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Introducción 

 

El objetivo de esta investigación es analizar los aportes teóricos de la 

Autonomía y su proceso constructivo, teniendo en cuenta que es un principio 

fundamental de la educación; dado que, favorece a los estudiantes que desde temprana 

edad van formando su personalidad. La importancia de la Autonomía permite que los 

infantes desde pequeños logren adquirir la capacidad decidir por sí solos, realizar por 

sí mismo tareas y actividades de acuerdo con su edad. Por lo antes indicado que, al 

fomentar hábitos de Autonomía desde el inicio de la infancia se les asegura mayores 

posibilidades y oportunidades para el día de mañana.  

 

Según Educrea (2024) los niños con pocos hábitos de Autonomía mayormente 

presentan dificultades de Aprendizaje y no saben cómo relacionarse con los demás, ya 

sea con adultos o niños de su misma edad; de ahí parte la importancia de su desarrollo 

y en este contexto el interés por el tema. Es por lo antes indicado, que la Autonomía 

es un objetivo prioritario en la educación de un niño, por ello la presente investigación 

tiene como objetivo principal determinar la importancia del desarrollo de la 

Autonomía en los niños de educación inicial. Desde esa perspectiva, el presente trabajo 

pretende estudiar la Autonomía en niños de educación Inicial. 

 

El estudio se divide en cuatro capítulos, el primero se mencionan los objetivos 

y justificación de la investigación, en el segundo capítulo denominado Marco Teórico 

conceptual se visualizan definiciones, Teorías Psicológicas que respaldan la 

Autonomía y resultados de algunas de las investigaciones más relevantes sobre 

Autonomía en los niños de educación inicial realizadas en los últimos años, estos 

estudios son tanto internacionales como nacionales. Dentro del segundo capítulo se 

explica el proceso de construcción de la autonomía en los niños, así como también las 

condiciones y recursos que necesita un niño para el logro de la autonomía. Este punto 

es más profundo, nos centramos en la educación inicial en específico, para luego cerrar 

el marco conceptual con la Autonomía como principio que orienta la labor educativa 

en el nivel inicial. 
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   En el tercer capítulo, se describe la metodología empleada en el análisis de la 

investigación. Finalmente, en el cuarto y último capítulo, se exponen las conclusiones 

y recomendaciones de este trabajo de investigación.  Para ultimar, es preciso 

mencionar que el desarrollo de la Autonomía busca que el sujeto alcance un 

pensamiento libre, abierto, que sale del ser mismo, que pueda observar el mundo y sin 

ataduras ni miedos, hacer una crítica o expresar sus necesidades y sentimientos.  Es 

por lo expuesto anteriormente también es preciso indicar que, este trabajo académico 

busca convertirse en un material de consulta para los estudiantes, investigadores, 

docentes interesados por la Autonomía en los niños de educación inicial.
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Capítulo I 

Objetivos de la Investigación Académica 

 

1.1. Objetivo General 

Analizar los aportes teóricos de la Autonomía en Educación Inicial. 

1.2.  Objetivos Específicos 

• Analizar los fundamentos teóricos sobre la Autonomía. 

• Explicar el proceso de construcción de Autonomía, enfatizando en los aportes 

de Emmi Pikler, Montessori y Piaget.  

• Explicar los criterios que orientan la labor educativa de la educación inicial 

enfatizando el respeto y valoración de la Autonomía. 

1.3.  Justificación 

La Autonomía y su proceso de construcción en los niños de educación inicial 

se justifica por las siguientes razones:  

Teóricamente debido a que ayuda a personal docente y estudiantes, ya que 

contribuye a recoger información sustentada; así mismo, condiciones y proceso de 

construcción de Autonomía y sistematiza los aportes propuestos por Piaget, la 

pedagogía Montessori y Emmi Pikler. Por tal motivo, es evidente la necesidad del 

análisis teórico que permita erradicar la idea errónea al pensar que la finalidad esencial 

es que el niño reciba solo contenidos, dejando de lado lo realmente importante, como 

es su desarrollo personal, así como lo menciona el Ministerio de Educación en el 

Programa Curricular de Educación Inicial “El área Personal Social busca contribuir al 

desarrollo integral de los estudiantes como personas autónomas que desarrollan su 

potencial, y como miembros conscientes y activos de la sociedad”. Ministerio de 

Educación del Perú, 2016.  

La Autonomía como tal y en total prevalencia, aquella relacionada con el 

pensamiento debe de manejarse de manera progresiva en todos los niños y de tal 

manera lograr su acampamiento de manera gradual por todos los involucrados como 

parte esencial en la evolución del ser humano. Por tal motivo, tocar este tema es 
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necesario, debido a que en la realidad actual en las instituciones educativas en general 

y en todos sus niveles, se identifica a estudiantes inseguros, que les cuesta mucho 

tomar decisiones o dificultad para resolver problemas de acuerdo a su edad.  

Asimismo, los principales beneficiarios al que se dirige dicha investigación 

están conformados por docentes del nivel inicial, así como estudiantes en formación 

inicial, quienes necesitan y deben fortalecer su Autonomía.
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Capítulo II 

Marco Teórico Conceptual 

 

2.1. Generalidades sobre la Autonomía 

2.1.1. Una aproximación sobre el término Autonomía  

Bornas (1994), desde un enfoque educativo, establece a la Autonomía de 

manera que los expertos en este rubro, tengas conocimiento de la forma más adecuada 

de impartir sus clases para formar niños independientes, y con libertad en su quehacer 

educativo (p.52).  Menciona también Bornas que la Autonomía hace referencia a la 

particularidad y a la seguridad que el niño tiene en sí mismo a la hora de ejecutar 

acciones de higiene, alimentación, interacción, etc. Es necesario que el niño cree un 

entorno de interacción que le facilite efectuar una Autonomía por sí mismo sobre la 

base de su propia libertad para elección. Es conveniente indicar que la Autonomía 

beneficia la práctica de conductas que contribuyen al logro de la independencia de los 

niños, comprometidos y autónomos a la hora de tomar sus propias decisiones con un 

sentido de determinación, iniciativa y aceptación.  

Epistemológicamente el término Autonomía viene del griego auto “uno 

mismo” y nomos “norma” o “ley” de acuerdo con Curbelo y Adams (2013) . Por tanto 

se entendido como la habilidad que posee un ser humano al regirse por sus propias 

leyes en base a sus capacidades y preferencias. Resaltando lo fundamentado en el 

párrafo anterior, también (Curbelo, 2013, p.14) comenta que la Autonomía es “la 

capacidad del hombre para crear según sus criterios sus propias leyes” […]. Ambas 

definiciones hacen referencia a un autogobierno, que persiste en pensar que el hombre 

vive y se desenvuelve en un contexto social.  

2.1.2. Aspectos de la Autonomía 

2.1.2.1. Definiciones  

Por otro lado, Faustino (2018) define a “la Autonomía como la capacidad que 

demuestra el infante al tomar decisiones cotidianas”, como, por ejemplo: ¿qué jugar?, 

¿con qué jugar?, ¿cuánto comer?, etc., y al ejecutar tareas con iniciativa, independencia 

y seguridad, según sus facultades. Cuando vemos que un niño se atreve a intentar algo 
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diferente o nuevo, está mostrando confianza en sus propias habilidades y demostrando 

sus capacidades para hacer las cosas con autoeficacia, lo que a su vez significa la 

certeza de que toda dificultad tiene una solución y de que el niño puede conseguir, con 

su esfuerzo personal, un logro en la actividad iniciada. Por su parte, para Gómez y 

Martín (2013), “la Autonomía está definida también como la capacidad de valerse por 

uno mismo”. Ser autónomo es ser uno mismo […], esto garantiza la independencia, el 

amor hacia uno mismo y confianza, esto genera conocerse y por consecuente 

engrandecer la autoestima (p.12). 

