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RESUMEN 

 

 

La presente investigación fue desarrollada a fin de resolver la resolución al problema 

formulado: ¿Cuáles son las características de la estimulación temprana como estrategias 

innovadoras en el desarrollo del lenguaje en niños menores de 5 años?, además, como 

objetivo general: Describir las características de la estimulación temprana como una 

estrategia innovadora en el desarrollo del lenguaje en niños menores de 5 años, para lo cual 

se empleó realizar primero una fase exploratoria previa, en la búsqueda de información de 

literaturas lo más exhaustivo posible sobre la situación del ámbito elegido. Así, 

consideramos que un análisis de literatura cuantitativo recopilando como objeto de estudio 

las publicaciones científicas; asimismo, Se concluyó que Las características de la 

estimulación temprana como una estrategia innovadora en el desarrollo del lenguaje en 

niños menores de 5 años se Comprende la competencia de comprensión, expresión y 

gesticulación. Las ventajas de la estimulación temprana con el fin de lograr un 

desenvolvimiento de sus habilidades comunicativas como en el ámbito de la motricidad 

fina, motricidad gruesa, cognición, desarrollo socio-afectivo y en el desarrollo del lenguaje 

en los menores. 

 

 

 

 

Palabras Claves: estimulación temprana, Estrategia Innovadoras. 
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ABSTRACT 

 

 

The present investigation was developed in order to solve the solution to the formulated 

problem: What are the characteristics of early stimulation as innovative strategies in the 

development of language in children under 5 years of age? In addition, as a general 

objective: Describe the characteristics of early stimulation as an innovative strategy in 

language development in children under 5 years of age, for which was used to first carry 

out a preliminary exploratory phase, in the search for information from literature as 

exhaustive as possible on the situation of the chosen field. Thus, we consider a quantitative 

literature analysis collecting scientific publications as an object of study; Likewise, it was 

concluded that the characteristics of early stimulation as an innovative strategy in the 

Language development in children under 5 years of age Comprehension, expression and 

gesture competence is understood. The advantages of early stimulation in order to achieve 

a development of their communication skills as in the field of fine motor skills, gross motor 

skills, cognition, socio-affective development and language development in minors. 

 

 

 

 

Key Words: early stimulation, Innovative Strategy 
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I. PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

 

 

1.1 Realidad problemática y formulación del problema 

 

La región latinoamericana y caribeña, ha alcanzado una gran expansión en cuanto 

a la protección del servicio de centro infantil, ya sea jardín o servicio de primera 

infancia, pero, estos son muy pocos. Asimismo, el incremento de la protección infantil 

no ha centrado su mirada en los infantes de pocos recursos económicos, principalmente 

los que se encuentran en el rango de 0 a 3 años. La consecución de un desarrollo óptimo 

en la primera etapa de la vida engloba un punto de vista holístico que tome en cuenta a 

varias partes. La atención sanitaria materno-infantil tiene una gran importancia, pero así 

mismo, la tienen factores tales como la condición del hogar, la comuna o accesibilidad 

a servicios básicos. Contemplar estas variables posibilitará caminar en el rumbo correcto 

a fin de que los infantes forjen en su primera etapa de vida las bases adecuadas con las 

cuales puedan lograr su potencial a plenitud al convertirse en adultos, donde se apertura 

una puerta exclusiva e imposible de imitar con miras a un mejor mañana (Caridad, 2020). 

 

El Perú, presentó en el 2012 un total de 8 438 717 niños y adolescentes cuya edad 

no supera los 15 años, dicha cifra engloba del total de la población el 31%, siendo uno 

de los conjuntos poblacionales de mayor vulnerabilidad y desprotección. Se llegó a un 

porcentaje de 65% respecto a la tasa de pobreza global de niños y adolescentes menores 

de 15 años. Aunado a esto, hubo un incremento al 25.4% en el concepto de desnutrición 

crónica en niños cuya edad no pasaba los 5 años. Debido a estas razones, cada año en el 

país mueren alrededor de 20.000 niños y niñas sin haber superado su 1er año de 

nacimiento. Las situaciones adversas se comienzan a desglosar aparte de los patrones 

culturales y tipo de vida de la familia, determinarán si el infante presentará un trastorno 

en su desarrollo general. En consecuencia, emerge la necesidad de capacitar de forma 

oportuna en el consultorio, sala de espera, mediante citas a domicilio y demás 

organizaciones que brindan atención a los infantes. De acuerdo a la información 

estadística del Componente de Atención Integral del Niño de 0-5 años del Ministerio de 

Salud, se detalla que en la última década, las deficiencias del desarrollo psicomotriz, en 

niños hasta los 5 años ha aumentado al 12% cuando estaba en 7%, aparte de la baja 
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cobertura en los establecimientos sanitarios (INEI, 2011). 

 

 

Cabe señalar que en los consultorios pediátricos, una de las manifestaciones de 

mayor frecuencia es el trastorno en el desarrollo del lenguaje. Corregir en el momento 

adecuado problemáticas en torno al lenguaje le confiere al niño no solamente la facultad 

de dar a conocer su espacio interno, sino también coadyuva a la optimización de su 

facultad de auto modulación conductual, aparte del ordenamiento de los pensamientos. 

Aquí emerge el concepto de periodo crítico o ventana de oportunidad, los cuales aluden 

a etapas en las que hay la posibilidad de adoptar algunas destrezas de modo sencillo y 

duradero. Ahora bien, de ocurrir el caso en el que el niño pierda el periodo crítico, este 

no tendrá la capacidad para hacer uso de tal destreza del modo en que tendría que hacerlo 

y se le dificultará su aprendizaje de manera correcta. Ante esto, el tratamiento debe ser 

planificado, los cual implica educación y capacitación de los progenitores, tratamiento 

terapéutico de apoyo temprano que ahonden más y no se limiten al lenguaje, y el sistema 

motriz es trascendental. Los profesionales de la salud involucrados poseen una serie de 

cometidos respecto a la previsión, captación, evaluación y guía de los niños con 

dificultades de lenguaje (Barragán & Lozano, 2011). 

 

En la Región La Libertad, específicamente en Trujillo, aún no se evidencia una 

acepción igualitaria en cuanto al servicio de estimulación temprana, pese a que hay una 

buena oferta de cunas y jardines privados. A partir del año 2000, el Centro Educativo 

Rafael Narváez Cadenillas, de la Universidad Nacional de Trujillo, instauró y ejecutó 

un proyecto de estimulación temprana dirigido a niños desde los 0 años de edad, sin 

embargo, a partir del año 2005, ha limitado su atención a niños con 1 año de edad como 

mínimo, igual que como ocurre en los demás establecimientos educacionales 

particulares de Trujillo. En contrapartida, la Cuna Guardería “Pai – An” brinda atención 

a partir de los 0 años, al igual que “Talentos” y “Educares”, entre otros establecimientos 

aperturados hace poco tiempo. Cabe señalar que el Nosocomio Regional Trujillano 

cuenta con una prestación de participación temprana, reactivado en 1998 luego de un 

cierre. Está enfocado en salud, nutrición y terapias de infantes con problemas y 

padecimientos neurológicos. Por otro lado, la cuna “Josefina Alarco de Pinillos”, que 

está bajo la tutela de la Beneficencia Pública, cuenta con un orden relativo. Así mismo, 

el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, están a cargo de la Aldea, de 

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0716864011704175#!
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0716864011704175#!
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Quirihuac, que brinda atención a infantes que no superen los 3 años. Esta prestación no 

tiene una connotación técnica. Sobre esto, la PUCP, advirtió acerca de lo difícil que era 

llevar a cabo una investigación seria a partir de las actividades ejecutadas en los wawa 

wasis, debido a las falencias preparatorias técnicas de los trabajadores y la paupérrima 

comunicación entre sectores, lo cual genera una barrera para la calidad de la prestación 

entregada y una protección educativa óptima (Alegría, 2008). 

