persona es capaz de reconocer e interpretar (Miura 2010: 55). 

c) Narraciones orales 

 

Acto flexible, natural, que utiliza el texto de un modo más personalizado, 

adaptado a la oralidad, o incluso proveniente de ella; la lectura supone un acto más 

exacto, respetando el texto del autor, más rígido, más formal, que se acerca al niño 

a la literatura y ofrece un espacio de afecto y complicidad con el narrador/lector 

muy especial (Fernández, 2012:10) 

d) Educación inicial 

 

Es un servicio que se brinda a los niños y a las niñas menores de seis años de 

edad, con el propósito de potencializar su desarrollo integral y armónico, en un 

ambiente rico en experiencias formativas, educativas ya afectivas, lo que permitirá 

adquirir habilidades, hábitos, valores para desarrollas su autonomía, creatividad y 

aptitudes y actitudes necesaria para su desempeño en el mundo que lo rodea. 

e) Nivel socioeconómico 

 

Es el conjunto de variables económicas, sociológicas, educativas y laborales 

por que se califica a un individuo o un colectivo dentro de una jerarquía social. Por 

ello, suelen considerarse tres escalas: bajo, medio y alto, permitiendo incluir a una 

persona en uno de estos niveles. 

 
2.4. HIPÓTESIS 

 

2.4.1. HIPOTESIS GENERAL 

 

Existe relación positiva entre la exposición a narraciones orales por los 

padres de familia y el vocabulario compresivo de niños de 3 años a 3 años 11 meses 
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de diferentes niveles socioeconómicos de Lima Metropolitana. 

 
2.4.2. HIPOTESIS ESPECÍFICAS 

 

H1: Existe relación positiva entre la frecuencia de la exposición a narraciones 

orales por los padres de familia y el vocabulario compresivo de niños de 3 años a 3 

años 11 meses de diferentes niveles socioeconómicos de Lima Metropolitana 

H2: Existe relación positiva entre los tipos de narraciones orales por los 

padres de familia y el vocabulario comprensivo en niños de 3 años a 3 años 11 

meses de diferentes niveles socioeconómicos de Lima metropolitana. 

H3: Existe diferencia significativa en la exposición a narraciones orales por 

los padres de familia en niños de 3 años a 3 años 11 meses, según el nivel 

socioeconómico. 

H4: Existe diferencia significativa en la frecuencia de la exposición a 

narraciones orales por los padres de familia de niños de 3 años a 3 años 11 meses, 

según el nivel socioeconómico. 

H5: Existe diferencia significativa en los tipos de narraciones orales por los 

padres de familia de niños de 3 años a 3 años 11 meses, según el nivel 

socioeconómico. 

H6: Existe diferencia significativa en la edad equivalente del vocabulario 

comprensivo en niños de 3 años a 3 años 11 meses, según el nivel socioeconómico. 
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA 

 
3.1. ENFOQUE DE LA INVESTIGACIÓN 

 

El enfoque de la presente investigación corresponde a un estudio 

cuantitativo, el cual es secuencial y probatorio, donde cada etapa precede a la 

siguiente, y busca comprobar una hipótesis de manera sistemática haciendo uso del 

análisis estadístico (Hernández, Fernández y Baptista, 2014: 4). 

 
3.2. TIPO Y DISEÑO DE INVESTIGACIÓN 

 

3.2.1. Tipo de investigación 

 

La investigación es de tipo aplicada, la cual se caracteriza por su interés en 

la aplicación de los conocimientos teóricos a determinada situación y las 

consecuencias prácticas que de ella se deriven (Sánchez y Reyes, 2015:79). 

3.2.2. Diseño de investigación 

 

En esta investigación se ha hecho uso de dos diseños: el descriptivo 

correlacional y el descriptivo comparativo. En primer lugar, se afirma que es 

descriptivo por cuanto se describen las características de la presencia de las 

variables: exposición a narraciones orales por los padres de familia y vocabulario 

comprensivo en la muestra de estudio. Asimismo, es correlacional porque se orienta 
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a la determinación del grado de relación existente entre dichas variables de interés 

en una misma muestra de sujetos. Es comparativo, pues se buscó establecer si 

existían diferencias en cada una de las variables de investigación, atendiendo al 

nivel socioeconómico de las instituciones educativas de Lima Metropolitana 

(Sánchez y Reyes 2015). El diagrama del diseño descriptivo correlacional se ilustra 

como sigue: 

Ox 

M r 

Oy 

Donde: 
M = Muestra seleccionada. 

Ox = Observación de la variable: Exposición a narraciones orales. 

Oy = Observación de la variable: Vocabulario comprensivo. 

Mientras que el diseño descriptivo comparativo, se esquematiza de la manera 

siguiente: 

M1 O1 
M2 -------- O2 O1 ≅ O2 ≅ O3 ≅ On 
M3 -------- O3 ≠ ≠ ≠ 

Mn On 

Donde: 

M1, M2, M3, Mn: Representan a cada una de las muestras. 
 

O1, O2, O3, On : Información (observaciones) recolectada en cada una de dichas 

muestras. 

≅, ≠ : Símbolos de comparación entre las observaciones, pudiendo ser 

los resultados congruentes o diferentes entre sí. 
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3.3. POBLACIÓN Y MUESTRA 

 

3.3.1. Población 

 

La población objetivo estuvo conformada tanto por 85 padres de familia, 

como por 85 niñas y niños de 3 años a 3 años 11 meses de edad, matriculados en 

dos instituciones educativas privadas de los distritos de Santiago de Surco y Ate, 

de diferentes niveles socioeconómicos de Lima Metropolitana. 

3.3.2. Muestra 

 

Para la selección de la muestra, se utilizó el muestreo no probabilístico, el 

cual es de carácter intencional, quedando, de este modo, constituida por 38 padres 

de familia y 38 niñas y niños de 3 años a 3 años 11 meses de edad de la Institución 

educativa privada de Santiago de surco; así como por 45 padres de familia y 45 

niñas y niños de la institución educativa privada de Ate, quedando formada una 

muestra total de 83. 

 
 

3.4. DEFINICIÓN Y OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 

 

3.4.1. Definición conceptual 

Variable 1: Narraciones orales 

La narración oral viene a ser una conducta tanto expresiva como 

comunicadora que desarrollan las personas hasta establecerlo en un arte, y que se 

origina en la necesidad humana e indispensable de comunicarse; constituye una 

práctica cotidiana y cercana a la conversación que contiene al acto no artístico de 

la narración oral; y se lleva a cabo en un ambiente íntimo propiciador y 

característico de las conversaciones. 
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Variable 2: Vocabulario comprensivo 

 

Es la habilidad que posee el ser humano para interpretar estímulos auditivos 

o visuales, extrayendo los significados para poder entender pensamientos, frases, 

entre otros similares. 

 
Variable interviniente: Niveles socioeconómicos 

 

Es una estructura jerárquica basada en la acumulación de capital económico 

y social. Representa la capacidad para acceder a un conjunto de bienes y un estilo 

de vida. 

 
 

3.4.2. Definición operacional 
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Cuadro 1 

Operacionalización de las variables de estudio 

Fuente: Elaboración propia 
 
 

Variables Dimensiones 
Definición 

operacional 
Indicadores Ítems 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Variable 1: 

Exposición a 
narraciones 

orales 

 
 

Rol y 
propósito 

.- Papel de narrador que 
asume el padre o madrede 
familia. 
.- Objetivo de la narración 
oral, de 
acuerdo al   parecer   del 
padre o la madre. 