Por otro lado, para el Diccionario de la Lengua Española (2017) la Autonomía 

es “la capacidad de los sujetos para establecer reglas de conductas para sí mismos y en 

sus relaciones con los demás dentro de los límites legales” . En otro sentido y desde el 

punto de vista psicológico, el término Autonomía se entiende como un logro de la 

evolución de una persona. En base a ello, elaboró una teoría del desarrollo de la 

personalidad a la cual la bautizó como Teoría Psicosocial. Aquí menciona ocho 

estadios psicosociales por los cuales atraviesa el hombre, desde que nace, hasta la etapa 

de la vejez. Desde otra perspectiva, Sepúlveda (2003), indica que el término 

Autonomía puede ser entendido también desde un punto ético, como “un proceso de 

diferenciación e integración, a través del cual la persona organiza sus experiencias de 

acción y de interacción en el mundo”, dando a entender que la persona considerada 

como autónoma tiene la capacidad de autodefinirse logrando una diferenciación con 

los demás para legislarse a sí misma respetando a las personas que la rodean, 

reconociendo que todos somos iguales.  

2.1.3. Características de la Autonomía 

Independencia  

La Autonomía implica la capacidad de actuar de manera independiente, lo que 

incluye la formación de opiniones y la toma de decisiones sin coerción externa 

(Sullivan, 2020). 
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Responsabilidad 

 La Autonomía no solo se refiere a la libertad de elección, sino también a la 

responsabilidad que conlleva esas elecciones. De acuerdo con Herrera (2024), ser 

autónomo implica ser responsable de las consecuencias de las propias decisiones. 

Autodeterminación 

 La autodeterminación es un componente esencial de la Autonomía, donde el 

individuo tiene el derecho de definir su propio camino y objetivos (Ninacuri at al., 

2023). 

2.1.4. Componentes de la Autonomía 

Conocimiento 

La Autonomía requiere un nivel adecuado de información y comprensión sobre 

las opciones disponibles. Según Romero (2023), el acceso a la información es crucial 

para que las personas puedan tomar decisiones informadas. 

 Capacidad de decisión 

Esto implica habilidades cognitivas que permiten evaluar opciones y 

consecuencias.  Rios (2024) argumenta que la capacidad de decisión es fundamental 

para ejercer la Autonomía de manera efectiva. 

Voluntariedad 

La Autonomía debe ser ejercida libremente, sin presiones externas. Según 

Hernández (2023), la falta de coerción es un aspecto crucial para la verdadera 

Autonomía. 

2.1.5. Investigaciones sobre Autonomía en los últimos años 

Según Requejo (2022) en su trabajo: Psicomotricidad y Autonomía en niños y 

niñas de cinco años de la Universidad César Vallejo, Jaén - Perú, tuvo como propósito 

es encontrar la relación entre ambas variables de estudio para los niños de cinco años. 

La investigación estuvo basada en un estudio correlacional descriptivo, desde el punto 

de vista paradigmático y de enfoque cuantitativa. Se empleó 22 estudiantes de 5 años 
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como parte de la población. Finalmente, se concretó la relación existente entre ambas 

variables de estudio pertinente para niños de cinco años de edad. 

Valdiviezo (2020) en su investigación “La sobreprotección familiar y la 

incidencia en el desarrollo de la Autonomía e independencia de los niños”, de la 

Facultad Ciencias de la Educación- Universidad Estatal de Milagro de Ecuador, tuvo 

como objetivo determinar la importancia de la sobreprotección dentro de la familia y 

la incidencia en el desarrollo de la independencia de los niños. La investigación se basa 

en un estudio bibliográfico que permite contrastar juicios que determinarán el conflicto 

y acto científico, cuando se descubre el problema da paso a la estructuración de un 

marco teórico para argumentar adecuadamente las variables, en la información 

recogida de textos, revistas, folletos e internet. Al final se concluye reafirmando a la 

sobreprotección como criterio erróneo que se da con mayor frecuencia durante la 

crianza y formación educativa de los hijos influyendo de manera negativa en su 

Autonomía.  

Ortiz y Steysi (2020), en su presente investigación denominada “Actividades 

para propiciar la Autonomía infantil en niños del nivel inicial: Revisión sistemática” 

de la Universidad César Vallejo, escuela profesional de educación inicial; nos indica 

que su objetivo es aclarar qué tipo de acciones generan Autonomía en los estudiantes 

de educación inicial empleando como metodología la revisión sistemática. El estudio 

es cualitativo y utilizó la base de datos de Sciencie Direct, Dialnet, Redalyc EBSCO. 

También se tomó como participantes a niños y niñas de inicial; el análisis realizado se 

sujetó a un rigor científico. Se Finiquitó que la información seleccionada da respuesta 

al objetivo de estudio, pues todo niño o niña debe desarrollar su Autonomía desde la 

primera infancia para conservar confianza. 

Alzamora (2019), en su investigación: Identidad y Autonomía en niños de 5 

años de la Universidad Cesar Vallejo (Lima, Perú), el principal interés fue determinar 

si existe relación entre la Identidad y la Autonomía en niños de 5 años de una 

institución educativa, Los Olivos-2019. Se ubica bajo un paradigma de enfoque 

cuantitativo, de diseño no experimental, nivel correlacional de corte trasversal. La 

población de trabajo fue mediante una muestra de 80 alumnos logrando conocer en 
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qué nivel se encuentran los estudiantes. Los resultados obtenidos permitieron 

comprobar que si hay una significativa relación entre ambas variables de estudio.  

Mena (2018), en su estudio sobre el desarrollo de la Autonomía en la infancia 

de la Universidad del País Vasco- España, su principal propósito fue ejecutar un plan 

de fortalecimiento de la Autonomía de los estudiantes. Se trabajó con una muestra de 

59 estudiantes del pueblo de Vizcaya, así mismo se empleó como técnica la encuesta 

y como instrumento el cuestionario. Resultó entonces que existe una destacada 

importancia en desplegar Autonomía mediante la realización de programas de rasgos 

infantiles. 

Según Antonio (2018) en su trabajo: La Práctica Psicomotriz y la Autonomía 

en los Niños de 3 a 5 años de la Pontificia Universidad Católica del Perú, cuyo estudio 

pretende evidenciar la relación que existe entre la Práctica Psicomotriz Aucouturier y 

el impulso de la Autonomía en los niños de 3 a 5 años.  La investigación tuvo diseño 

documental, y la información se obtuvo de fuentes diversas, como libros, proyectos de 

tesis, revistas, etc. Como resultado, se ultima el vínculo entre estos dos conceptos. 