 

Hoy en día, se presenta una enorme intranquilidad en la autoridad educativa, 

profesores y padres de familia porque los educandos puedan aprender a leer y escribir 

de manera significativa, y de esa manera elevar los reportes bajos de expresión oral en 

la población de la Libertad. Es importante mencionar que dentro del desarrollo del 

aprendizaje de los niños, el lenguaje constituye el elemento vital, pues contribuye con 

la función comunicativa, pero aparte de ello le permite al niño socializar, humanizar y 

controlar su mismo comportamiento. En consecuencia, es útil precisar el desarrollo del 

lenguaje mediante evaluaciones y tácticas metódicas en el campo de los centros 

educativos iniciales. Debido a estas razones, la presente investigación se ha propuesto 

la descripción de las características de la estimulación temprana como estrategia 

novedosa para el desarrollo del lenguaje en niños con edad inferior a los 5 años, donde 

el aprendizaje lingüístico se encuentra en todo su esplendor y según el ámbito social y 

cultural del infante, podrá mejorarse. 

 

Ante todo, lo mencionado se formula el siguiente problema ¿Cuáles son las 

características de la estimulación temprana como estrategias innovadoras en el 

desarrollo del lenguaje en niños menores de 5 años?. 
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1.2 Formulación de objetivos 

 

1.2.1 Objetivo general 

 

 

Describir las características de la estimulación temprana como una estrategia 

innovadora en el desarrollo del lenguaje en niños menores de 5 años. 

 

1.2.2 Objetivos específicos 

 

 

1.2.2.1 Definir las ventajas de la estimulación temprana con el fin de lograr un 

desenvolvimiento de sus habilidades comunicativas. 

 

1.2.2.2 Identificar las diferentes estrategias que ayuden al desarrollo del 

lenguaje a través de ejercicios de estimulación. 

 

1.2.2.3 Describir el uso cotidiano de las estrategias innovadoras para el 

desarrollo del lenguaje en niños menores de 5 años para mejorar su 

vocabulario. 

 

1.3 Justificación de la investigación 

 

La investigación cuenta con justificación práctica, dado que ha traído al presente 

y ha puesto en discusión la realidad de tópicos trascendentales para la vida de cualquier 

persona; la estimulación temprana y el desarrollo del lenguaje, de manera que la primera 

sea usada como una estrategia innovadora que permita el desarrollo lingüístico de los 

niños y niñas de cero a cinco años de edad, esto con miras a prevenir, atender y tratar 

los problemas lingüísticos en los menores en un entorno social y educativo específico, 

lo cual posibilitó la actualización de los planteamientos de control didáctico que el 

pedagogo enfrenta cuando tiene en su aula niños y niñas con problemas de lenguaje que 

pueden ser tratados por medio de la estimulación temprana. 
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Además, cuenta con justificación teórica, ya que es producto de un arduo trabajo 

analítico de la literatura respecto a la estimulación temprana y el desarrollo lingüístico 

vigente en discusiones actuales, realzando la significatividad científica aportada por los 

teóricos sobre el dictamen e identificación de los problemas en torno al desarrollo 

lingüístico en niños y niñas menores de cinco años, junto a la precaución e interés desde 

el ejercicio pedagógico. 

 

De otra parte, cuenta con justificación metodológica, debido a que desde la actual 

práctica de investigación, fue posible rescatar la relevancia del análisis bibliográfico y 

de las fichas acordes a la práctica indagadora de la comunidad científica y pedagoga en 

cuanto a tópicos de estudio con un interés ocasional o fijo. Así, se puede inferir que los 

estudios de naturaleza básica y de diseño no experimental como este trabajo académico, 

representan un camino en el avance del conocimiento científico. 

 

Por último, cuenta con justificación social, ya que coadyuvará con el sector 

educativo al optimizar las circunstancias en las que presta su servicio por medio del 

reconocimiento de soluciones a los problemas sobre la estimulación temprana y el 

desarrollo lingüístico en los alumnos cuya edad es inferior a los cinco años, con 

colaboración de sus progenitores. Además, esta investigación permitirá que los niños y 

niñas desarrollen su lenguaje oral mediante la estimulación temprana como estrategia 

innovadora, posibilitando desarrollar destrezas comunicativas y ello a su vez permitirá 

un mejor relacionamiento e interacción efectiva con la totalidad de miembros de la 

sociedad de su alrededor. 
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II. MARCO TEÓRICO 

 

 

2.1 Antecedentes de la investigación En el contexto internacional 

 

En Cuba, Pérez et al. (2020), publicaron un artículo donde buscaron plantear una 

serie de actividades para la delimitación del programa de estimulación temprana y 

empleo de la gradación de desarrollo encaminado a las destrezas y habilidades 

lingüísticas apoyándose en la neuroeducación. Su estudio fue de enfoque mixto. Por 

medio de la aplicación de la escala abreviada de desarrollo y posterior análisis por 

dimensión, se obtuvo como resultado general de desarrollo integral que de los sesenta y 

nueve menores de educación inicial I que formaron parte de la muestra, las tres cuartas 

partes cuentan con un desarrollo integral medio, y alrededor de la mitad de la cuarta 

parte está consciente de su desarrollo integral, y otra mitad de la cuarta parte cuenta con 

un desarrollo integral medio. Solo el tres por ciento de los menores examinados 

revelaron un desarrollo integral elevado. Y, la correlación más elevada se dio entre la 

dimensión audición-lenguaje y personal social, ello comprobó la relevancia de tales 

dimensiones respecto al desarrollo de destrezas y habilidades lingüísticas en los menores 

de educación inicial I. 

 

En Ecuador, Basantes (2019), hizo un estudio cuyo fin fue precisar la incidencia 

y efectividad de la estimulación temprana como una estrategia para el desarrollo 

evolutivo en menores de dos a tres años del CIBV Francisco Chiriboga. Para lo cual, 

eligió una muestra de cuarenta niños de ambos sexos y once pedagogas. El instrumento 

fue la Prueba de tamizaje del Desarrollo de Denver II y la encuesta dirigida a las 

pedagogas. Los resultados revelaron que de los cuarenta menores encuestados, 

veintiocho, demostraron un desarrollo evolutivo normal, nueve, un desarrollo evolutivo 

dudoso, y tres, un desarrollo evolutivo anormal. De las once pedagogas encuestadas, 

nueve, demostraron conocimientos y formación sobre el desarrollo evolutivo de los 

menores de dos a tres años, y dos, demostraron un total desconocimiento del tema. Por 

ello, se concluyó que la estimulación influye de manera directa y favorable en el 

desarrollo evolutivo de los menores de dos a tres años porque se ejecuta como una 

estrategia reforzadora del desarrollo en una serie de áreas evolutivas mediante la práctica 

e injerencia profesional con los diversos métodos y técnicas actuales. 
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En Colombia, Palacio et al. (2019), realizaron un estudio para precisar el impacto 

de un programa de estimulación temprana en el desarrollo del lenguaje en menores de 

tres años del ayuntamiento de Sincelejo. Para lograrlo, contó con la participación de 

cincuenta y ocho niños de ambos sexos y de tres años de edad, separados en dos 

agrupaciones diagnósticas de desarrollo de retraso y normal. La prueba PLON-R 

permitió valorar el desarrollo del lenguaje de inicio, nudo y final. El programa duró ocho 

meses y se centró en la estimulación del lenguaje verbal. Mediante los resultados, quedó 

demostrada la efectividad del programa de estimulación, ya que posibilitó que los 

menores optimizaran sus destrezas de lenguaje. En este sentido, la estimulación en los 

menores con retraso simple fue útil para que normalizaran sus destrezas de lenguaje, y, 

en los niños sin retraso simple, fue útil para que potencializan sus destrezas de lenguaje 

en niveles por encima de los que no recibieron la estimulación. 