.- Padre 

.- Madre 

.- Ambos 

.- Educativo 

.- Entretenimiento 

.- Ambos 

 
 
 

1, 2 

 
Frecuencia y 
duración 

 
.-Número de días y 
duración promedio de la 
narración oral. 

.- Número de días ala 
semana 
.- De menos de 15 amás de 
30 minutos 

 

3, 4 

  .- Mañana, tarde onoche  

 
 
Contexto 

 
.-Momento, situación y 
lugar en que se realiza la 
narración oral. 

.- Durante la comida, el 
juego oel traslado de un 
lugar a otro 

 
 

5, 6, 7 

  .- Dentro o fuera delhogar  
 
Tipos de 
narraciones 
orales 

.-Género de las historias 
que suelenarrar el padre o 
la madre. 

.- Cuento 

.- Leyenda 

.- Fábula 

.- Anécdota 

 
 

8 

 
 
Materiales de 
apoyo 

 
.- Elementos visuales y/o 
auditivos con los que el 
padre o la madre suele 
acompañar la narración. 

.- Libros y/o 
ilustraciones 
.- Títeres y/ojuguetes 
.- Imágenes y/osonidos 

 
 

9 

    Conjunto 1 en 
 

Variable 2: 
 .-Respuestas dadas por el 

niño(a) al señalar el 
elemento   léxico 
solicitado. 

.- El niño señala el elemento 
solicitado después de 
escucharla consigna “pon tu 
dedo sobre…” 

adelante, 
estableciendo 
el conjunto 
base y el 
conjunto 

Vocabulario 
comprensivo 

    techo. 
 

Variable 

interviniente: 

Niveles socio- 
económicos 

.- Nivel medio alto (institución 
educativa de Surco) 
.- Nivel medio bajo(institución 
educativa de Ate) 
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3.5. TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

 

 
En primer lugar, para la recogida de datos sobre la exposición a narraciones 

orales se empleó la técnica de la encuesta, mediante la cual se elaboró y se aplicó 

un cuestionario dirigido a los padres de familia que conforman la muestra de 

estudio. En segundo lugar, para la medición del vocabulario comprensivo se utilizó 

la técnica del test, con la administración del Test de Vocabulario en Imágenes 

Peabody a los niños y niñas de 3 años a 3 años 11 meses de la muestra seleccionada. 

 
Los instrumentos utilizados se describen a continuación: 

 
 

3.5.1. Cuestionario de exposición a narraciones orales: 

 

3.5.1.1. Ficha técnica del cuestionario a padres de familia 

 

Nombre original Cuestionario de exposición a narraciones orales 

Autoras Díaz y otras 

Año de elaboración 2019 

Duración de la prueba Variable, entre 10 y 15 minutos aproximadamente. 

Aplicación Individual 

Ámbito de aplicación 
Padres de niños de 3 años a 7 años y 11 meses de 

edad, de diferentes niveles socioeconómicos. 

 
Área que evalúa 

Evalúa cinco dimensiones: Rol y propósito, 

frecuencia y duración, contexto, tipos de 

narraciones orales y materiales de apoyo. 

 
Finalidad 

Recoger información relacionada a la actividad 

decontar historias (cuentos, fábulas, etc.) a sus 

menores hijos. 

 

 
Contenido 

Ficha que contiene 9 preguntas, cada una de las 

cuales está conformada por 3 o 4 alternativas de 

respuesta, en donde los padres deberán marcar la 

opción que mejor describa su caso. 
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3.5.1.2. Descripción del cuestionario a padres de familia 

 

El cuestionario elaborado para medir la variable de estudio sobre las 

narraciones orales por los padres de familia está conformado por nueve preguntas 

con opciones de respuesta politómicas, incluyendo aquellas con la técnica de Likert 

(preguntas 8 y 9). Previo a estas preguntas, se mencionan los datos generales de los 

padres de familia. Las preguntas elaboradas se centran básicamente en recoger 

información acerca del padre que narra con más frecuencia las historias, su 

propósito, frecuencia, duración momento, situación y lugar en que suele narrar las 

historias, los tipos de historias que acostumbra narrar y los materiales de apoyoque 

incorpora en sus narraciones. 

 
 

3.5.1.3 Validez y confiabilidad del cuestionario 

 
 

Para establecer la validez de contenido del instrumento, se procedió a 

utilizar el método de jueces expertos, mediante el cual se contó con la participación 

de 5 especialistas en el área de lenguaje, quienes asignaron valoraciones para cada 

una de las preguntas del cuestionario, considerando tres criterios de evaluación: 

pertenencia a la variable, pertenencia a la dimensión y redacción. Posteriormente, 

luego de haber registrado los valores por cada uno de los criterios de validación 

propuestos, se procedió a aplicar el índice de acuerdo, considerando la siguiente 

fórmula: 
𝑏 = 

𝑇𝑎 
𝑥 100 

𝑇𝑎 + 𝑇𝑑 
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Donde: 
 

Ta = N° total de acuerdos 
Td = N° total de desacuerdos 

b = Grado concordancia 

 

Reemplazando por los valores obtenido 
 

 
𝑏 = 

 

128 

128 + 7 𝑥 100 
 

 
𝑏 = 94,8% 
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Para este caso, se toma como válido el porcentaje cuyo valor sea igual o 

mayor que 0,80 (80%) (Guilford 1954). De esta manera, el resultado indica que 

existe un alto grado de concordancia, pues las cinco jueces expertos coincidieron 

en la mayor parte de los valores, en cada uno de los tres criterios de evaluación 

respecto a la validez del cuestionario. Por lo tanto, según el grado de concordancia 

obtenido, se puede afirmar que los ítems del instrumento son válidos, por lo cual se 

considera idóneo y apto para su administración a la muestra de investigación 

seleccionada. No obstante, es recomendable realizar ajustes en la redacción de 

algunas preguntas y opciones de respuesta, de acuerdo a las sugerencias de los 

jueces expertos. 

Cuadro 2 
 

Grado de concordancia entre las jueces según los criterios de evaluación 

propuestos 
 

 
Juez 

 
Criterio 

Ítems 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

 

Juez 1 

PAV 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
PAD 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

RED 0 1 1 1 1 1 1 1 1 
 

Juez 2 

PAV 1 1 1 0 1 1 1 0 1 

PAD 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
RED 1 1 1 1 1 1 1 0 1 

 

Juez 3 

PAV 1 1 1 1 1 1 1 0 1 

PAD 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

RED 1 0 1 0 1 1 1 1 1 
 

Juez 4 

PAV 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
PAD 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

RED 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
 

Juez 5 

PAV 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
PAD 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
RED 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
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PAV: Pertenencia a la variable 

PAD: Pertenencia a la dimensión 

RED: Redacción 
 

Respeto a la confiabilidad del cuestionario, se utilizó la técnica de 

consistencia interna, la cual, a través del coeficiente alfa de Cronbach, permite 

determinar la fiabilidad de los ítems. El alfa de Cronbach es un índice que varía de 

0 a 1, de manera que mientras más se acerca a uno, más confiable serán los ítems 

de la escala. Este coeficiente se calculó con el software estadístico IBM SPSS 24. 

Los resultados obtenidos indican que el alfa de Cronbach equivale a 0,765, valor 

que significa que el instrumento presenta un nivel aceptable de consistencia interna 

y, por lo tanto, el cuestionario es confiable para su administración a la muestra de 

estudio. 