2.2. Métodos sobre la Autonomía 

2.2.1. El Método Montessori 

Sus inicios fueron durante el siglo XIX, a manera de una apelación a la 

educación tradicional, surgiendo así la nueva escuela con el propósito de efectuar una 

modificación total que valore la autoformación y la actividad espontánea del infante, 

el valor y la dignidad de la niñez. En ese sentido, alude Palacios (1984), manifiesta 

que este método se centra en los intereses de los niños, fortaleciendo su actividad, 

libertad y Autonomía. 

Según lo antes descrito, se puede deducir que el método Montessori, promueve 

la Autonomía en los niños al fomentar un ambiente donde pueden explorar y aprender 

a su propio ritmo. Este enfoque se centra en la idea de que los niños son aprendices 

activos y naturales. En un aula Montessori, se les brinda la libertad de elegir sus 

actividades, lo que les permite desarrollar habilidades de toma de decisiones, 

responsabilidad y confianza en sí mismos. Además, el ambiente está diseñado para ser 

accesible y estimulante, facilitando así la independencia y el aprendizaje autodirigido. 
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Narváez (2006), señala algunos principios que inciden en este método, primero 

tenemos a la libertad definida como la necesidad del ser humano para expandirse en la 

vida; ésta se identifica mucho con la actividad para el trabajo; el respeto de la 

individualidad […], entendiendo que Montessori fomenta el cumplimiento de estos 

principios buscando el bienestar del alumno.  

Por otro lado, Huguy (2020), indica que uno de los pilares de la pedagogía 

Montessori es la concepción de ambiente preparado, espacio en el que el niño 

desarrolle su independencia, centre su atención y pueda apropiarse del espacio, de los 

objetivos y de sí mismo: un ambiente donde se sienta como si estuviera en casa. […], 

un ambiente preparado no es solo tener un aula grande y con materiales novedosos, es 

también la elaboración de un espacio diseñado por el docente que cumpla y responda 

ante las carencias de los estudiantes.  Por consiguiente, […], el movimiento libre en la 

perspectiva Montessori da pase a que el niño pueda ejercer su Autonomía, el 

refinamiento de su motricidad fina y seleccionar de manera libre donde desea realizar 

la actividad.   

2.2.2.  Teoría del movimiento libre de Emmi Pikler 

Esta experiencia nació en Hungría a través de la médica pediátrica Emmi Pikler 

(1902- 1984), donde [..], ella se interesó en de qué manera podía lograr proporcionar 

Autonomía desde la primera infancia, interfiriendo lo menos posible en su desarrollo 

y ofreciendo un cuidado especial en la interacción entre el adulto y niño. Es decir, 

mientras menos se involucraba el adulto, la Autonomía era más efectiva y se lograría 

en menos tiempo. 

Este enfoque está basado en principios como: la valorización de la actividad 

autónoma de la relación afectiva del niño y el adulto en el contexto en el que se 

insertan, la necesidad de ser conscientes de sí mismos y de su entorno y, por supuesto, 

de su buena salud. […], podemos resumir que la teoría de la doctora Emmi Pikler 

reside en la perspectiva de que el maestro acompaña al estudiante los primeros tres 

años de vida. Los espacios de interacción entre los niños y los adultos favorecen a un 

ambiente sano y seguro […]. 
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Según Azevedo, quien formuló un estudio sobre el cerebro humano, el mismo 

que fue explicado por Vera Melis, presidenta de la Organización Mundial para la 

Educación Preescolar (OMEP) destaca que: 

Los estudios sobre el cerebro humano señalan la importancia de los primeros 

años de vida en la construcción de habilidades y destrezas. Una vez adquiridos, 

duran de por vida. Esto significa que cualquier tipo de negligencia o maltrato 

en este el período puede tener consecuencias perjudiciales para toda la 

existencia de un ser humano (2019, p.42). 

Teniendo en cuenta lo citado anteriormente, podemos deducir que los maestros 

asumen la fuerte responsabilidad de generar ambientes que proporcionen grandes 

interacciones para los estudiantes preescolares, tal contexto debe ser considerado con 

palabras, gestos y actitudes que de alguna manera marquen una diferencia en su 

desarrollo, motivar al niño a siempre buscar más, retarlo. 

2.2.3.  Teoría de Piaget 

Piaget manifiesta una diferencia entre dos tipos de relación del niño con la regla 

moral. La primera, designada como unilateral, corresponde a cómo influye la autoridad 

del adulto en el criterio del niño; la segunda relación con la regla moral es de   

Autonomía   y   corresponde   al reconocimiento   y   entendimiento   de la misma. Para 

Piaget, la Autonomía se desarrolla a medida que los niños pasan por diferentes etapas 

de desarrollo, donde comienzan a entender y aplicar reglas y normas de manera más 

independiente. 

Ambas relaciones del niño con la regla moral, le permiten a Piaget confirmar, 

que la Autonomía se origina durante el cambio o desplazamiento de una etapa de 

heteronimia, como resultado del primer tipo de relación, a una etapa de Autonomía, 

derivada de la segunda relación. Así mismo, destaca que la Autonomía no se trata solo 

de la capacidad de tomar decisiones por uno mismo, sino también de la comprensión 

de las razones detrás de esas decisiones. En la etapa de las operaciones concretas 

(aproximadamente entre los 7 y 11 años), los niños empiezan a mostrar una mayor 

capacidad para pensar lógicamente y entender la perspectiva de los demás, lo que les 

permite actuar de manera más autónoma y responsable. Por último, también enfatizó 
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la importancia del juego y la interacción social en el desarrollo de la Autonomía, ya 

que estas experiencias permiten a los niños experimentar, explorar y negociar, 

contribuyendo así a su crecimiento personal y moral. 

Lo anteriormente mencionado y sustentado por Piaget, confirma que la 

Autonomía es un proceso que se da a lo largo de la vida de toda persona, es una etapa 

de transición de la dependencia y atenciones de un adulto hacia un niño a pasar a una 

etapa de desarrollo independiente. Este mismo autor opina que la inteligencia, así 

como también las reglas morales se generan durante la vida de los niños en varios 

estadios de su evolución y que tiene repercusión en la Autonomía; aportando lo 

siguiente:  

• El primer estadío 

Se refiere a la inteligencia sensorio–motriz, este estadio indica que la relación 

del niño con el mundo se produce desde su desempeño motor, deduciendo en que las 

únicas reglas que hay para él son motoras, pre – verbal, independientes de cualquier 

trato social (1974, p. 71).  

• El segundo y tercer estadío 

Se refiere al lenguaje y la capacidad que poseen al revertir operaciones 

complejas (procedimientos y transformaciones físicas de objetos), Piaget las asocia 

con el acatamiento unilateral por la regla, por lo cual los niños la consideran como 

sagrada, intangible e inmutable, producida en los adultos que son los responsables al 

imponerlas. 

 

• El cuarto estadío 

este está asociado a la regla de origen mutuo,  lo que significa que se va a 

instaurar en un grupo determinado, correspondiendo y sancionando a la colectividad 

que la crea [..¨], la primera regla de tipo coercitiva,  expresada  a través de los adultos  

sobre  los  niños, tomada por estos como invariable; en el momento en que los niños 

actúan teniendo en cuenta la moral durante el segundo y tercer estadio de desarrollo, 
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lo realizan de acuerdo a las pautas o normas establecidas o impuestas por otra persona, 

dejando de lado sus preceptos que impone su propia razón [..].  