 

En Ecuador, Cirino y León (2019), ejecutaron una investigación cuyo propósito 

fue exponer exactamente las distintas actividades a realizarse en cada etapa del 

desarrollo del lenguaje infantil, contemplando en él la existencia de anomalías. La 

muestra del estudio estuvo conformada por niños de ambos sexos entre tres y cuatro 

años de la escuela de educación básica María Lourdes. El enfoque fue el cualitativo y se 

desarrolló mediante la recopilación de teorías sobre cada una de las variables. Se 

determinó que los menores evaluados revelaron dificultades en el habla, debido a 

razones que parten de la ausencia de estimulación hasta el paupérrimo apoyo de los 

progenitores e instructores para desarrollar la habilidad. Se concluyó que la estimulación 

temprana es una fuente de potencialización de las destrezas y habilidades de los niños 

y niñas, por lo cual es vital que al seguir sus fases, se tenga una guía para seleccionar las 

acciones o actividades que sean complementarias. 

 

En Ecuador, Esteves et al. (2018), publicaron un estudio donde su intención fue 

comprobar el aporte de la estimulación temprana al desarrollo de las habilidades sociales 

de los niños y niñas del jardín Sueños de David. La muestra elegida fue de quince 

alumnos. La indagación fue de tipo descriptiva analítica y mediante la observación 

estructurada se obtuvo información muy valiosa, la cual posibilitó el entendimiento de 

la contribución de la estimulación temprana en el desarrollo de las habilidades sociales 

en los educandos. Se llegó a concluir que la estimulación temprana permite reconocer 
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los rasgos del desarrollo armónico de los menores y dar especial importancia a las 

actividades para el manejo del equilibrio, pues les compete a los menores conservar la 

armonía durante la ejecución de una serie de actos locomotores. Los niños necesitan 

introducirse en un proceso pausado del ámbito cognitivo mediante el cual irán 

aprendiendo a caminar, hablar y realizar la mayoría de actos vitales para subsistir, por 

ello, se hace necesario que a partir de su primer periodo de existencia, se aplique la 

estimulación temprana. 

 

En Colombia, García et al. (2018), realizó un estudio cuya finalidad fue proponer 

las lecturas infantiles como instrumentos pedagógicos para estimular el desarrollo 

lingüístico en menores de tres y cuatro años del Consorcio Educativo y Cultural Jesús 

Amigo. Para lograrlo, se trabajó con una muestra de 23 alumnos de ambos sexos de la 

referida institución. Se basó en la indagación documental y visitas al campo; a fin de 

aterrizar en un planteamiento de injerencia fundado en la teoría y de acuerdo a la 

estimulación del ámbito comunicativo de los alumnos. Se llegó a concluir que el 

resultado fue satisfactorio, porque las actividades posibilitaron captar el interés de los 

alumnos de tres y cuatro años por las lecturas infantiles, los juegos y los ambientes 

desarrollados para tales propósitos. Las actividades en torno al ámbito académico, 

lúdico, recreativo y formativo, produjeron un enorme entusiasmo en los menores 

favorecido por su curiosidad por la naturaleza. Así, las lecturas infantiles además de 

permitirles a los menores aprender nuevas palabras, los ayudan a entender su entorno y 

elevar su concentración por más tiempo. 

 

2.2 Antecedentes de la investigación en el contexto nacional 

 

Ortiz et al. (2020), elaboraron un estudio donde buscaron especificar los rasgos 

lingüísticos en menores de cuatro a seis años a fin de reconocer los aseguradores del 

adecuado desarrollo lingüístico como elemento trascendental del bienestar de los niños. 

El investigador seleccionó como grupo muestral a doscientos niños de ambos sexos, 

matriculados en instituciones educativas. Se realizó en función del enfoque cuantitativo, 

transeccional y correlacional. El Cuestionario de madurez infantil (CUMANIN) fue el 

instrumento aplicado. Así, los principales hallazgos fueron que los alumnos receptores 

de estimulación temprana evidencian mejores grados de maduración en el ámbito 
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lingüístico. El grado madurativo lingüístico se configura como un pronosticador 

relevante para la comunicación. La razón es que los menores lo han introducido en 

entornos en los que se abocaron, de modo único, el desarrollo y la consecución 

lingüística, para que en el transcurso de su crecimiento y todavía al interior de tal 

ambiente, ese proceso era más sencillo, en soporte al apoyo y preliminar saber que 

recepciona en estos ambientes, junto a la formación del alumno para que tal propósito 

pueda efectuarse. 

 

Orrego (2019), publicó su artículo cuyo fin fue proponer un arquetipo didáctico 

sistémico de estimulación temprana, basado en el postulado teórico sistémico, y los 

preceptos metodológicos de la neurociencia para vencer la débil estimulación temprana 

de los menores del primer ciclo de la EBR que se tratan en salones de estimulación 

temprana del distrito victoriano. Para lograrlo, decidió trabajar con una muestra 

compuesta por siete animadoras de los SET. Los instrumentos que se aplicaron fueron 

la observación y la entrevista. Se realizó la evaluación sobre los grados de las 

debilidades en la estimulación temprana de los SET victorianos, por medio de la 

averiguación de los tres parámetros: pobre apoyo familiar; deficientes tácticas y 

acciones de estimulación temprana; y, la descoordinación de ámbitos psicomotores y 

socioemocionales. Se observó que el setenta y dos por ciento de las impulsoras de los 

SET, a veces emplean tácticas de estimulación temprana y el quince por ciento nunca. 

Los resultados revelaron la seriedad en torno a la problemática, y, la urgencia de 

atenderla. 

 

Bustamante et al. (2019), elaboraron un estudio cuya finalidad fue especificar los 

hábitos culturales que practican los familiares, con el fin de estimular al lactante menor, 

cuya vivienda se ubica en la parte de los andes peruanos. Para ello, fue seleccionada una 

muestra de quince hogares. El enfoque fue el cualitativo con el diseño de la etnografía. 

La observación participante y la entrevista fueron los dos instrumentos utilizados. 

Respecto a los resultados, se destacó la importancia de los materiales lúdicos y 

utilización del ambiente en la estimulación temprana, y, se resaltó el papel de los 

hermanos mayores en la estimulación temprana, con lo cual se concluyó que, los 

progenitores se abocan a los quehaceres agrícolas y a la crianza de animales, lo que 

ocasiona que la responsabilidad del cuidado, de la estimulación temprana y el desarrollo 
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psicomotor de los infantes, recaiga en los hermanos mayores; asimismo, las familias 

carecen de recursos económicos para conseguir juguetes a la moda, no obstante, 

emplean el ambiente y sus materiales personales para la estimulación. 

 

Nieto (2019), realizó una indagación donde buscó corroborar la repercusión de la 

estimulación temprana en el desarrollo lingüístico verbal en los menores de cinco años 

del jardín N° 123, Centenario de Independencia. Para fines del estudio, se trabajó con 

una muestra censal de veinte alumnos cuya edad era de cinco años. Según su tipo, fue 

un estudio de tipo experimental y nivel explicativo. La escala de estimación fue el 

instrumento de recolección de data. Según los resultados, en el pre test, diez alumnos 

revelaron en cuanto al lenguaje verbal un nivel de inicio, diez alumnos un nivel de 

proceso; y cero alumnos un nivel de logro; a diferencia, en el post test, cero alumnos 

relevaron en referencia al lenguaje verbal, un nivel de inicio; tres alumnos un nivel de 

proceso, y diecisiete alumnos un nivel de logro. Mediante la t-student se demostró la 

repercusión significativa de la estimulación temprana en el desarrollo lingüístico verbal 

en los alumnos de la I.E. N° 123. 