 
3.5.2. Test de Vocabulario en Imágenes Peabody (PPVT-III) 

 

3.5.2.1. Ficha técnica del Test de Vocabulario en Imágenes Peabody (PPVT- 

III) 

Nombre original 
Test de Vocabulario en Imágenes Peabody (PPVT- 

III) 

Autores Lloyd M. Dunn, Leota M. Dunn y David Arribas 

Año de publicación 2006 

Adaptación al español David Arribas (Dpto. I+D+i de TEA Ediciones) 

Duración de la prueba Variable, entre 10 y 20 minutos aproximadamente. 

Aplicación Individual 

Ámbito de aplicación De 2 años 6 meses a 90 años 

Área que evalúa Vocabulario comprensivo 
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Finalidad 

Evaluar el nivel   del   vocabulario   receptivo   o 

comprensivo y hacer una detección rápida de las 

dificultades en la competencia verbal. 

 

 
Contenido 

Contiene 192 láminas; cada una consta de cuatro 

dibujos. El evaluado debe indicar qué ilustración de 

cada lámina representa mejor el significado de una 

palabra dada por el evaluador. 
 

 

3.5.2.2.Descripción del Test de Vocabulario en Imágenes Peabody (PPVT-III) 

 

La tercera versión del Test Peabody, considerada una de las pruebas con 

más prestigio en relación a la evaluación de aspectos verbales, recoge las 

investigaciones y mejoras acumuladas durante 50 años para conseguir un 

instrumento de gran precisión. Esta prueba es utilizada para evaluar el nivel del 

vocabulario receptivo o comprensivo y hacer una detección rápida de las 

dificultades en la competencia verbal, por lo cual puede servir como un dato 

adicional de una batería de test para evaluar procesos cognitivos. 

 
3.5.2.3. Validez y confiabilidad del Test Peabody 

 

Dunn, Dunn y Arribas (2006:55) determinaron la validez de contenido del 

Test Peabody a través de palabras estímulo (o elementos del test) seleccionadas en 

base a dos criterios. Uno de ellos fue la bondad de ajuste de los elementos (o 

palabras) al modelo de Rasch, ayudando a reconocer elementos incongruentes con 

el resto del test. También tuvieron en cuenta el valor convencional por porcentaje 

de aciertos disponible de cada edad. 

Los análisis del sesgo identificaron aquellos elementos que suponían una medida 

no adecuada para uno o más grupos de interés. Los análisis de frecuencia o la 

atracción de los distractores ayudaron a conocer partes de las láminas que eran 
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engañosas o ficticiamente atrayentes. Por consiguiente, los autores eliminaron 75 

elementos del conjunto usado en el estudio piloto. Así mismo, los datos del estudio 

permitieron la necesaria calibración de los ítems de modo que los que se 

mantuvieron pudieron ser ordenados en dos formas paralelas de tipificación con 

aumentos suaves y progresivos de dificultad. 

Con referencia a la confiabilidad del test, se calculó empleando el modelo 

de Rasch, el coeficiente alfa y el método de las dos mitades. Todos los valores se 

encontraron cercanos a 0,90 y fluctúan entre 0,80 y 0,99 con una mediana igual a 

0,91; por tanto, los valores calculados son muy satisfactorios para una prueba de 

estas características. 

 
3.6. PROCEDIMIENTO 

 

El proceso de recolección de los datos en ambas instituciones educativas se 

realizó en fechas distintas y a través de las siguientes acciones: 

Se solicitó formalmente el permiso a las autoridades de los nidos de Surco 

y Ate para llevar a cabo la evaluación a los niños de la muestra elegida y a los 

padres de familia. 

Asimismo, se pidió, a través de una reunión programada con los padres de 

familia, su autorización para que participen en la investigación con el desarrollo del 

cuestionario, del mismo modo que su consentimiento para que el Test de Peabody 

sea administrado a los niños de 3 años a 3 años 11 meses de edad. 

Se coordinó con la directora y los profesores los lineamientos de aplicación 

del instrumento: horarios y fechas. 

Se organizaron los instrumentos de evaluación para su aplicación: 

fotocopiado y separación por grupos. 

Se realizó la aplicación individual de los instrumentos de acuerdo a lo 
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coordinado con las autoridades de las instituciones educativas. 
 

Se calificaron el test y el cuestionario aplicados, obteniéndose los puntajes 

de cada uno. 

Luego, se elaboró una base de datos en el programa Excel. 
 

Finalmente, se procedió al análisis estadístico de los datos en función de los 

objetivos de estudio. 

 
3.7. PROCESAMIENTO Y ANÁLISIS DE DATOS 

 

Para realizar el procesamiento y análisis de datos, se empleó el software 

estadístico IBM SPSS 24. En primer lugar, se obtuvieron resultados descriptivos 

acerca de la variable de estudio sobre exposición a narraciones orales por los padres 

de familia y el vocabulario comprensivo. En la clasificación de la primera variable 

mencionada, se procedió a aplicar la prueba de estaninos, que se usa para 

determinar, a partir de las puntuaciones directas, tres niveles o categorías. De ese 

modo, se establecieron los niveles alto, medio y bajo con relación a la exposición a 

narraciones orales. En cuanto a la clasificación del vocabulario comprensivo, se 

consultó el baremo de eneatipos correspondiente en el manual del Test de Peabody, 

quedando fijados los niveles bajo, promedio bajo, promedio, promedio alto y alto. 

Para la presentación de los resultados se elaboraron tablas de frecuencia y 

porcentajes, acompañadas de una breve descripción. 

Respecto a la contrastación de las hipótesis, se consideró pertinente aplicar 

la chi cuadrado de independencia, que es una prueba estadística categórica que 

permite determinar la relación entre dos variables de estudio. Finalmente, para la 

decisión estadística se tuvo en cuenta los niveles de significación de p<0,05 (*) y 

p<0,01 (**). 
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CAPÍTULO IV 

RESULTADOS 

 

4.1. Presentación de resultados 

 

Los resultados obtenidos en la presente investigación serán presentados 

mediante tablas cuyas variables son: exposición a narraciones orales por padres de 

familia y vocabulario comprensivo en las muestras investigadas. 

Las tablas son analizadas estadísticamente en relación a los objetivos de estudio, 

cuyos resultados serán discutidos en base a los antecedentes. 

 
4.1.1. Resultados descriptivos de la variable de estudio: Exposición a 

narraciones orales por los padres de familia 

En relación al nivel de exposición a narraciones orales por los padres de 

familia, se observa que el 22% de la muestra se ubica en el nivel alto, el 45,8% se 

ubica en un nivel medio y el 31,3% se ubica en el nivel bajo. En referencia al mayor 

porcentaje obtenido, aproximadamente 4 de cada 10 padres de familia exponen a 

sus hijos a narraciones orales con una frecuencia media (ver Tabla 1). 
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Tabla 1 
Exposición de narraciones orales por los padres de familia 

 
 

Nivel Número de padres Porcentaje 

Alta frecuencia 19 22,9% 
Mediana frecuencia 38 45,8% 

Baja frecuencia 26 31,3% 

Total 83 100,0% 
 

4.1.2. Resultados descriptivos de la dimensión: Frecuencia de la exposición a 

narraciones orales por los padres de familia 

Respecto a la frecuencia de exposición a narraciones orales durante la 

semana, el mayor porcentaje de padres de familia representado por el 39,8%, refiere 

que relata historias a su hijo (a) en la frecuencia de 2 a 3 días a la semana. 