El psicólogo y pedagogo expresa también un segundo tipo de regla, este 

manifiesta el proceso de transición de un estado de dependencia de la regla externa a 

uno de interiorización de la misma, designada como regla racional. Esta regla 

pertenece a una etapa de Autonomía en el niño, visto por el autor como efecto de la 

aprobación que existe entre los agentes morales de forma cooperativa y la sociedad. 

También ha confirmado que este estadío es “el momento en que los niños empiezan a 

someterse verdaderamente a las reglas y a practicarlas según una cooperación real” 

(Piaget, 1974, p. 62).   

Con esta aserción, luego que han pasado muchos años (Piaget, 1974) indica el 

pase de la regla por coerción (segundo estadio) a la regla por consenso (tercer estadio), 

esto comprende a que el niño acceda a la regla, en tanto es dable representarse las 

implicaciones que, si se siguen o no, pueden tener sobre otros agentes morales. [..], al 

parecer el niño ha sustituido el medio de constricción, aunque sigue actuando teniendo 

en cuenta una constricción externa a la razón práctica. Este pensamiento piagetiano 

sobre la Autonomía ubica a la objetividad de la regla en algo externo a los agentes 

morales. Siguiendo la misma dirección, el tercer estadio radica en que el agente 

reconozca, dé cuenta y consienta, lo que permite elegir entre sus máximas, cuál de 

ellas concuerda a una actividad realizada por deber, lo que quiere decir que “se 

necesitan instrucciones preparatorias atrayéndolo por su propia ventaja o asustándolo 

por  los per-juicios; pero tan pronto como esta maquinaria,  estos  andadores  han 

producido algún efecto, tiene que ponerse  en  el  alma  absolutamente el puro 

fundamento motor moral” (Kant, 1961, p. 84).  

Kant pone en manifiesto cómo es que la formación de las personas es el 

compromiso de la educación, debiendo educar al niño y mostrarle “lo difícil que es 

bastarse a uno mismo, lo difícil que es soportar privaciones y lo difícil que es ser 

independiente” [..], el criterio guarda estrecha relación con los pensamientos de Piaget, 

considerando que en la etapa a de adolescente (de 14 a 17 años aproximadamente) hay 

un cambio o pase de un estado heterónoma hacia un estado de Autonomía.  
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2.3. Autonomía en la etapa de Inicial según el Ministerio de Educación 

La Autonomía se caracteriza como una capacidad propia porque hace útil sus 

competencias, por ello, el Ministerio de Educación con otras instituciones 

correspondientes a la educación básica poseen la responsabilidad de cumplir como 

objetivo primordial, que los estudiantes desarrollen su independencia. En la E.B.R. los 

niños acuden a una institución educativa, separándose poco a poco de los padres o 

apoderados dando paso al logro de su Autonomía. 

Debido a que aún no se ha logrado entender la importancia de la Autonomía para 

el logro del desarrollo integral del niño y haciendo énfasis en niños del II ciclo del 

nivel Inicial, el Ministerio de Educación del Perú (2016) ha establecido a la Autonomía 

como uno de los siete principios del nivel Inicial que debe acompañar cada una de las 

acciones educativas. Bornas en ese sentido menciona que la Autonomía gana 

relevancia en este enfoque, porque se considera una particularidad esencial para 

trabajar en aula. 

Dentro de los principios de la Educación Inicial tenemos: el buen estado de salud, 

respeto, seguridad, comunicación, juego libre, movimiento y Autonomía, en este 

último se amplían las dimensiones dentro de los que se desarrolla la Autonomía, 

mencionando que el principio de Autonomía tiene como base la convicción de que los 

niños y las niñas son capaces de desarrollarse, aprender y construirse a sí mismos, 

siempre y cuando se garantice las condiciones físicas y afectivas que requieren para 

ello. De este modo, serán capaces de realizar acciones a partir de su propia iniciativa.  

El Ministerio de Educación del Perú (2016) concibe en el Currículo Nacional de 

Educación Básica a la Autonomía como una competencia que debe ser desarrollada 

[..], ejecuta acciones motrices básicas, coordinando movimientos con la intensión de 

moverse de forma segura, utilizando objetos con precisión, orientándose y regulando 

sus acciones en concordancia a las personas, el espacio y el tiempo […].  

Por su parte la competencia transversal de aprendizaje autónomo se centra en la 

capacidad de los estudiantes para gestionar su propio proceso de aprendizaje de manera 

efectiva. Esto incluye habilidades como la autoevaluación, la búsqueda de 

información, la planificación y la regulación del tiempo. El enfoque busca que los 
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alumnos desarrollen una actitud proactiva hacia su educación, fomentando la 

responsabilidad y la iniciativa en el aprendizaje. El currículo nacional promueve esta 

competencia para que los estudiantes puedan ser más independientes y críticos, lo cual 

es fundamental en un mundo en constante cambio. Además, se alienta a los educadores 

a integrar estrategias que faciliten el aprendizaje autónomo en el aula. 

Por otro lado, en el Programa Curricular de Educación Inicial, la Autonomía se 

incluye en el área Psicomotriz que a la vez le permite al niño y niña desarrollar 

capacidades de como comprender su cuerpo y expresarse corporalmente. Cabe 

mencionar que relacionar la Autonomía con la Psicomotricidad permite entender que 

no solo abarca el plano motriz, sino que incluye las capacidades cognitivas, las 

emociones que puede sentir el niño y su relación con el entorno. De acuerdo con el 

Currículo Nacional de Educación Básica Regular, la Autonomía […], así mismo 

contribuye a cimentar su identidad y autoestima. Interioriza y ordena sus movimientos 

eficazmente según sus posibilidades, en la práctica de actividades físicas como el 

juego, el deporte y aquellas que se practican a diario. Asimismo, es capaz de comunicar 

a través de su cuerpo: ideas, emociones y sentimientos con gestos, posturas, tono 

muscular, entre otros 2016. 

 

2.4. Proceso de Desarrollo de Autonomía en los niños 

2.4.1.  Etapas del proceso de construcción de Autonomía  

Rodríguez y Zehag (2009), aluden que la educación inicial ayuda a desarrollar 

en los niños y niñas la capacidad de obtener de manera progresiva Autonomía en sus 

acciones diarias habituales, concluyendo que uno de los pilares primordiales para la 

adquisición de dicha capacidad se basa en la adquisición de hábitos de autonomía 

personal y salud como conductor para conocer y controlar nuestro cuerpo, interactuar 

con los demás, crear y establecer vínculos y alcanzar tanto la Autonomía física como 

también intelectual. 

Enfocándonos en el proceso de formación de la Autonomía durante el grupo 

etario en edad preescolar, existen cuatro etapas que adquieren los estudiantes durante 

estas edades. En la primera etapa los niños empiezan a aceptar y valorar su identidad. 
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En la segunda etapa, el niño continúa concentrándose en él con la finalidad de lograr 

adquirir seguridad en sus posibilidades y capacidades personales y lograr efectuar una 

actividad determinada. En la etapa que sigue, le es factible identificar a otros seres 

humanos que poseen sentimientos, ideas, opiniones, gustos y que ameritan ser oídos 

para al final, conservar una actitud directa y sincera ante las manifestaciones de estima 

por parte de los adultos y el resto de infantes. Luego de leer la anterior descripción, 

podemos concluir que el infante en la edad preescolar atraviesa un proceso. Por lo para 

Adams (2008) son etapas de construcción de la Autonomía en la fase preescolar, las 

mismas por las que pasan los niños de 3 a 5 años en la construcción de su Autonomía: 

• Primera etapa  

El niño y niña empiezan aceptando y valorando de su propia identidad, siendo 

capaz de identificarse como una persona única diferente a otra. En esta etapa, se 

desenvuelve el auto reconocimiento, pues un niño no puede considerar a otra persona 

si no es capaz de comenzar a reconocerse en primer lugar como una persona que posee 

una identidad y que es valiosa. Por tanto, para obtener el éxito de esta primera etapa, 

se desenrollan puntos que tienen que ver con la autoestima y el autoconcepto. La 

autoestima supone el autoconocimiento de características individuales, fortalezas, 

debilidades.  