 

Torres (2019), presentó una indagación, cuyo fin fue detallar el grado de desarrollo 

de la estimulación temprana en menores cuya edad es de años de la I.E. surcana 

Weberbauer. Para conseguirlo, trabajó con una muestra de veinte estudiantes de ambos 

sexos. El estudio fue de enfoque cuantitativo y de tipo descriptivo. Como instrumento, 

se utilizó una lista de cotejo que contenía la dimensión física, socio emocional, cognitiva 

y lingüística de la estimulación temprana. Se concluyó que los niños receptores de 

estimulación temprana lograron un buen desarrollo en la dimensión física, socio 

emocional, cognitiva y lingüística. Específicamente en la dimensión lingüística, es vital 

desarrollarla en toda persona. Está comprendida por la manifestación verbal, 

entendimiento y uso de fonemas en los alumnos. En base a los resultados, se infiere que 

se requiere atender esta dimensión por todo lo que comprende. Es importante mencionar 

que por encima de la manifestación verbal, está la comprensión. 

 

Dávila (2017), una investigación donde buscó especificar el grado cognitivo de 

las mamás y los ejercicios de estimulación temprana en infantes de cero a un año. Para 

fines del estudio, se trabajó con una muestra de cincuenta mamás. El método empleado 
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fue el descriptivo y se utilizó un cuestionario como instrumento para la recopilación de 

la data. De acuerdo a los resultados, el treinta y cuatro por ciento de las mamás 

evidenciaron un grado cognitivo bueno de estimulación temprana, el cuarenta y cuatro 

por ciento reflejó un grado regular y el veintidós por ciento, demostró un grado malo, 

además, se reveló que el treinta por ciento de mamás tiene un grado bueno de ejercicios 

acerca de estimulación temprana, el cuarenta y seis por ciento presentó un grado regular 

y el veinticuatro por ciento un grado malo. Se llegó a la conclusión que el grado 

cognitivo de estimulación temprana de las mamás que fueron evaluadas se relaciona de 

manera estadística e importante con los ejercicios de estimulación temprana. 

 

2.3 Referencial teórico 

 

Las referencias teóricas sobre estimulación temprana se fundamentan en una serie 

de definiciones como la de Esteves et al. (2018), para quien la atención o estimulación 

temprana consiste en brindar al infante un máximo desarrollo en el plano intelectual, 

social y físico, con el fin de que sus competencias y destrezas, le posibiliten tener un 

desempeño superior al que hubiera accedido por medio de la estimulación naturalmente; 

abarca una serie de acciones cuya aplicación parte del nacimiento y termina hasta los 

seis o siete años, rango etario donde existe una mayor flexibilidad en el cerebro. 

 

Para Caamaño, la estimulación temprana alude a un método forjado en la 

reincidencia de ciertas situaciones sensitivas en el vínculo diario con el niño el cual, por 

medio de tal método, fija un manejo superior de su ámbito emocional permitiéndole 

incrementar su estabilidad y determinación, en tanto que de forma paralela, gozará de 

una gran complacencia al saber que puede ejecutar acciones por sí solo, generando una 

extensión de su destreza psíquica, simplificando el adiestramiento, permitiéndoles 

consolidar habilidades para estimularse por medio de la creatividad, indagación, la 

práctica de la curiosidad y el juego libre (como se citó en Guillen et al., 2018). 

 

Otra definición importante es la de UNIR (2021), donde se indicó que la 

estimulación temprana es una agrupación de medidas de injerencia educativa que buscan 

promover el desarrollo del niño en su área emocional, social y cognitiva desde los cero 

hasta los seis años. Su método didáctico se basa en dos preceptos vitales: incentivar y 
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reforzar las destrezas y competencias que muestra el menor y equilibrar o impedir 

indistinto problema en su desarrollo neuronal. 

 

Respecto a lo mencionado, participa igualmente, el ámbito vinculado con la edad 

pertinente para dar inicio a la estimulación temprana y finiquitarla. Ante ello, del mismo 

modo existe una serie de parámetros, por lo cual Carreño y Calle (2020), indicaron que 

respecto a la edad de inicio de la estimulación, se sugiere que empiece previamente a su 

alumbramiento, por medio del empleo de música y caricias con mucho afecto, y hasta 

los seis años. Expresaron además que se han diseñado programas específicamente para 

los neonatos hasta los tres años, que se fundamentan en la idea de que es en los iniciales 

treinta y seis meses de edad cuando el cerebro tiene más plasticidad y, en consecuencia, 

la estimulación puede traer mayores beneficios. 

 

Siguiendo esta línea, Maqueira (2020), también opinó que la estimulación consiste 

en un cúmulo de actividades metódicamente ordenadas y sistematizadas de manera 

oportuna, dirigidas a brindar distintos impulsos y grados de apoyo de forma individual 

y diversa, con antelación al alumbramiento con el fin de impedir probables 

anormalidades y desarrollar la mayor cantidad de capacidades en los niños y su 

ambiente, de modo que garantice el desarrollo global de su identidad desde la primera 

etapa de vida y para siempre. 

 

Por su parte, Romero y Muñoz (2016), revelaron que la estimulación en periodos 

tempranos aumenta las posibilidades de productividad positiva en una serie de aspectos; 

además, un desarrollo disminuido en la estimulación, donde los fundamentos de estas 

competencias son deficientes, puede suponer un peligro de exhibir alteraciones en el 

futuro. 

 

Además, Sibaja et al. (2016), mencionaron que la estimulación temprana se ha 

reconocido como un agente trascendental para los infantes. Los trabajos de investigación 

de hoy en día recomiendan que la eficacia de la estimulación es la plasticidad, la cual 

consiste en la competencia de instrucción y preparación cerebral a lo largo de la primera 

infancia. 
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Por consiguiente, Ríos et al. (2021), emitieron una definición unificadora de todo 

lo mencionado anteriormente, dado que para tales autores la estimulación temprana 

constituye una agrupación de tácticas, actividades, acciones, prácticas las cuales deben 

tener organización y planificación con base científica, dirigidas a la prevención y/o 

compensación de probables anormalidades, y en la misma magnitud que tiene como 

propósito, el estímulo completo de la totalidad de los ámbitos del desarrollo del infante 

y de su ambiente. 

 

Desde otra óptica, Gallego (2019), expresó que la estimulación temprana en la 

primera etapa de vida de los niños supone un desafío para los pedagogos y colaboradores 

que se relacionan con la primera infancia, pues ellos les brindan los conductos para que 

el contexto contribuya de manera significativa respecto al desarrollo infantil; además, 

ellos pueden reconocer antes de tiempo agentes de peligro que puedan desvirtuar el 

camino del mismo. 

 

Por último, Calle-Poveda (2019), dijo que en el presente, la estimulación es 

abordada en virtud de actos dirigidos a la difusión en colectivos saludables, no 

solamente los vulnerables o con desórdenes, con la finalidad de orientar a los 

progenitores en la administración del desarrollo de sus niños y niñas, favorecer la 

consecución de las metas en cada periodo evolutivo, impedir distorsiones y dificultades. 

 

Para complementar lo señalado previamente, se debe tener presente que el 

advenimiento de la estimulación temprana no se dio como algo esencial para la totalidad 

de menores de ambos sexos, sino para los que requerían una atención más especial, con 

limitantes en el ámbito físico o sensorial, con deficiencias en relación al ambiente, la 

familia o la sociedad. Este paradigma ha transitado en el transcurso del tiempo, sin 

embargo, hoy en día es abordado para la totalidad de los menores, por lo cual es 

trascendental abordar el alcance, enfoque y utilidad de la definición (Martínez & Calet, 

2015; Romero et al., 2015). 