Seguidamente, el 22,9% de padres señala que realiza esta actividad todos los días, 

mientras que el 19,3% lo realiza de 4 a 6 días a la semana. El menor porcentaje de 

padres correspondiente al 18,1%, narra las historias a su hijo solo una vez a la 

semana (ver Tabla 2). 

 
Tabla 2 
Frecuencia de exposición a narraciones orales por los padres de familia durante 
la semana 

 

Frecuencia N° de padres Porcentaje 

Todos los días 19 22,9% 
De 4 a 6 días 16 19,3% 
De 2 a 3 días 33 39,8% 

Una vez a la semana 15 18,1% 

Total 83 100,0% 
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4.1.3. Resultados descriptivos de la dimensión: Tipos de narraciones orales 

empleados por los padres de familia 

En la tabla 3, se observa que el 67,5% de los padres de familia de la muestra 

respondió que siempre le narra a su hijo (a) el tipo de historia: Cuento. Por el 

contrario, el 60,2% de los padres de familia encuestados de la muestra total, 

respondió que nunca le narra el tipo de historia: Leyenda a su hijo (a), aunque el 

38,6% señaló que lo realiza a veces. Asimismo, el 50,6% de los padres de familia 

de la muestra respondió que nunca le narra a su hijo (a) el tipo de historia: Fábula; 

no obstante, el 26,5% lo realiza a veces, y el 22,9% lo lleva a cabo siempre. Se 

observa, además, que el 63,9% de los padres de familia de la muestra manifestó que 

nunca le narra a su hijo (a) el tipo de historia: Anécdota; solo el 36,1% indicó que 

lo narra a veces. 

 
Tabla 3 
Tipos de historias narradas 

 
 

Tipo de historia Siempre A veces Nunca 

Frecuencia 56 27 0 
Cuento    

Porcentaje 67,5% 32,5% 0,0% 

Frecuencia 1 32 50 
Leyenda    

Porcentaje 1,2% 38,6% 60,2% 

Frecuencia 19 22 42 
Fábula    

Porcentaje 22,9% 26,5% 50,6% 
 

Tipo de historia Siempre A veces Nunca 

Frecuencia 0 30 53 
Anécdota    

Porcentaje 0,0% 36,1% 63,9% 
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4.1.4. Resultados descriptivos de la dimensión: Material de apoyo empleado 

por los padres de familia en sus narraciones orales 

En la tabla 4, el 65,1% de los padres de familia encuestados manifestó que 

siempre utiliza libros y/o láminas con ilustraciones como material de apoyo al 

momento de narrar historias a su hijo (a); en menor proporción, el 34,9% refirió 

que a veces los emplea. Se aprecia, además, que el 36,1% de los padres de familia 

encuestados señaló que nunca utiliza títeres y/o juguetes como material de apoyo 

al momento de narrar historias a su hijo (a); el 34,9% indicó que solo a veces los 

usa; y el 28,9% respondió que siempre. Por último, se advierte que el 54,2% de los 

evaluados expresó que solo a veces utiliza material de apoyo audiovisual cuando 

narra historias a su hijo (a); el 43,4% afirmó que nunca lo aplica; y apenas el 2,4% 

evidenció que siempre lo tiene en cuenta. 

 
Tabla 4 
Material de apoyo en las historias narradas 

 
 

Material de apoyo  Siempre A veces Nunca 

 
Libros y/o láminas con 

Frecuencia 54 29 0 

ilustraciones Porcentaje 65,1% 34,9% 0,0% 

 Frecuencia 24 29 30 
Títeres y/o juguetes     

 Porcentaje 28,9% 34,9% 36,1% 
 

Material de apoyo  Siempre A veces Nunca 

Audiovisual 
Frecuencia 2 45 36 

(imágenes y/o sonidos) Porcentaje 2,4% 54,2% 43,4% 
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4.1.5. Resultados descriptivos de la variable de estudio: Vocabulario 

comprensivo 

En la tabla 5, se advierte que el 57,8% de los niños evaluados se ubica en 

un nivel medio predominante de vocabulario comprensivo. Este porcentaje es 

seguido del 30,1% de niños que se encuentran con un nivel alto. Y únicamente, el 

12% de la muestra de niños se encuentra en un nivel bajo en la mencionada variable. 

 
Tabla 5 
Nivel de vocabulario comprensivo 

 
 

Nivel Frecuencia Porcentaje 

Alto 25 30,1% 
Medio 48 57,8% 
Bajo 10 12,0% 

Total 83 100,0% 
 
 

4.1.6. Contrastación de hipótesis 

 

Para la contrastación de las hipótesis se empleó la prueba estadística chi 

cuadrado de independencia, utilizada para establecer relaciones entre las variables 

de estudio, así como para determinar las diferencias en los niveles de exposición a 

narraciones orales por los padres de familia y en los de vocabulario, según los 

niveles socioeconómicos medio alto y medio bajo, tomándose la decisión 

estadística con valores de significación de p<0,05 (*) y p<0,01 (**). Cabe agregar 

que, para la contrastación de la cuarta hipótesis específica, se hizo uso de la prueba 

estadística t de Student para muestras independientes, con el fin de verificar si existe 

diferencia significativa en la exposición a narraciones orales por los padres de 

familia, de acuerdo a los niveles socioeconómicos. 
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4.1.6.1. Contrastación de hipótesis general 

 

Hg: Existe relación positiva entre la exposición a narraciones orales por los 

padres de familia y el vocabulario compresivo de niños de 3 años a 3 años 11 meses 

de diferentes niveles socioeconómicos de Lima Metropolitana. 

H0: No existe relación positiva entre la exposición a narraciones orales por 

los padres de familia y el vocabulario compresivo de niños de 3 años a 3 años 11 

meses de diferentes niveles socioeconómicos de Lima Metropolitana. 

 
El valor de la chi cuadrado, obtenido de la contingencia entre las variables 

de estudio investigadas, es estadísticamente significativo a nivel de p<0,01. Este 

resultado permite inferir que la relación es significativa y, por consiguiente, 

mientras mayor es el nivel de exposición a narraciones por los padres de familia, 

mayor será el nivel de vocabulario comprensivo en los niños de la muestra 

seleccionada. 

Decisión: Se rechaza la hipótesis nula. 
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Tabla 6 
Contingencia entre las variables de estudio Exposición a narraciones orales por 
los padres de familia y Vocabulario comprensivo en los niños de 3 años a 3 años 
11 meses 

 

Vocabulario comprensivo 

Bajo Medio Alto 

 
Total 

 

 Alta 1 4 14 19 

Exposición a frecuencia 10,0% 8,3% 56,0% 22,9% 
narraciones Mediana 3 26 9 38 
orales por los frecuencia 30,0% 54,2% 36,0% 45,8% 
familia Baja 6 18 2 26 

 frecuencia 60,0% 37,5% 8,0% 31,3% 
 10 48 25 83 
 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

Chi cuadrado  26,496**    

Grados de libertad 4    

Significación (bilateral) 0,000    

** Significativo al nivel de p<0,01. 
 
 

4.1.6.2. Contrastación de las hipótesis especificas 

 

H1: Existe relación positiva entre la frecuencia de la exposición a 

narraciones orales por los padres de familia y el vocabulario compresivo de niños 

de 3 años a 3 años 11 meses de diferentes niveles socioeconómicos de Lima 

Metropolitana. 

H0: No existe relación positiva entre la frecuencia de la exposición a 

narraciones orales por los padres de familia y el vocabulario compresivo de niños 

de 3 años a 3 años 11 meses de diferentes niveles socioeconómicos de Lima 

Metropolitana. 