• Segunda Etapa 

Se refiere a la seguridad que han desarrollados los niños de acuerdo a sus 

posibilidades individuales y capacidades singulares para la ejecución de actividades. 

Durante esta fase del proceso, el niño ha logrado identificar sus puntos fuertes y 

débiles, y continua hasta practicarlos debido a que se sienten seguros de poder hacer 

sin ninguna clase de dificultad ciertas actividades. En esta etapa se busca que el niño 

regule por sí mismo sus emociones de forma que esto le ayuda a alcanzar un buen nivel 

de desarrollo personal y social. Durante esta etapa, aquellos estudiantes incluidos y a 

la vez aprobados por sus demás y los adultos tienen la capacidad de tolerar sus 

equivocaciones con la finalidad de modificarlos y superarlos. Por este motive es 

necesario que los padres y docentes traten en la medida de los posible de juzgar y 



30 
 

 
 

valorar, sino más bien, aceptarlos destacando sus habilidades personales y cualidades 

positivas. 

• Tercera etapa  

Se desenvuelve el reconocimiento del otro como ser humano poseedor de la 

capacidad para hablar sin inconveniente sobre sus sentimientos, ideas, puntos de vista, 

preferencias, gustos y que necesitan ser escuchados. Se desarrollan temas 

estrechamente vinculados a la negociación, lo que implica la capacidad para acceder y 

llegar a acuerdos. 

• Cuarta etapa  

Consiste en aceptar las particularidades que hay en cada niño de la misma edad. 

En esta última etapa, visualizamos el respeto dirigido a otra persona como valor 

indispensable para la interacción y socialización entre pares. Se hace énfasis en la 

utilización del diálogo como vehículo necesario para exteriorizar sus puntos de vista, 

sus intereses, sus gustos, sus preferencias y sus temores y que la otra persona sea capaz 

de comprender este proceso siendo empático. Aquí se desenvuelven asuntos referidos 

a la comunicación asertiva, es decir que implica aquellas lecturas verbales y no 

verbales que implican sentimientos, emociones y reacciones. Cabe mencionar que, en 

este periodo, se incorpora la postura que presenta el estudiante ante acciones que 

demuestran afecto. El autor hace alusión a las respuestas que puede ser de aceptación, 

de reversión, de indiferencia o de imitación.  

Así mismo el autor menciona que las cuatro fases van complejizando las 

destrezas cognitivas, atributos volitivos y habilidades no adaptativas, consideradas 

como particularidades de cada niño considerado autónomo. 

Se concluye este proceso de la obtención de la Autonomía como una 

construcción que se da de manera progresiva y es ejecutada por el propio infante, esto 

le da la posibilidad de desenvolverse de modo seguro en los distintos escenarios que 

se le presenten y entornos en los que se encuentre. Así mismo, el modelo de Adams 

sobre las cuatro fases del proceso de construcción de la Autonomía en la etapa 

preescolar se centra en el desarrollo progresivo de la independencia y la autoeficacia 

en los niños. Por último, este modelo resalta la importancia del apoyo gradual por parte 
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de los adultos y el entorno en el desarrollo de la Autonomía, lo que es fundamental 

para el crecimiento integral de los niños en la etapa preescolar. 

2.4.2.  Búsqueda de la Autonomía en los niños 

2.3.2.1. Espacios que fomentan el desarrollo de la Autonomía  

Zabalza (2020) menciona que “la inquietud por la Autonomía del niño y la niña 

es central”. En su trabajo sobre el juicio moral infantil expone la evolución de la 

heteronomía a la Autonomía. Menciona al adulto como fuente de heteronomía y sobre 

la importancia de otros niños y niñas para incentivar relaciones de cooperación que 

conlleven a la Autonomía. El objetivo es buscar la Autonomía y para ello es preciso 

reunir tres secciones o espacios necesarios, estos son: 

• Ambiente físico 

es necesario que el niño y niña cuenten con un ambiente adecuado, que cumpla 

con las condiciones básicas que le permitan ser independiente de los adultos; es 

importante también que se ofrezcan materiales propicios, es decir que sean visibles y 

viables, de tal forma que se logre la independencia del niño. La presencia del adulto 

en esta sección es más que todo el camino para que el niño alcance la Autonomía. Pero, 

la Autonomía, dice Piaget, también se logra a través de la unión con los iguales con 

quienes las relaciones de poder son diferentes de aquellos que el infante desarrolla con 

la persona adulta.  

• Rutina diaria 

es determinada por el adulto, está encaminada a reforzar la seguridad y la 

Autonomía infantil. El niño o niña aprende el orden de la rutina y, así, puede establecer 

su tiempo y sus actividades de manera más independiente. Aquí se debe tener en cuenta 

que el niño necesita del tiempo suficiente para cada segmento de la rutina, esto le va a 

permitir terminar independientemente sus actividades. Cuando la docente les recuerde 

que el tiempo se está acabando se les está enseñando la auto - organización. Estas 

acciones cotidianas se vivencian en los salones de clase donde hay distintas áreas que 

permiten al estudiante realizar diversas actividades. Encontramos el área de la casa, el 

área de la escritura, el área de la expresión plástica, el área de las construcciones, entre 
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otras. Esta organización aparte de ser una necesidad indispensable para la vida en 

conjunto, posee mensajes pedagógicos cotidianos.  

Un aula ordenada y distribuida por áreas le permite al niño y niña una 

experiencia plural del entorno real y la construcción de la experiencia de esa 

diversidad. Podemos asegurar que el niño que se acerca al área de la casa se sumerge 

en el círculo familiar, mediante la perspectiva de madre, hermana o dueña. A través de 

una inmersión en lo habitual se produce la vivencia de un papel social. Por otro lado, 

el estudiante que decide ir al rincón de construcción, queda situado en una experiencia 

casi real jugando a ser carpintero o constructor civil, quedando inmerso en el mundo 

de las profesiones y, por lo tanto, experimenta papeles sociales y relaciones 

interpersonales específicas de otro ámbito. El niño que se dirige al sector de escritura 

entra en una institución social importantísima: la escuela, y anticipa experiencias que 

pueden gustarle o quizás horrorizar. 

• Interacción adulto- niño 

 El papel del adulto es principalmente el de generar contextos que desafíen el 

pensamiento actual del estudiante, y así, inicie el desequilibrio cognitivo. Con esta 

participación de la persona mayor, el niño renueva por sí mismo su compromiso activo 

o particular con la situación o con el problema. Este compromiso individual del 

estudiante constituye el verdadero motor de la construcción del conocimiento, pese a 

la importante y esencial contribución del adulto. 