 

Por otra parte, Barreno y Macías (2015), indicaron que la finalidad de la 

estimulación temprana es transformar el estímulo temprano en un ejercicio que sea 

placentero y vaya favoreciendo cada vez más el vínculo de la mamá con su hijo, forjando 
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el desarrollo de destrezas y habilidades con calidad y amabilidad por medio de la 

experiencia vivida fundamentada en actos lúdicos cimentados en el desarrollo global. 

 

Se constató que la estimulación no solamente es oportuna para los niños 

“saludables”, sino que ayuda a optimizar significativamente las competencias de los 

niños con requerimientos de adiestramiento determinado, vinculadas a alguna 

discapacidad (Ríos et al., 2021). 

 

Por otro lado, es importante mencionar que al momento de aplicar los programas 

de estimulación, se debe respetar el ritmo del niño al ejecutar todas sus prácticas, libre 

de horario. Aquí, es vital la reincidencia permanente con sus respectivas extensiones. Es 

probable que tales fases críticas continúen sin que el entorno sea el más adecuado y se 

susciten problemas para desarrollarlo. Por lo que tales programas deben abordarse a 

partir de la percepción global del desarrollo de naturaleza biológica, psicológica y social 

(Romero et al., 2015). 

 

En este sentido, se plantearon objetivos trascendentes vinculados con la 

estimulación temprana, los cuales son la mejora del desarrollo del infante respecto a sus 

destrezas en el ámbito motriz, lingüístico, cognitivo y adaptativo; el impedimento de 

deficiencias asociadas a un peligro de naturaleza biológica, psicológica o social; el 

interés por los requerimientos familiares de los niños; y, la disminución de las 

repercusiones que pudiera generar incapacidades en los infantes (Carreño & Calle, 

2020; Lorenzo, 2015; Pérez, 2017). 

 

Resulta esencial saber que el propósito de la estimulación temprana no es acelerar 

convenientemente el desarrollo motor y cognoscitivo del infante, con lo cual se le estaría 

obligando a superar períodos, sino mostrarle las oportunidades que tiene, generando 

circunstancias de retos que lo alienten a hallar reacciones oportunas que coadyuven en 

cada periodo de su desarrollo (Ríos et al., 2021). 

 

Ante esto, se concuerda con Barrera y Flor (2018), quien planteó que el fin de la 

estimulación temprana no es precipitar el desarrollo, coaccionando al menor a alcanzar 

objetivos para los que no se encuentra listo o para lograr, sino el fin es identificar y 
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alentar la potencialidad de cada menor en específico y mostrarle desafíos y acciones 

oportunas que consoliden su desarrollo psíquico y motriz. 

 

Cabe señalar que un aspecto a tomar en cuenta y de gran trascendencia por su 

vinculación con los procesos de estimulación temprana como soporte para el aprendizaje 

en los primeros años de vida, es la aplicación del procedimiento de diagnóstico. Así, 

Maqueira (2020), manifestó que debe ejecutarse de forma oportuna, procurando el 

acoplamiento de la totalidad de los elementos en torno al menor, de manera que 

posibilite identificar, detallar y determinar el área de desarrollo así como el grado de 

fortalezas o deficiencias que presenta el menor y su conexión con el medio que lo rodea. 

Según el autor, cada casuística previa al desarrollo del proceso de injerencia o 

estimulación debe ser diagnosticada de manera multidisciplinaria, indagando en todo 

momento sobre el área conservada, desarrollada y potencializada. Esto supone 

establecer el grado de desarrollo del menor, reconocer los agentes que retrasan o 

interponen en su desarrollo; precisar los requerimientos y competencias de los menores, 

sus familiares y el ambiente; determinar el programa de injerencia acorde con el 

justiprecio y las metas que se deben lograr en concordancia con las particularidades 

personales y del medio; reevaluar de manera continua. 

 

En lo concerniente a las dimensiones de la estimulación temprana, Ríos et al. 

(2021), consideró como dimensiones al área motriz, área cognitiva, área del lenguaje, y 

área socio-emocional. 

 

El área motriz, se refiere a la destreza poseedora del menor para realizar 

movimientos, desplazamientos y coordinaciones entre lo que él observa y lo que palpa, 

posibilitándoles coger cosas con las manos, dibujar y otros apartados (Ríos et al., 2021; 

Ruiz-Pérez et al., 2016). Tal dimensión también es abordada por Esteves et al. (2018), 

llamándola motricidad gruesa y fina, cuya finalidad es que el menor pueda controlar sus 

músculos y así concertar sus movimientos de manera libre. 

 

El área cognitiva, alude al empleo del menor del juicio e interrelación de manera 

directa con las cosas de su derredor, ello le permite entender, vincularse y acoplarse a 

las distintas circunstancias que se suscitan, para lo cual, demandan experiencias 
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permanentes que generen el desarrollo de grados de entendimiento, competencia lógica, 

atención, continuidad de pautas y respuesta de una manera rápida (Ríos et al., 2021; 

Ruiz-Pérez et al., 2016). Tal dimensión también es abordada por Esteves et al. (2018), 

llamándola cognición, referida al trabajo del raciocinio del menor. 

 

El área lingüística, tiene vinculación con la destreza de comunicación con su 

círculo. Comprende la competencia de comprensión, expresión y gesticulación. Resulta 

vital conversar a los menores constantemente a fin de que vinculen las actividades que 

ejecutan y designen las cosas que tocan, con ello se posibilitará el reconocimiento de 

cada sonido o palabra que querrá reproducir (Ríos et al., 2021; Ruiz-Pérez et al., 2016). 

La dimensión también es abordada por Esteves et al. (2018), llamándola lenguaje, la 

misma que contribuye al entendimiento de su lenguaje para poder manifestarse mediante 

él. 

 

El área socio-emocional, se relaciona con las experiencias afectivas que ha tenido 

el menor y a hacer vida social, posibilitando seguridad y afecto al vincularse con los 

otros. La intervención de los progenitores adquiere especial relevancia, ya que son ellos 

los que les enseñan valores y preceptos familiares y sociales (Ríos et al., 2021; Barreno 

& Macías, 2015; Pérez, 2017). La dimensión también es abordada por Esteves et al. 

(2018), pero en dos dimensiones, por un lado, está la personal y emocional, la cual se 

dedica a forjar la autonomía del menor en labores diarias como alimentación y vestido, 

por otro lado, está la social, la cual brinda al menor los componentes esenciales para 

desarrollarse en su contexto. 

 

Asimismo, Esteves et al. (2018), indicaron que la estimulación temprana produce 

una serie de beneficios en el ámbito de la motricidad fina, motricidad gruesa, cognición, 

desarrollo socio-afectivo y en el desarrollo del lenguaje en los menores. 

 

En el ámbito de la motricidad fina, le posibilita al neonato identificar y menear su 

rostro, sus manos y pies, a la vez que adquiere dominio en cada área. Luego de la 

ocurrencia de esto, se debe posibilitar que ensaye al tocar, palpar y chupar cosas que no 

impliquen daño. Luego, podrá destapar o tapar objetos, mantenerlos en sus manos, y 

demás. 
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En el ámbito de la motricidad gruesa, es beneficiosa porque permite que el menor 

pueda ir teniendo autoridad y armonía en toda su corporeidad. Este es uno de los 

primeros en evidenciarse en el neonato, pues él tendrá el impulso de alzar su cabeza para 

amamantar. Luego, desarrollará los deseos de enderezarse, deslizarse y andar. 