El valor de la chi cuadrado obtenido de la contingencia entre la dimensión: 
 

Frecuencia de la exposición a narraciones orales por los padres de familia, y la 
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variable: Vocabulario comprensivo, no es estadísticamente significativo a nivel de 

p<0,05. Este resultado permite inferir que la relación no es significativa. 

Decisión: Se acepta la hipótesis nula. 
 

Tabla 7 
Contingencia entre la dimensión: Frecuencia de la exposición a narraciones orales 
por los padres de familia y la variable: Vocabulario comprensivo en los niños de 3 
años a 3 años 11 meses 

 
 

Vocabulario comprensivo 

Bajo Medio Alto 

 
Total 

 

Una vez a la 3 10 2 15 
semana 30,0% 20,8% 8,0% 18,1% 

Frecuencia de 5 la exposición a De 2 a 3 días 20 8 33 

narraciones 50,0% 41,7% 32,0% 39,8% 
orales por los 0 11 5 16 
padres de De 4 a 6 días 0,0% 
familia 22,9% 20,0% 19,3% 

Todos los 2 7 10 19 
días 20,0% 14,6% 40,0% 22,9% 

 Total 10 48 25 83 
 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

Chi cuadrado 10,024(NS)    

Grados de libertad 6    

Significación (bilateral) 0,124    
(NS) No significativo al nivel de p<0,05. 

 
H2: Existe relación positiva entre los tipos de narraciones orales por los 

padres de familia y el vocabulario comprensivo en niños de 3 años a 3 años 11 

meses de diferentes niveles socioeconómicos de Lima Metropolitana. 



58  

H0: No existe relación positiva entre los tipos de narraciones orales por los 

padres de familia y el vocabulario comprensivo en niños de 3 años a 3 años 11 

meses de diferentes niveles socioeconómicos de Lima Metropolitana. 

El valor de la chi cuadrado obtenido de la contingencia entre la dimensión: 

Tipos de narraciones orales y la variable: Vocabulario comprensivo, es 

estadísticamente significativo a los niveles de p<0,05 (*) y p<0,01 (**). Este 

resultado permite establecer que la relación es significativa entre cada uno de los 

tipos de narraciones orales (cuento, leyenda, fábula y anécdota) y el vocabulario 

comprensivo. Por tanto, mientras mayor es la frecuencia con que los padres de 

familia narran el tipo de historia, mayor será el nivel de vocabulario comprensivo 

en los niños de la muestra investigada. 

Decisión: Se rechaza la hipótesis nula. 

 
Tabla 8 
Contingencia entre el tipo de narración oral: Cuento y vocabulario comprensivo 
en los niños de 3 años a 3 años 11 meses 

 

Vocabulario comprensivo 

Bajo Medio Alto 

 
Total 

 

4 31 21 56 
Siempre 

Tipo de narración 40,0% 64,6% 84,0% 67,5% 
oral: Cuento 6 A veces 17 4 27 

60,0% 35,4% 16,0% 32,5% 
10 Total 48 25 83 

100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

Chi cuadrado 6,733* 

Grados de libertad 2 

Significación (bilateral) 0,035 
* Significativo al nivel de p<0,05. 
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Tabla 9 
Contingencia entre el tipo de narración oral: Leyenda y la variable: Vocabulario 
comprensivo en los niños de 3 años a 3 años 11 meses 

Vocabulario comprensivo 

Bajo Medio Alto 
Total 

 
Siempre 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

** Significativo al nivel de p<0,01. 
 

Tabla 10 
Contingencia entre el tipo de narración oral: Fábula y la variable: Vocabulario 
comprensivo en los niños de 3 años a 3 años 11 meses 

 

Vocabulario comprensivo 

Bajo Medio Alto 

 
Total 

 

0 7 12 19 
Siempre 

0,0% 14,6% 48,0% 22,9% 

Tipo de narración A veces 
2 15 5 22 

oral: Fábula 20,0% 31,3% 20,0% 26,5% 
8 Nunca 26 8 42 

80,0% 54,2% 32,0% 50,6% 
10 Total 48 25 83 

100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

 0 1 0 1 
 0,0% 2,1% 0,0% 1,2% 

Tipo de narración A veces 
0 13 19 32 

oral: Leyenda 0,0% 27,1% 76,0% 38,6% 
 Nunca 10 34 6 50 
 100,0% 70,8% 24,0% 60,2% 
 10 48 25 83 

Total 
100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

Chi cuadrado 24,284**    

Grados de libertad 4    

Significación (bilateral) 0,000    
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Chi cuadrado 15,126** 
Grados de libertad  4 
Significación (bilateral) 0,004 

** Significativo al nivel de p<0,01. 
 

Tabla 11 
Contingencia entre el tipo de narración oral: Anécdota y la variable: Vocabulario 
comprensivo en los niños de 3 años a 3 años 11 meses 

 

Vocabulario comprensivo 

Bajo Medio Alto 

 
Total 

 

2 14 14 30 
A veces 

Tipo de narración 20,0% 29,2% 56,0% 36,1% 
oral: Anécdota 8 Nunca 34 11 53 

80,0% 70,8% 44,0% 63,9% 
10 Total 48 25 83 

100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

Chi cuadrado 6,412* 

Grados de libertad 2 
Significación (bilateral) 0,041 

* Significativo al nivel de p<0,05. 
 

H3: Existe diferencia significativa en la exposición a narraciones orales por 

los padres de familia en niños de 3 años a 3 años 11 meses, según el nivel 

socioeconómico. 

H0: No existe diferencia significativa en la exposición a narraciones orales 

por los padres de familia en niños de 3 años a 3 años 11 meses, según el nivel 

socioeconómico. 
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El valor de la t de Student obtenido de la diferencia entre las puntuaciones 

medias en la variable: Exposición a narraciones orales por los padres de familia, 

teniendo en cuenta el nivel socioeconómico, es estadísticamente significativo a 

nivel de p<0,01. Este resultado evidencia, además, que la puntuación media de los 

padres de familia con nivel socioeconómico medio alto (Surco), es mayor en 

comparación con los padres con nivel socioeconómico medio bajo (Ate). 

Decisión: Se rechaza la hipótesis nula. 

 
Tabla 12 
Diferencia con la prueba t de Student, según el nivel socioeconómico, entre las 
puntuaciones medias en la variable: Exposición a narraciones orales por los 
padres de familia 

Nivel socioeconómico      N      Media    Desviación      gl t Sig. 
  estándar  

 

Medio bajo 45 25,53 5,868 

Medio alto 38 29,26 
81 -3,597** 0,001 

2,748 

** Significativo al nivel de p<0,01. 
 
 

H4: Existe diferencia significativa en la frecuencia de la exposición a 

narraciones orales por los padres de familia de niños de 3 años a 3 años 11 meses, 

según el nivel socioeconómico. 

H0: No existe diferencia significativa en la frecuencia de la exposición a 

narraciones orales por los padres de familia de niños de 3 años a 3 años 11 meses, 

según el nivel socioeconómico. 

El valor de la chi cuadrado obtenido de la diferencia porcentual entre las 

categorías de la dimensión: Frecuencia de la exposición a narraciones orales por los 

padres de familia, según el nivel socioeconómico, no es estadísticamente 
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significativo al nivel de p<0,05. Este resultado, por lo tanto, indica que no hay 

diferencia significativa en la frecuencia de la exposición a narraciones orales, de 

acuerdo al nivel socioeconómico de los padres de familia encuestados. 