2.5. Condiciones y recursos para lograr Autonomía en los niños 

2.5.1.  Condiciones  

El niño vive con los instrumentos perceptuales, motores, emocionales, 

afectivos y cognitivos que él ya posee, maduros e integrados, esta maduración antecede 

a la enseñanza. No es recomendable insistir en estimularlo, incitarlo o imponerle para 

se apropie de funciones o conductas consideradas no apropiadas para su edad o estado 

madurativo, esto apresura su maduración y la obstaculiza, debido a que lo está 

obligando a usar esquemas, patrones más antiguos, calificados inadecuadas para esta 

etapa, ejecutando modificaciones posturales o movimientos fraccionados, que le son 
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imposible de controlar y a los que aún no logra localizar sentido, y a la vez, le son 

impuestos y presentados por el adulto al cual se encuentra sujeto de manera afectiva. 

Las experiencias similares reiteradas cimientan lo que los cognitivistas 

denominan metacogniciones referentes a la debilidad de uno mismo. El “sin sentido” 

del hacer, perturba no solamente la autoestima, afecta también otras cogniciones. El 

infante denominado autónomo, que permanece en contacto e interacción continua con 

un contexto correcto, construye con los medios de que dispone aquí y ahora su 

actividad, fundada en el logro de conocimiento de acuerdo a su nivel, en sus recursos 

presentes y libremente favorables en su psiquismo.  

De esta manera se construye también poco a poco teniendo en cuenta la edad 

del niño, las bases del conocimiento próximo, constituyéndolo posteriormente en 

disposiciones más complicadas y más diferenciadas. Pero de manera simultánea a la 

apropiación de los contenidos y los conocimientos construye y reconstruye, 

perfecciona, ratifica y rectifica los instrumentos, esquemas y modelos cognitivos, 

emocionales y actitudinales comprometidos en su proceso individual del conocer, 

fabricando sus modalidades, estrategias, estilos de acercamiento al conocimiento, que 

es eso a lo que se designa como matrices de aprendizaje (Quiroga, 1999). 

Gracias a los esfuerzos particulares bien regulados, encaminados por su propia 

iniciativa, el niño aprende a observar, a proceder, a manejar su cuerpo, a predecir la 

consecuencia de su accionar, a transformar sus señas y sus hechos, a reconocer límites, 

a entender la prudencia y su propio cuidado, aprende a aprender y su lugar de 

protagonismo en ese proceso de aprender. En conclusión, va evolucionando su 

competencia practicando y adiestrándolas. El niño aprende también a tener seguridad 

de sí mismo, confía en sus conocimientos, gustos e intereses, en sus discusiones y 

dudas, así como también en sus terminaciones, en sus propios encadenamientos 

lógicos y en sus distintas formas por las cuales decidí tomar en cuenta en el momento 

que le corresponde resolver acontecimientos problemáticos. Asimismo, aprende la 

importancia que el adulto otorga a la autoconfianza en la formación de su personalidad. 

Por otro lado, hacerle hacer, dirigirlo de manera total en su motricidad o en su 

desarrollo cognitiva va a reforzar sin duda alguna su dependencia, interiorizando que 
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sin la presencia o ayuda de un adulto, no sabe, ni puede saber, ni es capaz de hacerlo. 

Es decir, se mentaliza como una persona ineficaz e incompetente. Esta imagen es 

fortalecida por el adulto posicionado en repetir continuamente aquello que no tiene, 

pedir y esperar siempre un poco más, no reconociéndolo ni confía en él como ser 

autónomo en proceso. Si decimos que semióticamente una persona es definida por sus 

competencias del querer, del saber y del poder, lo que incumbe al adulto, desde esta 

mirada, es brindarle al niño un entorno afectivo, social y material suficientemente 

bueno, adecuado y atractivo en el que pueda adaptarse y dominarlo con los materiales 

que tiene y los procedimientos que vaya confeccionando. 

A partir de la concepción descrita en el párrafo anterior, podemos deducir en 

que la forma de asegurar las condiciones para una acción autónoma realizada por los 

niños, es preciso y obligatorio que el adulto tenga cierta sensibilidad, empatía y un 

gran conocimiento de “este niño” en particular, por lo tanto, en base a lo que señala 

Emmi Pikler, la Autonomía toma condiciones tanto subjetivas como objetivas. 

2.5.1.1. Condiciones Subjetivas  

• Su seguridad afectiva 

la seguridad afectiva sin duda alguna, es la base principal de la seguridad que 

una persona pueda llegar a tener en sí mismo y en el otro. La seguridad afectiva está 

constituida a partir de la calidad y la estabilidad del vínculo de apego en las relaciones 

diarias. La interiorización y representación mental graduales de las cualidades, gestos 

e impresiones que hacen a la capacidad de sostén, de consolación y de alivio que se 

experimentan con el adulto dan paso a que el niño construya un espacio propio auto 

sostenido, con la convicción y seguridad de acudir al adulto si es preciso.  

• Su libertad de movimientos 

Esto confirman su “disponibilidad corporal” y se alcanza en óptimas 

condiciones cuando ha experimentado un desarrollo postural autónomo (Pikler, 1992). 
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2.5.1.2. Condiciones Objetivas  

• El espacio 

Debe estar acondicionado en cuanto a estructura, tamaño y firmeza, 

importantes características que debe de cumplir para que el estudiante preescolar logre 

sin inconveniente llevar a cabo todos los movimientos que pueda hacer de acuerdo a 

sus posibilidades teniendo en cuenta su edad y ritmo, en las posiciones que él decida 

con la absoluta confianza con la seguridad de que no hay riesgo alguno que pueda 

atentar contra su bienestar. 

• La ropa 

La vestimenta del niño asegure su función protectora y permita realizar 

cualquier movimiento en toda su amplitud. Es importante que el bebé y niño lleven 

puesto ropa que les permita desplazarse de forma segura y sobre todo libre. 

• Los objetos y juguetes 

 Deben ser oportunos, acertados, correctos y sobre todo seguros para el niño en 

particular, en dicha etapa y contexto de su vida y de su actividad potencial. Los Objetos 

y juguetes deben ser asequibles por su elección, manejables para que el niño logre 

jugar. 

• El tiempo y la continuidad 

Este elemento en importante en la actividad del niño, ya que será fuente de 

experiencias y de representaciones mentales fundamentales y estructurantes. 

  

• La alternancia 

Se dan entre los momentos de juego autónomo y los momentos de atenciones 

y cuidados, interacción y comunicación plena con el adulto, se sostienen de manera 

recíproca.  

• Los períodos de actividad 

Estos periodos están condicionados en un tiempo regular y habitual, aquí el 

bebé registra fácil y ágilmente la los diversos gestos y actividades repetidas 
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continuamente y de manera cotidiana mencionadas por el adulto, estas se anotan en un 

ritual que permite al bebé su anticipación progresiva, esto genera que tenga una 

orientación de tiempo y espacio, preparándolo corporal y psíquicamente en el 

acontecer de las diferentes situaciones en las que esté involucrado durante el día.  

Es importante tener en claro que todo bebé tiene su propio tiempo y proceso, 

con su ritmo individual, que le permitan construir sus puntos de referencia, ubicación 

y orientación dentro del espacio y en el contexto en el que se encuentre, para lograr 

captar el sentido, para confeccionar un proyecto de acción para empezarlo, 

desarrollarlo, adaptarlo y finalizarlo sin ningún tipo de interrupciones por parte del 

adulto. 