 

En el ámbito de la cognición, el menor antes incluso de nacer es posible que pueda 

darse cuenta de lo que se encuentra en su entorno, sin embargo, eso él por sí mismo no 

lo puede comprender. Es aquí cuando se le debe dar bastante atención proporcionándole 

las manos para que las reconozca, ciertas cosas para que pueda interactuar y que le 

posibiliten forjar el curioseo y ciertas reacciones. 

 

En el ámbito del desarrollo socio-afectivo, se produce cuando el menor sonríe o 

llora al oír algunos ruidos o, incluso, al visualizar a algunos individuos. No obstante, la 

persona más importante con la que el menor tendrá una mayor simpatía es con su 

progenitora, pues es la que le proporciona su alimentación al amamantarlo. 

 

En el ámbito del desarrollo del lenguaje, se debe indicar que el lenguaje general 

de un recién nacido se interpreta por medio del lloro o ciertas acciones. Mientras se le 

hable y clame con mimos éste sonreirá y, a medida que le hablen más, directa y 

pausadamente, deseará reproducir el sonido con el balbuceo. 

 

Las referencias teóricas acerca del desarrollo lingüístico, se basan en una gama de 

conceptualizaciones como la de Calderón (2018), para quien el lenguaje es la 

competencia superior de toda persona, la cual le permite distinguirse de los animales, y 

la apertura las puertas a un ilimitado número de saberes. Bajo esta óptica, el desarrollo 

del lenguaje oral constituye un factor vital en el desarrollo de cualquier infante, pues 

además de cumplir una función comunicativa, también engloba una función 

socializadora, humanística y auto controladora del propio comportamiento. 

 

Por su parte, Espinoza et al. (2017), precisó que el lenguaje se encuentra 

estrechamente ligado a la instrucción académica, coadyuvando a la cimentación del 

aprendizaje y consecuentemente a la obtención del conocimiento además de su propia 

ejecución. 
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Este proceso de desarrollo del lenguaje debe llevarse a cabo normalmente en la 

totalidad de personas, debido a que su surgimiento se pone de manifiesto en virtud del 

aprendizaje por repetición, por lo cual su comienzo es de manera natural. Las personas, 

inherentemente, necesitan establecer comunicación con su ambiente. El acto 

comunicativo ha formado parte de la historia humana y ha sido parte trascendental del 

desarrollo y avance de la sociedad en general. Ante esto, es preciso señalar que el 

lenguaje puede manifestarse de múltiples maneras, entre las que se puede mencionar, la 

comunicación no verbal, verbal la cual puede ser de expresión y recepción, exploración, 

interés, expresión emocional, ellas hacen que la persona pueda mediante múltiples 

maneras realizar el acto comunicativo (Vargas et al., 2016). 

 

En alusión a la evolución del lenguaje, Calderón (2018), aseveró que el avance del 

lenguajes está vinculado con el desarrollo cognitivo y socioafectivo. Inicialmente va 

unido a gesticulaciones y señas que van suprimiendo mientras este se desarrolla. Ante 

esto, es importante tener conocimiento de las etapas del lenguaje; la etapa prelingüística 

y la etapa lingüística. 

 

La etapa pre lingüística, esta es concordante con la etapa de la inteligencia 

sensorial y motriz, esta tiene lugar desde los cero hasta los doce meses de vida, está 

caracterizada por el ejercicio de prácticas fonéticas, balbuceos, así como las 

vocalizaciones que inicialmente son utilizadas por mero placer motriz. En este sentido, 

los niños juegan con sus miembros de fonación, con percepciones sobre la musculación, 

vibración y audición. Mientras se va desarrollando, al llegar a los diez meses, las 

vocalizaciones se acortan y van surgiendo las primeras realizaciones premeditadas. 

 

La etapa lingüística, tiene su inicio desde los doce meses y se destaca por el 

empleo del lenguaje hablado estrictamente. Aquí, el desarrollo lingüístico se da por 

medio de cuatro nivelaciones, conocidas como las áreas o dimensiones del lenguaje; 

nivel fonético-fonológico, semántico, morfosintáctico y pragmático. 

 

El nivel fonético-fonológico, hace alusión a emitir fonemas o sonidos y la 

optimización de ellos (Calderón, 2018). Esta dimensión también es abordada por 

Morazán (2018), para quien la fonética está referida a la generación del lenguaje verbal, 
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la fonación y enlace de fonemas. Su desarrollo comienza con el ejercicio de los órganos 

orofaciales que el infante naturalmente ejecuta mediante la succión, deglución, lloro y 

eructos. Estos ejercicios le permitirán desarrollar esta habilidad motriz para la emisión 

vocal posterior. La fonología comprende la captación de los sonidos del habla, se evalúa 

la relación de los fonemas para aterrizar en la sílaba, se considera la obtención de los 

preceptos para comparar y mezclar los fonemas con el fin de que ellos paralelamente 

forjen locuciones que se relacionen con una significancia. 

 

Cabe indicar que Rodríguez et al. (2018), encontraron problemáticas en torno a 

esta dimensión, pues aquí pueden presentarse cambios fijos e inestables de la 

pronunciación, a raíz del desarrollo deficiente del oído fonemático. En circunstancias, 

no consiguen concertar de forma adecuada los movimientos de los órganos fono- 

articulatorios para generar el lenguaje oral; es rasgo también, la débil expresión. 

 

El nivel semántico, donde se adquiere el vocabulario expresivo aunado al 

comprensivo (Calderón, 2018). Esta dimensión también es abordada por Morazán 

(2018), para quien el léxico alude a las locuciones, al vocabulario del cual dispone cada 

individuo. Se forma del lexicón mental que es un depósito hipotético alojado en el 

cerebro. El incremento del léxico se da durante toda la vida. En tanto que la semántica 

se encarga de la significancia de las locuciones y el vínculo de las significancias que 

pueden tomar al interior de argumentos o frases u oraciones de acuerdo a las diferentes 

situaciones, aquí se encuentran los vínculos semánticos y la destreza de los infantes para 

identificar los probables desperfectos o ambivalencias en las oraciones o discursos. Se 

vincula con los procedimientos cognoscitivos, como la estructuración de 

conceptualizaciones y el entendimiento de significancias. 

 

Cabe precisar que Rodríguez et al. (2018), se toparon con problemáticas en torno 

a esta dimensión, ya que se destaca por obstáculos en el entendimiento y utilización de 

términos sobre su significancia y una acentuada distinción entre el vocabulario pasivo y 

el activo; el segundo es muy corto y limita las oportunidades comunicativas por medio 

del lenguaje verbal. La generalización es muy extensa, emplean un solo término para 

denotar cosas semejantes. 
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El nivel morfosintáctico, donde se elaboran las frases (Calderón, 2018). Esta 

dimensión también es abordada por Acosta, como se citó en Morazán (2018), para quien 

abarca la averiguación de los reglamentos que inciden en la estructuración de las 

locuciones, las categorías de la gramática y las probables mezclas de ellas para 

desarrollar una base gramatical según el idioma hablado. Aparte de la congruencia de 

género y número en una composición de gramática para que la significancia de ella sea 

traducida de forma adecuada. El estimular al niño ambientalmente lo ayudará a dejar 

paulatinamente las estructuras gramaticales y semánticas de su idioma. 

 

Cabe precisar que Rodríguez et al. (2018), hallaron problemáticas en torno a esta 

dimensión, puesto que se destaca por la poca amplitud en relación a las oraciones. En 

circunstancias, el argumento general de la idea presentada tiene una apariencia amorfa, 

la elaboración de oraciones compuestas por múltiples términos se ejecuta lentamente y 

se evidencian acentuadas fallas en cuanto a la utilización de los componentes de la 

gramática (Valdez, 2016). 