Decisión: En consecuencia, al no haber resultado significativo, se acepta la 

hipótesis nula. 

Tabla 13 
Diferencias, según el nivel socioeconómico, en la dimensión: Frecuencia de la 
exposición a narraciones orales por los padres de familia 

 

Nivel socioeconómico 

Medio bajo Medio alto 

 
Total 

 

Una vez a la 8 7 15 
semana 17,8% 18,4% 18,1% 

16 Dimensión: Frecuencia De 2 a 3 días 17 33 

de la exposición a 35,6% 44,7% 39,8% 
narraciones orales por 11 5 16 
los padres de familia De 4 a 6 días 

24,4% 13,2% 19,3% 
10 Todos los días 9 19 

22,2% 23,7% 22,9% 
45 38 83 

Total 
100,0% 100,0% 100,0% 

Chi cuadrado 1,822(NS) 

Grados de libertad 3 
Significación (bilateral) 0,610 

(NS) No significativo al nivel de p<0,05. 
 

H5: Existe diferencia significativa en los tipos de narraciones orales por los 

padres de familia de niños de 3 años a 3 años 11 meses, según el nivel 

socioeconómico. 
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H0: No existe diferencia significativa en los tipos de narraciones orales por 

los padres de familia de niños de 3 años a 3 años 11 meses, según el nivel 

socioeconómico. 

El valor de la chi cuadrado obtenido de la diferencia porcentual entre las 

categorías de la dimensión: Tipos de narraciones orales por los padres de familia, 

de acuerdo al nivel socioeconómico, es estadísticamente significativo en los niveles 

de p<0,05 y p<0,01; a excepción del tipo de narración oral: leyenda, que no presenta 

diferencia significativa al nivel de p<0,05. 

Decisión: Por lo tanto, en vista de que no todos los resultados son significativos, se 

rechaza parcialmente la hipótesis nula. 

 
Tabla 14 
Diferencias, según el nivel socioeconómico, en el tipo de narración oral: Cuento 
realizado por los padres de familia 

 

Nivel socioeconómico 

Medio bajo Medio alto 

 
Total 

 

19 37 56 
Tipo de narración oral: Siempre 

42,2% Cuento realizado por 97,4% 67,5% 

los padres de familia A veces 
26 1 27 

57,8% 2,6% 32,5% 
45 Total 38 83 

100,0% 100,0% 100,0% 

Chi cuadrado 28,547** 

Grados de libertad 1 
Significación (bilateral) 0,000 

** Significativo al nivel de p<0,01. 
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Tabla 15 
Diferencias, según el nivel socioeconómico, en el tipo de narración oral: Leyenda 
realizado por los padres de familia 

Nivel socioeconómico 

Medio bajo Medio alto 
Total 

0 1 1 
Siempre 

0,0% 2,6% 1,2% 
Tipo de narración oral: 16 16 32 
Leyenda realizado por A veces 35,6%los padres de familia 42,1% 38,6% 

29 Nunca 21 50 

64,4% 55,3% 60,2% 
45 38 83 

Total
100,0% 100,0% 100,0% 

Chi cuadrado 1,702(NS) 

Grados de libertad 2 
Significación (bilateral) 0,427 

(NS) No significativo al nivel de p<0,05. 

Tabla 16 
Diferencias, según el nivel socioeconómico, en el tipo de narración oral: Fábula 
realizado por los padres de familia 

Nivel socioeconómico 

Medio bajo Medio alto 
Total 

Tipo de narración oral: 
Fábula realizado por los 
padres de familia 

Total 

Siempre 

A veces 

Nunca 

11 8 19 

24,4% 21,1% 22,9% 
6 16 22 

13,3% 42,1% 26,5% 

28 14 42 

62,2% 36,8% 50,6% 
45 38 83 
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100,0% 100,0% 100,0% 
Chi cuadrado 9,161* 
Grados de libertad 2 

Significación (bilateral) 0,010 
* Significativo al nivel de p<0,05. 

 
 

Tabla 17 
Diferencias, según el nivel socioeconómico, en el tipo de narración oral: Anécdota 
realizado por los padres de familia 

 

Nivel socioeconómico 

Medio bajo Medio alto 

 
Total 

 

11 19 30 

Tipo de narración oral: A veces 
24,4% Anécdota realizado por 50,0% 36,1% 

los padres de familia Nunca 
34 19 53 

75,6% 50,0% 63,9% 
45 38 83 

Total 
100,0% 100,0% 100,0% 

Chi cuadrado 5,830* 
Grados de libertad 1 

Significación (bilateral) 0,016 
** Significativo al nivel de p<0,05. 

 
 

H6: Existe diferencia significativa en la edad equivalente del vocabulario 

comprensivo en niños de 3 años a 3 años 11 meses, según el nivel socioeconómico. 

H0: No existe diferencia significativa en la edad equivalente del vocabulario 

comprensivo en niños de 3 años a 3 años 11 meses, según el nivel socioeconómico. 

El valor de la chi cuadrado obtenido de la diferencia entre las categorías de 

la edad equivalente del vocabulario comprensivo, de acuerdo al nivel 
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socioeconómico, es estadísticamente significativo a nivel de p<0,05. Este resultado 

permite afirmar que la diferencia es significativa y, por tanto, se observa que el 

porcentaje de niños con edad equivalente por encima o correspondiente a su edad 

cronológica es notoriamente mayor (71,1%) cuando coincide con un nivel 

socioeconómico medio alto, que en sus pares de nivel socioeconómico medio bajo, 

donde el 48,9% no corresponde a su edad. 

Decisión: Se rechaza la hipótesis nula. 

 
Tabla 18 
Diferencias, según el nivel socioeconómico, en el vocabulario comprensivo por 
edad equivalente 

 

Nivel socioeconómico 
Total 

Medio bajo Medio alto  

Edad No correspondiente a la 22 11 33 

equivalente del edad 48,9% 28,9% 39,8% 
vocabulario Por encima o 23 27 50 
comprensivo correspondiente a la edad 51,1% 71,1% 60,2% 

45 38 83 
Total  100,0% 100,0% 100,0% 

Chi cuadrado 3,421* 

Grados de libertad 1 

Significación (unilateral) 0,032 
** Significativo al nivel de p<0,05. 

 
 

4.2 Discusión de resultados 

 

Los resultados registrados en esta investigación permiten establecer que 

existe relación significativa entre la exposición a narraciones orales por parte de los 

padres de familia y el nivel de vocabulario comprensivo de los niños de la muestra. 
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Es decir, se observa que mientras es mayor el nivel de exposición a narraciones 

orales, mayor es el nivel de desarrollo del vocabulario comprensivo que se le asocia. 

No se disponen de muchos antecedentes que confirmen lo aquí encontrado, pero 

estudios similares han demostrado la influencia significativa de distintos géneros 

narrativos en comprensión y expresión oral de los niños preescolares. Tal es el caso 

de Saca (2013) citado en García (2015:7), quien llevó a cabo un estudio en niños 

de 4 a 5 años de edad de una institución educativa del Ecuador, concluyendo que el 

desarrollo de la expresión oral se obtiene a medida que los niños y niñas tienen la 

oportunidad de opinar, durante los juegos, sobre las narraciones de los cuentos. 