La continuación del libre movimiento, autorregulado de acuerdo al medio y a 

un plan construido por el mismo, le permite la edificación de una continuidad mental 

en sus ideas, pensamientos e inclinaciones. Mientras va experimentando una 

experiencia general y completo en la acción, esto se da con una sensación profunda de 

competencia, fortaleciendo así un sentimiento de continuidad de sí, como resultado, se 

genera el proceso de individuación. Esta exigencia para la construcción de las 

representaciones psíquicas, entre ellas, las de su esquema corporal y las de su unidad 

y consistencia de sí mismo 

El conjunto de emociones experimentadas en el trascurso de la actividad 

autónoma genera óptimas condiciones para el continuum entre la práctica motriz y la 

experiencia psíquica, durante un auténtico pensamiento motor antiguo del cual brota 

el sentido, la direccionalidad y el significado de la actividad.  

2.5.2.  Recursos  

Adams (2008), indica que al indagar sobre el reconocimiento de las 

características de un estudiante en edad preescolar considerado como autónomo, no 

hace referencia solo a las características específicamente motrices que revela, sino que 

también hace alusión a aquellas características que favorecen al niño o niña a la hora 

de actuar, pensar, sentir por sí mismo teniendo en cuenta el ambiente o contexto. Ello 

quiere decir, que este autor expone la existencia de tres recursos importantes y 

esenciales para el logro del desarrollo de la Autonomía en la niñez, estos son 
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habilidades cognitivas, atributos volitivos y preferencias no adaptativas. A 

continuación, detallaremos cada una de ellas. 

2.5.2.1. Habilidades cognitivas 

El estudiante ya tiene la capacidad de seleccionar la mejor alternativa teniendo 

en cuenta la confrontación de las ventajas y desventajas de las alternativas, esto 

conlleva a que el estudiante ha logrado adquirir un conjunto de habilidades cognitivas 

que le permiten tomar cierta decisión. Esto señala un nivel de reflexión crítica, pues es 

importante finalizar con un razonamiento cualquier circunstancia o realidad, poseer 

esa confianza que les permita llegar a conseguir sus objetivos y ordenarse con 

coherencia para desenvolverse correctamente.  

Es importante mencionar que, si aún el estudiante no ha logrado cumplir las 

características de un nivel superior, si deben alcanzar el mínimo nivel para poder ser 

considerados como autónomos. Llegando a la conclusión de que una persona 

catalogada como independiente es imposible que se convierta en un ser irracional, 

indiscreto o acrítico. 

2.5.2.2. Los atributos volitivos 

Le llamamos así a aquellas cualidades generadas por el deseo. Los atributos 

volitivos comprometen un estado de autocontrol sobre lo que se desea, pues el ser 

catalogado como independiente no tolera cualquier tipo de deseo que siente, sino que 

selecciona a aquellos deseos que son catalogados como verdaderamente valiosos.  

Para entender la explicación de este suceso es importante hacer una diferencia 

entre dos tipos de deseos, tenemos a los deseos de primer y segundo orden.  

En cuanto a aquellos deseos principales tienen que permanecer lógicamente 

conectados y relacionados, e intentar obtener los deseos de segundo orden. Por 

ejemplo: un niño posee el “deseo” de pegarle a su compañero, sin embargo, también 

posee deseo de segundo orden que le impide concretar dicho hecho, sino que lo dirige 

a otra acción, este tipo de característica volitiva reconoce a una persona autónoma.  

El autor refiere que, aunque el estudiante cuente con habilidades cognitivas y 

los atributos volitivos, estos son deficientes para confirmar que se perciba el desarrollo 
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general de la Autonomía, por ello, es imprescindible agregar también las preferencias 

no adaptativas.  

2.5.2.3.  Preferencias no adaptativas 

Es esencial la creación o construcción de preferencias no adaptativas a modo 

de componente prominente para confirmar que un infante es autónomo. En lo opuesto 

a esta expresión encontramos a las preferencias adaptativas, realidades que admite la 

persona a partir de lo que le ofrece el exterior como viable para el estudiante.  

Adams (2008), menciona el fenómeno de las “uvas agrias” que hace alusión al 

cuento del zorro y las uvas. El zorro no toma las uvas porque se miente a sí mismo 

diciendo que no quiere porque deben ser agrias, pero la verdad es que no las come 

porque no están a su alcance, pero ¿qué pasaría si las tuviera a su alcance? Este tipo 

de restricciones traen como consecuencia que una persona sea dependiente, por eso es 

importante no ser conformista, resignarse y quedarse en esta situación.  

El estudiante entre la edad de 3 a 5 años, tiene tres distintivos mientras pasa su 

evolución de formación de la Autonomía y no son habilidades establecidas que se 

visualizan en una lista de cotejo o con la observación; sino son aptitudes desarrolladas 

poco a poco por la misma persona de forma interna.  

Gómez & Martín (2013), mencionan que educar es ayudar y guiar a los niños 

y niñas para que sean independientes, autónomos y así obtengan habilidades necesarias 

para la toma sus propias decisiones y así puedan valerse por sí mismos con el fin de 

lograr el desarrollo de la Autonomía de nuestros hijos. esta Autonomía empieza desde 

que a los niños se le otorgan ciertas responsabilidades como lo afirma Gómez […].  La 

confianza que los padres o maestros pongan en ellos encomendando tareas o labores 

teniendo en cuenta su edad y posibilidades. 

Es necesario que el niño obtenga un juicio propio, indispensable para la toma 

de sus propias decisiones. No hay que olvidar que la Autonomía empieza desde la 

primera infancia, durante el proceso de crecimiento y desarrollo del niño este se va 

perfeccionando poco a poco, a la vez aprende a conllevar y solucionar las limitaciones 

y dificultades que se le van a presentar en la vida.  
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Capítulo III 

 

Metodología de Análisis de la Información 

 

Para la investigación realizada se utilizó la metodología básica documental, 

porque se buscó, revisó y recogió información importante en diversos documentos 

como tesis, artículos de investigación y libros con la finalidad de ampliar 

conocimientos respecto al tema de investigación. 

Arias (2023) menciona que la información básica documental es detectar, 

obtener y consultar la biografía y otros materiales, lo que a su vez permite comprender 

y ampliar nuestros conocimientos sobre un fenómeno determinado. Por lo antes, 

señalado, la investigación básica documental se centra en conocer acerca de un 

fenómeno para poder generar más conocimiento sobre el mismo. 

3.1. Descripción de la Metodología  

Se realizó para la consulta y revisión de la información en los diferentes 

buscadores académicos como son Redalyc, Dialnet y Scielo por lo general para obtener 

información internacional. Para lograr obtener información nacional se consultaron 

diferentes repositorios institucionales de diversas universidades del Perú. Así también 

se ha realizado la búsqueda de información en fuentes de tipo físicas como también 

virtuales, por ello para tener acceso a los buscadores académicos oficiales ligados a la 

CONCYTEC. 