 

El nivel pragmático, referido a la utilización del lenguaje cotidianamente 

(Calderón, 2018). 

 

Esta dimensión también es abordada por Morazán (2018), para quien se ocupa del 

empleo del lenguaje en circunstancias sociales y de los agentes que manejan tal 

utilización social en ciertas circunstancias. Guarda relación con la pretensión 

comunicacional, discurso narrativo, fluidez, compromiso, destrezas. Considera distintos 

ámbitos que están en torno a la comunicación, entre ellas se encuentran las reglas 

conversacionales, la toma de turnos, el ritmo, la intensidad y el tono de voz. Evalúa la 

facultad comunicativa en la averiguación respecto a las funciones de la comunicación y 

los turnos de las conversaciones, osea, no solo se encarga de adiestrar a los infantes a 

manifestar lo que sienten, formular interrogantes, solicitar pedidos, sino además 

considera el rol que cada individuo cumple en un diálogo, el desarrollo de las destrezas 

de diálogo y toma de turnos. Esta dimensión ajusta el empleo de la competencia 

gramatical según el contexto, y la adaptación de las premisas. 
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Siguiendo esta línea, el lenguaje oral requiere un cúmulo de destrezas de lenguaje 

las cuales abarcan conocimientos conceptuales, habilidades narrativas, vocabulario 

expresivo y receptivo, además de la conciencia fonológica. El rol de tales destrezas ha 

sido especificado de manera clara en el método pre-lector y el aprendizaje de la lectura 

infantil (Szenkovits et al., 2016; Rhode, 2015). Cabe indicar que la conciencia 

fonológica supone la habilidad del niño para manejar la composición del sonido presente 

en el lenguaje oral. Tales procedimientos le posibilitan al menor tener conciencia de los 

sonidos de las letras conformantes de las palabras, clasificarlos, separarlos o suprimirlos, 

y asimismo reconocer las semejanzas en cuanto al sonido de dos vocablos (Pan et al., 

2015; Verhoeven et al., 2016; Rhode, 2015). 

 

Además, en el proceso de desarrollo lingüístico, las funciones ejecutivas ejercen 

significativa influencia, estas funciones se definen como una agrupación de 

procedimientos de índole cognitivo, afectivo y motivacional, las cuales están dirigidas 

expresamente al control del consciente de cualquier individuo y por lo tanto, de su 

pensamiento, buena parte del acto comunicativo está supeditado al progreso de las 

funciones ejecutivas. Pueden ejecutarse con mayor formalidad desde el año uno de vida, 

esto se expresa porque múltiples averiguaciones han determinado que a lo largo de este 

periodo, los infantes logran el desarrollo de las actividades ejecutivas como la retención 

de una multiplicidad de clases de datos en lapsos pequeños, esto guarda bastante 

vinculación con la memoria, que integra los procesos realizados por las funciones 

ejecutivas (Lepe et al., 2018). 

 

De otro lado, se debe indicar que el lenguaje es fundamental para formar, hacer 

funcionar y regular la personalidad, facilita el desarrollo personal, lo cual está 

supeditado al vínculo entre los condicionantes biológicos y el ámbito social. El empleo 

del lenguaje como medio vital del menor para comunicarse constituye un procedimiento 

cuya mediación depende de la intervención de una persona adulta, dado que la 

estimulación y adherencia del grupo de funciones mentales le posibilita al infante 

acceder a la civilización humana y a la interlocución. En este sentido, se debe indicar 

que el lenguaje se compone de tres elementos; el fónico, relacionado a la pronunciación, 

el léxico, vinculado al vocabulario, y el gramatical, asociado a la morfología y sintaxis 

(Morán et al., 2017). 
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Conforme a la ejecución del lenguaje, se diferencian dos procedimientos, la 

apreciación o entendimiento del habla (lenguaje de impresión) y su repitencia o 

ejecución (lenguaje de expresión), su desarrollo está supeditado a una serie de 

condicionantes anatómicos, fisiológicos personales y los vínculos interpersonales. De 

este intercambio, surgen agentes del sistema funcional oral y producción de la 

proposición que incluyen el lenguaje como función mental. Cabe expresar que el 

desarrollo del lenguaje tiene su inicio previo al alumbramiento e incluye a los familiares 

y la totalidad de protagonistas pedagogos del ámbito social. Pero, las deficiencias en el 

procedimiento de estimulación y aprendizaje desde temprana edad, acarrean luego 

obstáculos que pueden asociarse o no a otros requerimientos educativos específicos 

(Morán et al., 2017). 

 

En adición, el lenguaje paralelamente tiene expresiones determinadas, y se puede 

indicar a la articulación, comprensión y expresión, que posibilitan ciertas clases 

comunicativas, que les posibilitan a las personas diferenciarse como seres con 

raciocinio, tal como el popular lenguaje articulado que se distingue de otros animales 

irracionales, siendo uno de los principales activos de diferenciación el habla, pues la 

lengua del ser humano, además de cumplir su función del gusto, posibilita la emisión de 

sonidos con articulación, diferenciándolo de los demás animales con los que las personas 

sí comparten algunos sentidos como el tacto, el oído, la vista, y demás (Montoya, como 

se citó en Ortiz, 2020). 

 

Por otro lado, el lenguaje comprensivo se exhibe desde su comienzo por medio de 

tres maneras; la no lingüística, activada mediante una misiva, la cual se desea brindar y 

que tiene el deber de ser clara para entablar un intercambio con el ambiente; la 

lingüística, que posibilita la inferencia de la misiva que se busca brindar por medio del 

entendimiento de locuciones y su utilización en el entorno, espacio donde ingresa la 

tercer manera referida a la evaluación respecto a la morfosintaxis y léxico (Paredes & 

Del Rosario, como se citó en Ortiz, 2020). 

 

En consecuencia, el lenguaje comprensivo se refiere al proceso en el que la 

persona aparta las significancias de las misivas que recepciona a lo largo del acto 

comunicativo para una evaluación de su léxico y marco que le posibilite la comprensión 
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de lo que dice el emisor o lo que quiso revelar con su misiva. Sobre el lenguaje 

expresivo, este cuenta con un estrecho vínculo con el comprensivo. Está referido al 

proceso de naturaleza neuropsicológica que les posibilita a los infantes realizar su acto 

comunicativo, armonizar su comportamiento, ordenar sus ideas, obtener aprendizajes, y 

demás ámbitos trascendentales de la persona. Al interior de la educación infantil, el 

lenguaje expresivo oral inicia cuando se revela las primigenias manifestaciones del 

individuo, inclusive partiendo desde sus iniciales balbuceos que con habitualidad se da 

entre los dos y tres años de edad, rango etario donde justo están en el aprendizaje 

lingüístico, por lo cual el incremento del vocabulario lo desarrollan ellos mismos (Albets 

& De la Peña, 2016). 

 

No obstante, el procedimiento de desarrollo lingüístico puede verse muy 

perjudicado por el contenido psicopatológico presentado con habitualidad en la 

televisión, lo cual no puede ser controlado por los progenitores o apoderados. El 

contenido, afecta disminuyendo el lenguaje infantil, que puede verse reducido a códigos 

limitados o al empleo del lenguaje internacional en una combinación, resquebrajando la 

identidad lingüística de su civilización (Pedreira, como se citó en Ortiz, 2020). Pese a 

esto, es posible evitar dicha situación con una oportuna supervisión del contenido que 

los infantes observan, así como por medio de la estimulación temprana. De otro lado, 

con el desarrollo de espacios de lectura, se fomenta una obtención del lenguaje óptimo, 

de acuerdo a Ripalda et al. (2020), tales espacios deben estar acondicionados a fin de 

captar la atención del niño, de manera que pueda elegir entre autores, personajes y 

géneros literarios. Por su parte, Condo (2019) refiere que la lectura es un acto 

trascendental y de una gran utilidad que los sujetos obtienen en sus vidas, definiendo a 

la lectura como una sucesión compleja que implica decodificar e interpretar signos. 