También concluyó que los cuentos constituyen recursos estimulantes que van a 

promover un desarrollo adecuado de la expresión oral en los niños que les permita 

así comunicar sus pensamientos con sus pares, de manera eficiente. Por su parte, 

Melo (2010) citado en Condori y Morales (2015:15), en su investigación con un 

grupo de niños preescolares, afirma en sus conclusiones que, 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, las narraciones orales deben ser consideradas como una herramienta 

indispensable para fortalecer el desarrollo integral de los niños, ya que, además de 

fortalecer el lenguaje, permiten mejorar en el aula sus habilidades para el 

intercambio conversacional mediante el empleo de preguntas y respuestas. 

Asimismo, se cita el trabajo de Ramírez (2014:306-307), donde se aplicó un 

programa colaborativo de estimulación del lenguaje oral por los padres de familia, 

basado en la narración de cuentos, en la cual se reafirma que esta herramienta 

enriquece el vocabulario con nuevos conceptos. 
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Respecto a la comprobación de la primera hipótesis específica, se encontró 

que no existe relación positiva entre la frecuencia de la exposición a narraciones 

orales por los padres de familia y el vocabulario compresivo de los niños evaluados. 

La frecuencia viene definida por el número de días a la semana que los padres 

acostumbran a narrar las historias a sus hijos. A pesar de no haberse encontrado 

relación significativa, se hace evidente una tendencia por la cual los padres que 

tienen mayor frecuencia en las narraciones orales, sus hijos tienden a mostrar un 

nivel alto de desarrollo en el vocabulario comprensivo. 

Con referencia a la contrastación de la segunda hipótesis específica, los 

resultados indican que existe relación positiva entre los tipos de narraciones orales 

por los padres de familia y el vocabulario comprensivo en los niños examinados. 

Se encontró que cada tipo de historia, sea cuento, leyenda, fábula o anécdota, se 

relaciona de modo significativo con el vocabulario comprensivo de los niños que 

son expuestos. Esto indica que el padre de familia al realizar cualquier tipo de 

narración oral a su menor hijo, esta va influenciar en el desarrollo de su vocabulario 

comprensivo. Por ello, la investigación de Cohen (2005) citado en Segundo (2016: 

81), señala que el vocabulario comprensivo y su incremento sostenido son 

condiciones esenciales para que un niño pueda comunicarse mejor, tanto de manera 

oral como escrita, lo que incrementará sus posibilidades de éxito académico y 

social. Así mismo, el vocabulario receptivo va permitir reconocer probables 

dificultades en el componente semántico, y ayudaría al desarrollo adecuado de sus 

habilidades comunicativas. 

Concerniente a la contrastación de la tercera hipótesis específica, los 

hallazgos muestran una diferencia significativa en la exposición a narraciones 
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orales por los padres de familia, según el nivel socioeconómico. Este resultado es 

simular al estudio que realizó Rosemberg (2013), citado en Cáceres, Ramos, Días 

y Chamarro (2017:5-6), quien señaló que el aprendizaje del vocabulario está 

condicionado por las características de la familia, su procedencia social, cultural y 

económica. Los ambientes más enriquecidos entregarán mayores estímulos, que 

propiciará mayor desarrollo de habilidades lingüísticas, sociales, comunicativas y 

académicas, en cambio, en ambientes más empobrecidos podrían ser menos 

estimulantes para fomentar el desarrollo de distintas competencias y que generarán 

brechas de desigualdad que impactarán y determinarán el desempeño de los niños. 

En cuanto a la contrastación de la cuarta hipótesis específica, no se registró 

diferencia significativa en la frecuencia de la exposición a narraciones orales por 

los padres de familia, según el nivel socioeconómico. Esto permite manifestar que 

los padres de familia exponen a narraciones orales a sus menores hijos, teniendo en 

cuenta que algunos padres, lo realizan más días que otros, lo cual permite aumentar 

la comprensión del vocabulario compresivo de los niños. Así mismo, no se dispone 

de antecedentes que confirmen lo hallado. 
 

Relativo a la contrastación de la quinta hipótesis específica, se constató 

diferencia significativa en los tipos de narraciones orales empleados por los padres 

de familia, a excepción del tipo de narración oral: leyenda, según el nivel 

socioeconómico. En el caso del cuento, la frecuencia “Siempre” se asocia en mayor 

proporción con el nivel medio alto; para la leyenda, es la frecuencia Nunca la que 

se asocia en mayor proporción con el nivel medio bajo; para la fábula, también es 

la frecuencia Nunca la que se asocia en mayor proporción con el nivel medio bajo; 

y para la anécdota, de la misma manera. Esto explica que el tipo de narración oral 
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de los padres más frecuente es el cuento, ya que este les va permitir estimular el 

desarrollo adecuado de su vocabulario. Es así, que se encontraron incidencias en la 

investigación de Melo (2010) citado en Condori y Morales (2015 :15) , “el cuento 

como recurso para desarrollar el lenguaje oral básico en niños de tercer grado de 

preescolar”, estudio que tuvo como objetivo principal estimular y enriquecer con el 

uso del cuento el lenguaje oral básico de los alumnos de tercer grado de preescolar, 

teniendo como conclusiones que 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. 

Por último, en la constatación de la sexta hipótesis específica, se verificó 

que existe diferencia significativa en la edad equivalente del vocabulario 

comprensivo en niños de 3 años a 3 años 11 meses, según el nivel socioeconómico; 

registrándose que en el 48,9% de niños de nivel socioeconómico medio bajo, su 

vocabulario comprensivo no corresponde a su edad; por el contrario, el 71,1% de 

los niños de nivel socioeconómico medio alto, presentan un vocabulario 

comprensivo que está por encima o corresponde a su edad. Este resultado confirma, 

en cierto modo, lo publicado por Miura (2010) citado en Carrasco (2015:10) en su 

estudio titulado “Nivel de vocabulario receptivo en niños de 4 años de centros 

educativos estatales y no estatales del distrito de San Borja”, teniendo como 

resultado que en el grupo de edad de 4.0 a 4.2 / 4.3 a 4.5 se encontraron diferencias 

cuantitativas a favor de los niños de centros educativos no estatales, pero sin llegar 

a ser estadísticamente significativa, mientras que en el grupo de edad de 4.6 a 4.8 / 

4.9 a 4.11 existen diferencias estadísticamente importantes entre el nivel léxico 

receptivo de los niños de centros educativos estatales y el nivel léxico de los niños 
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de centros educativos no estatales. Por ello, se puede determinar que existe una gran 

disimilitud del vocabulario comprensivo entre los niños de nivel socioeconómico 

medio bajo y los niños del nivel socioeconómico medio alto, teniendo en cuenta 

que esta diferencia está influenciada por el contexto y/u otro factor. 
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CAPÍTULO V 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

5.1. Conclusiones 

 

• Los resultados indican que existe relación positiva entre la exposición a 

narraciones orales por los padres de familia y el vocabulario compresivo 

de niños de 3 años a 3 años 11 meses de diferentes niveles 

socioeconómicos de Lima Metropolitana. En este sentido, mientras 

mayor es el nivel de exposición a narraciones por los padres de familia, 

mayor será el nivel de vocabulario comprensivo en los niños de la 

muestra seleccionada. 

• No existe relación positiva entre la frecuencia de la exposición a 

narraciones orales por los padres de familia y el vocabulario compresivo 

de los niños que conformaron la muestra. Sin embargo, el mayor 

porcentaje de la muestra, refiere contar historias a sus hijos de 2 a 3 días 

a la semana. 
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• Existe relación positiva entre los tipos de narraciones orales por los 

padres de familia y el vocabulario comprensivo en los niños de la 

muestra investigada. Así, a mayor frecuencia en la narración según el 

tipo de historia, mayor es el nivel de vocabulario comprensivo en los 

niños de la muestra investigada, siendo el cuento el tipo de narración 

con mayor porcentaje en su uso (67,5%). 