 Así también, se ha tenido realizar una inscripción personalizada en la 

CONCYTEC para así se me permita sin inconveniente alguno y con todas las 

facilidades, navegar por este sitio web oficial; logrando ello, mediante la obtención de 

un acceso a los repositorios de las distintas universidades vinculadas al repositorio de 

la CONCYTEC, para ello era necesario tener un código de acceso; el mismo que se 

logró obtener mediante un procedimiento sencillo pero imprescindible, accediendo 

con una clave y contraseña similar al uso de los distintos servicios que nos facilita el 

google, un ejemplo es un correo electrónico.  



40 
 

 
 

En cuanto a la revisión de libros y documentos del Minedu se acudió a 

buscadores de información tales como: Google book y PerúEduca obteniendo 

información también mediante dichas fuentes que han servido para fortalecer el 

presente documento. 

Por otro lado, se ha hecho uso de criterios de inclusión porque se ha 

seleccionado material académico vigente y actualizado dentro de los alcances 

señalados en la guía de investigación de la escuela tales como: investigaciones y libros 

que son de los últimos cinco años, materiales bibliográficos o libros disponibles en 

Google Books, investigaciones disponibles en repositorios digitales de universidades 

nacionales licenciadas e internacionales e investigaciones que pueden ser consultadas 

como texto completo en bases de acceso abierto. El criterio principal de inclusión 

empleado se centra en documentos con un marco teórico complejo y revisiones de 

literatura.  

En relación con el criterio de exclusión se han dejado materiales e información 

académica que no han reunido las características o exigencias de la guía de 

investigación de la Escuela.  Para estas búsquedas se definieron criterios de exclusión 

cuando se trataba de áreas distintas a educación. Ejemplo de ellos: Materiales 

bibliográficos o libros elaborados antes del 2018, investigaciones que no cuenten con 

dirección URL, investigaciones que no pudieron ser consultadas como texto completo 

al momento de realizar la búsqueda e investigaciones que no concluían con resultados 

como producto de aplicar instrumentos tipo revisiones sistemáticas. 

La información recogida ha sido virtual lo que ha facilitado la búsqueda de 

indagación bibliográfica. En términos generales el tema investigado de la gamificación 

se ha indagado desde búsquedas avanzadas o especializadas, tal y como se ha señalado 

por ser un tema novedoso en el nivel que se presenta. Por último, se menciona que la 

metodología utilizada corresponde al análisis documental porque la finalidad ha sido 

recurrir a distintas fuentes primarias, por su parte la recopilación de fuentes, al igual 

que su posterior análisis, ha estado ceñida dentro de las consideraciones éticas 

esenciales como la seriedad intelectual y el respeto a la propiedad intelectual.  
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Figura 1 

Proceso de la investigación documental 

  

Nota. Investigación documental Autonomía en niños de educación inicial 2022 

Fuente: Elaboración propia 

 

La figura 1 muestra el proceso de investigación documental empleado respecto 

al tema elegido, por lo que se logra visualizar que dicha investigación se realizó 

mediante un proceso, el mismo que siguió una secuencia apropiada en la recolección 

de información con la finalidad de aportar información relevante y útil para futuras 

investigaciones. 
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Figura 2 

Buscadores académicos para el trabajo documental 

 

Nota: Repositorios institucionales de universidades, buscadores académicos, 

revistas y Google E-books 

 Fuente: Elaboración propia 

 

 

La figura 2 muestra que para efectos de desarrollar la investigación se empleó 

diversos buscadores de información, teniendo como el más relevante los repositorios 

institucionales de universidades, seguido por Dialnet, Revistas y Google E-books, los 

mismos que han contribuido con material bibliográfico necesario para cada aspecto de 

la presente investigación. 
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Capítulo IV 

Conclusiones y Recomendaciones 

 

 4.1. Conclusiones  

Se concluye con que es importante brindar desde temprana edad condiciones 

adecuadas para el desarrollo de la Autonomía, tales como un ambiente físico, una 

rutina diaria y la interacción o apoyo constante de un adulto. 

El niño cuando inicia la escuela se desvincula un poco del seno familiar y 

empieza a desarrollar más su Autonomía, esto le permite conocer y ser consciente de 

sí mismo en interacción con el contexto y las personas que lo rodean, adquiere la 

capacidad de poder comunicarse mediante su cuerpo, es decir; con emociones y 

sentimientos. 

Existen cuatro etapas por las que atraviesa un niño que se encuentra en 

prescolar y que le permiten finalmente construir su Autonomía. En la primera 

empiezan a reconocer y apreciar su identidad, en la segunda parte el nuevamente se 

enfoca en sí mismo logrando adquirir capacidades personales efectuando actividades 

específicas, por último; adquiere capacidad de hacer una diferencia entre su desarrollo 

y el de otros niños que tienen la misma edad.
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4.2. Recomendaciones 

Se sugiere a los docentes incluir actividades o hábitos de Autonomía dentro del 

aula y en tiempos de recreo, puesto que se fortalecerá las capacidades de Autonomía 

de los niños dentro de su entorno social.  

Se debe comunicar a los padres como parte del desarrollo educativo de sus 

hijos que parte de su labor es organizar actividades en familia, ya que esto les ayudará 

a que desde una temprana edad fortalezcan su independencia, como consecuencia de 

ello lograrán desenvolverse mejor en el contexto en el que se encuentren, tomar sus 

propias decisiones, ser libres, críticos y expresar sus sentimientos, es decir, ser 

verdaderamente autónomos.  

Se sugiere a los nuevos investigadores seguir indagando sobre la importancia 

del desarrollo de la Autonomía en los infantes, de esta manera se enriquecerá la 

información referente a este tema y servirá como guía para profesionales que se 

interesen por conocer más sobre el tema. 
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Anexos 

Anexo 1: Matriz de Consistencia 

 

Autonomía en Niños de Educación Inicial 2022 

Problema Objetivos Contenido 

General: 

¿Cómo se desarrolla la Autonomía en niños de Educación 

Inicial? 

General: 

Analizar los aportes teóricos de la 

Autonomía en Educación Inicial. 

 

• Generalidades sobre 

Autonomía 

✓ Aproximación sobre la 

Autonomía 

✓ Aspectos de la 

Autonomía  

✓ Características de la 

Autonomía 

✓ Componentes de la 

Autonomía 

• Métodos sobre la Autonomía 

✓ El Método Montessori 

✓ El Método de Pikler 

✓ El Método de Piaget 

• Proceso de desarrollo de 

Autonomía en los niños 

✓ Etapas del proceso de 

construcción de la 

Autonomía 

✓ Búsqueda de la 

  Específicos: 

• ¿Cuáles son los fundamentos teóricos sobre la 

Autonomía? 

• ¿Cómo es el proceso de construcción de Autonomía, 

enfatizando en los aportes de Emmi Pikler, Montessori 

y Piaget? 

• ¿Cuáles son los criterios que orientan la labor 

educativa de la educación inicial enfatizando el respeto 

y valoración de la Autonomía. 

 

Específicos: 

• Analizar los fundamentos teóricos 

sobre la Autonomía. 

• Explicar el proceso de construcción de 

Autonomía, enfatizando en los aportes 

de Emmi Pikler, Montessori y Piaget.  

• Explicar los criterios que orientan la 

labor educativa de la educación inicial 

enfatizando el respeto y valoración de 

la Autonomía. 
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Autonomía en los niños 

• Condiciones y recursos para 

lograr Autonomía en los 

niños 

✓ Condiciones 

✓ Recursos 

Autonomía como fundamento que 

guía la labor educativa en la etapa 

inicial 
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