 

En consecuencia, es vital entender que la estimulación temprana genera una 

repercusión significativa en el crecimiento o desarrollo del neonato y luego del infante, 

en múltiples ocasiones, este procedimiento confiere una preparación al individuo para 

hacer frente a lo que naturalmente debe realizar como hablar, comunicar, expresarse, 

escribir, leer, caminar, correr, y demás actividades que integran la preparación de toda 

persona para su progreso en interrelación con su ambiente (González, como se citó en 

Ortiz, 2020). 
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Para efectos de la presente indagación, se le brindó mayor énfasis a la estimulación 

temprana en el ámbito lingüístico, por lo cual Ríos et al. (2021), expresó que el 

desarrollo de este por medio de la estimulación temprana abarca varios ámbitos como 

el lenguaje receptivo, el lenguaje expresivo y el lenguaje articulado. 

 

En relación al lenguaje receptivo, por medio de este, se puede entender el lenguaje 

y obtener la explicación de los términos. Osea, es la traducción correcta de la misiva. 

 

Sobre el lenguaje expresivo, mediante este, el menor puede manifestarse a través 

de palabras, señas o gestos. 

 

Acerca del lenguaje articulado, a través de esta destreza, el menor puede despedir 

sonidos, mezclarlos y establecer una sílaba, palabra, frase y oración que le permita 

exponer lo que piensa. 

 

Acciones dirigidas a la estimulación temprana del desarrollo del lenguaje. 

 

 

Además, Calle-Poveda (2019), indicó que existen actividades orientadas a la 

estimulación temprana del desarrollo lingüístico, de acuerdo al autor, cada actividad de 

estimulación temprana es el cimiento vital para que el menor pueda adquirir un 

desenvolvimiento adecuado en el ámbito lingüístico, y es mejor si se empieza desde la 

más temprana edad. Esta estimulación puede darse por medio de cuentos, canciones, 

sonidos del entorno, razón por la cual desde que el niño está dentro del vientre materno, 

en su alumbramiento y en su desarrollo es vital que reciba estimulación de manera que 

en el mañana no se le presente adversidad alguna y pueda manifestar del modo más 

óptimo con los sujetos de su entorno. 

 

Calle-Poveda (2019), relaciona ciertas prácticas de estimulación temprana del 

lenguaje; cantando canciones, contando cuentos, títeres o marionetas, fotos o imágenes, 

utilización de la tecnología. 
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En cuanto a cantar canciones, expresó que esta actividad contribuye a que el menor 

además de estimular su sentido del oído y concentración, pueda forjar la motricidad 

gruesa cuando las melodías sugieren que el menor debe adjuntar a ella movimientos de 

las extremidades, cabeza, entre otros, y paralelamente puede fomentar los vínculos 

comunicativos entre sus pares. Ésto facilita el hablar como vía comunicativa. 

 

Respecto a contar cuentos, manifestó que esta actividad realizada desde los dos 

años y en lo sucesivo, les permite que paso a paso, empiecen a entender lo que se les 

está relatando y, al mismo tiempo, estimula el habla. Cabe precisar que no debe ser 

materia de inquietud el hecho de que el niño no reaccione de forma rápida al 

entendimiento de las historias, en este periodo se debe procurar esta actividad contando 

historias concordantes a su rango etario. 

 

Sobre los títeres y marionetas, precisó que ellos cuando forman parte de 

presentaciones infantiles, contribuyen a desarrollar el habla en los menores. Para este 

caso, el autor recomendó que el mismo personaje (títere), interactúe con el menor, ya 

que ello capta fuertemente su interés y lo anima al habla. 

 

En relación a las Fotos o imágenes, refirió que presentarles fotografías a los 

menores, alienta su interés por el ámbito comunicativo. Por lo que, el autor recomendó 

que las fotografías sean de sujetos conocidos por ellos (miembros de la familia), con el 

fin de que puedan responder qué es lo que el familiar se encuentra realizando en esa foto 

o en todo caso, quién aparece en tal fotografía. Luego de formular la interrogante, el 

menor empezará a hablar y, se enriquecerá lingüísticamente. 

 

Respecto a la utilización de la tecnología, reveló que por medio de una 

reproductora de voz, se le puede enseñar al menor instantáneamente el tono de su misma 

voz, además del volumen con el que el menor se comunica. Así, aparte de estimular el 

habla también se estimula la escucha, ámbito vital para que los menores se comuniquen 

adecuadamente. 
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III. MÉTODOS 

 

La presente investigación se basa en el objetivo principal ahondar en la comprensión 

de las técnicas y métodos utilizados. Su propósito, por lo tanto, es aportar a la discusión en 

relación a la calidad de la investigación y de las publicaciones científicas del ámbito de la 

educación especial y aportar una mejoría en la audición y lenguaje para lograr una mayor 

difusión en el ámbito nacional e internacional. Para lograr estos objetivos, resultó realizar 

primero una fase exploratoria previa, en la búsqueda de información de literaturas lo más 

exhaustiva posible sobre la situación del ámbito elegido. Así, consideramos que un análisis 

de literatura cuantitativo recopilando como objeto de estudio las publicaciones científicas 

resulta el método más apropiado para alcanzar este objetivo. 

 

Método de investigación: 

 

El método de investigación que se ha empleado en el siguiente trabajo académico ha 

sido el descriptivo ya que se refiere al análisis de contenido, además de ser uno de los 

métodos con mayor difusión en las Ciencias sociales, es un instrumento que permite un 

conocimiento profundo de aquellas partes de las unidades de análisis en las que hallemos 

información más reveladora para nuestro objetivo de investigación. Además, obliga al 

equipo de codificación a emitir un juicio sobre el valor que adopta la unidad de análisis en 

cada una de las categorías sometidas a consideración, con el riesgo de dislocación que ello 

puede suponer respecto al proceso de investigación completado. 

 

Técnicas e instrumentos para la recolección de datos: 

 

Según Hernández y Duana (2020) La técnica se refiere a consecución y ordenamiento 

o sistematización de datos o información de interés a partir de fuentes primarias 

documentales por medio del fichaje ( recopilación de información y registro de la misma por 

medio de fichas de investigación) .Entonces la técnica a utilizar será la ficha de recolección 

de datos y como instrumento la guía de recolección de datos. 
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IV. CONCLUSIONES TEÓRICAS 

 

 

Las características de la estimulación temprana como una estrategia innovadora en el 

desarrollo del lenguaje en niños menores de 5 años, comprende habilidades cognitivas, 

comprensión, expresión y gesticulación. 

 

● Las ventajas de la estimulación temprana con el fin de lograr un desenvolvimiento de sus 

habilidades comunicativas como en el ámbito de la motricidad fina, motricidad gruesa, 

cognición, desarrollo socio-afectivo y en el desarrollo del lenguaje en los menores. 

 

● Las diferentes estrategias que ayuden al desarrollo del lenguaje a través de ejercicios de 

estimulación son ejercicio de los órganos orofaciales que el infante naturalmente ejecuta 

mediante la succión, deglución, lloro y eructos. 

 

● El uso cotidiano de las estrategias innovadoras como el lenguaje articulado, a través de 

esta destreza, el menor puede despedir sonidos, mezclarlos y establecer una sílaba, 

palabra, frase y oración que le permita exponer lo que piensa. para el desarrollo del 

lenguaje en niños menores de 5 años para mejorar su vocabulario. 
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