• Los hallazgos señalan que existe diferencia significativa en la 

exposición a narraciones orales por los padres de familia, según el nivel 

socioeconómico, registrándose una puntuación favorable a los padres 

del nivel socioeconómico medio alto. 

• No existe diferencia significativa en la frecuencia de la exposición a 

narraciones orales por los padres de familia de los niños de la muestra 

de estudio, según el nivel socioeconómico. 

• Existe diferencia significativa en los tipos de narraciones orales 

empleados por los padres de familia de niños que conformaron la 

muestra (cuentos, leyenda, fábula y anécdota), a excepción del tipo de 

narración oral: leyenda, según el nivel socioeconómico. 

• Existe diferencia significativa en la edad equivalente obtenida del 

vocabulario comprensivo en niños de 3 años a 3 años 11 meses, según 

el nivel socioeconómico. El mayor porcentaje (71,1%) de los niños con 

nivel socioeconómico medio alto, se evidencia un nivel de vocabulario 

comprensivo por encima o correspondiente a la edad cronológica. 
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5.2 Recomendaciones 

 
 

• Ampliar el estudio de las narraciones orales y el vocabulario comprensivo 

hacia segmentos poblacionales de padres y niños de instituciones educativas 

públicas y privadas de una determinada UGEL, con la finalidad de que los 

nuevos hallazgos permitan consolidar la validez externa de los resultados 

aquí encontrados. 

• Orientar a los padres de familia acerca de la importancia de la narración de 

historias en el desarrollo del vocabulario comprensivo de sus hijos que 

cursan el nivel inicial, promoviendo el uso de una guía de actividades 

relacionadas con los tipos de narraciones orales para estimular y favorecer 

el incremento de este vocabulario en los niños. 

• Brindar capacitación a las docentes del nivel de educación inicial sobre las 

características lingüísticas y paralingüísticas que acompañan la narración 

oral, las actitudes y aptitudes que muestra un buen narrador y las 

adaptaciones de los tipos de historias para los niños de diferentes grupos 

etarios, a fin de lograr sensibilizar el trabajo con los padres. 

• Diseñar y aplicar programas de narraciones orales que incluyan los tipos de 

historias más usuales en el nivel de educación inicial, con la recomendación 

adicional de que tales programas se elaboren teniendo en cuenta las 

diferencias en el vocabulario comprensivo que desarrollan los niños de 

acuerdo a su edad. 
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ANEXOS 

Anexo 1: Solicitud de autorización a la Directora del Colegio Privado de Surco 
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Anexo 2: Solicitud de autorización a la Directora del Colegio Privado de Ate 
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Anexo 3: Cuestionario de Exposición a Narraciones Orales por los Padres de Familia 
 

CUESTIONARIO DE EXPOSICIÓN A NARRACIONES ORALES 

Estimado padre de familia, el siguiente cuestionario tiene la finalidad de recoger 
información relacionada a la actividad de contar historias (cuentos, fábulas, etc.) a 
sus menores hijos. No existen respuestas buenas ni malas, por favor, responda con 
sinceridad. 

1. ¿Quién es la persona que con mayor frecuencia narra historias a su hijo(a)? 

a) Papá. 
b) Mamá. 
c) Ambos. 

 
2. ¿Cuál es el propósito cuando narra las historias a su hijo(a)? 

a) Educativo. 
b) Entretenimiento. 
c) Ambos. 

 
3. ¿Con qué frecuencia le narra historias a su hijo(a) durante la semana? 

a) Todos los días. 
b) De 4 a 6 días. 
c) De 2 a 3 días. 
d) Una vez a la semana. 

 
¿En qué días? 

a) De lunes a viernes. 
b) Sábados y/o domingos. 
c) De lunes a domingo. 

 
4. ¿Cuánto tiempo le toma a usted para narrar las historias y conversar con su hijo 
(a) sobre ellas? 

a) Menos de 15 minutos. 
b) Entre 15 a 30 minutos. 
c) Más de 30 minutos. 

 
5. ¿En qué momento del día acostumbra usted narrar las historias a su hijo(a)? 

a) Mañana. 
b) Tarde. 
c) Noche. 

 
6. ¿En qué situación específica acostumbra usted narrar las historias a su hijo(a)? 

a) Durante la comida. 
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b) Durante el juego.
c) Durante el traslado de un lugar a otro.
d) Antes de dormir.

7. ¿En qué lugar narra Ud. frecuentemente las historias a su hijo(a)?
a) En el hogar.
b) Fuera del hogar.

Para responder la siguiente pregunta, por favor, lea las siguientes 
definiciones: 

• Cuento: Historia breve que no es verdadera. Por ejemplo: La Caperucita
Roja, El Caballero Carmelo, etc.

• Fábula: Historia que al final tiene una enseñanza o moraleja. Por
ejemplo: La liebre y la tortuga, La cigarra y la hormiga, El pastorcito
mentiroso, etc.

• Leyenda: Historia real o no real que se origina del folclore o tradiciones
de un lugar. Por ejemplo: Los hermanos Ayar, Manco Cápac y Mama
Ocllo.

• Anécdota: Acontecimiento real, curioso o divertido. Por ejemplo: alguna
situación que le haya sucedido en casa o en el trabajo a usted o algún
familiar.

8. ¿Qué tipo de historia a menudo narra a su hijo(a)?

Siempre A veces Nunca 
a) Cuento
b) Leyenda
c) Fábula
d) Anécdota

9. Cuando narra historias a su hijo(a), ¿qué material de apoyo utiliza?

Siempre A veces Nunca 
a) Libros y/o

láminas con
ilustraciones. 

b) Títeres y/o
juguetes.

c) Virtual
(imágenes
y/o sonidos)

Verifique, por favor, sus respuestas. 
Gracias por su participación. 
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Anexo 4: Protocolo del Test de Vocabulario en Imágenes - Peabody 
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Anexo 5: Formato de Consentimiento Informado de los Padres de Familia 

AUTORIZACIÓN 

La participación de mi menor hijo (a) en este estudio es voluntaria. Firmo 
libremente este documento, sin haber recibido ninguna presión. Comprendo que 
con firmar este consentimiento no renuncio a ninguno de mis derechos legales como 
madre (padre) de familia. 

He leído y comprendo claramente este documento, sus alcances, objetivos, 
beneficios y riesgos de este estudio. He podido hacer preguntas sobre las mismos y 
obtenido respuestas que me han satisfecho. 

Sé que mi menor hijo (a) puede retirarse del estudio, en el momento que yo lo crea 
conveniente, sin que él (ella) sufra menoscabo alguno en sus derechos de estudiante 
y persona. 

Doy mi conformidad para que mi menor hijo (a) participe en el estudio: 
“RELACIÓN ENTRE LA EXPOSICIÓN A NARRACIONES ORALES POR 
LOS PADRES DE FAMILIA Y EL VOCABULARIO COMPRENSIVO EN 
NIÑOS DE 3 AÑOS A 3 AÑOS 11 MESES DE DIFERENTES NIVELES 
SOCIOECONÓMICOS DE LIMA METROPOLITANA”. 

Nombres y apellidos de la madre o el padre de familia 

……………………………………………................................................................ 

Firma ................................................................. DNI ……………………............... 

Nombres y apellidos de la investigadora …….......................................................... 

Firma ................................................................. DNI ……………………............... 

Fecha ................................................................. Hora............................................... 




