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RESUMEN 

Estilos de Crianza Parental y su Relación con el Desarrollo de la Autonomía del niño de  

4 a 5 años de edad de la Unidad Educativa Presidente Velasco Ibarra del cantón Ibarra 

ofreció, una nueva visión del estilo de crianza y la influencia en la autonomía de los hijos, 

donde la primera variable  debe ser tomada como una herramienta para conseguir una 

relación estrecha entre los progenitores y sus niños, donde el afecto, respeto y 

comprensión sean estimuladores de la autonomía de los párvulos, formando personas 

seguras y capaces de tomar decisiones por sí mismos aceptando sus consecuencias. Este 

trabajo investigativo tuvo como objetivo. Describir los estilos de crianza parental 

aplicados por los padres de familia y la relación con el desarrollo de autonomía de los 

niños/as de 4 a 5 años de edad de la Unidad Educativa “Presidente Velasco Ibarra”. Los 

referentes teóricos que sustentan Gottman (2002); Saavedra (2018); Pacussich (2015). 

Gómez (2015); Mineduc (2014); Unesco (2020); Unicef (2021). Las Técnicas empleadas 

son Análisis de contenido de los resultados de la toma de la Guía Portage. Cuestionario 

de crianza parental CPRI orientado a los padres de familia, lo que permitió conseguir 

información de primera mano y fehaciente para el desarrollo de la investigación, lo que 

permitió realizar un estudio que servirá de base para futuras investigaciones sobre los 

estilos de crianza y su afectación directa a la autonomía de los niños. 

Palabras claves: crianza, autonomía, parental, familia, desarrollo. 
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ABSTRACT 

Parenting styles parenting and its Relationship with the Development of the 

Autonomy of the child from 4 to 5 years of age in the Educational Unit President 

Velasco Ibarra canton Ibarra offered a new vision of the parenting style and the 

influence on the autonomy of children, where the first variable should be taken as a 

tool to achieve a close relationship between the parents and their children, where the 

affection, respect and understanding are stimulators of the autonomy of paragraphs, 

forming people safe and able to make decisions for themselves by accepting their 

consequences. This research work aimed. Describe the parenting styles applied by 

parents and the relationship with the development of autonomy of children from 4 

to 5 years of age of the Educational Unit "Presidente Velasco Ibarra". The theoretical 

references that support Gottman (2002); Saavedra (2018); Pacussich (2015). Gómez 

(2015); Mineduc (2014); Unesco (2020); Unicef (2021). The techniques used are 

Content Analysis of the results of taking the Portage Guide. Parental parenting 

questionnaire CPRI aimed at parents, which allowed obtaining first-hand and 

reliable information for the development of the research, which allowed conducting 

a study that will serve as a basis for future research on parenting styles and their 

direct impact on children's autonomy. 

 

Keywords: parenting, autonomy, parental, family, development. 
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

La crianza no solo debe ser comprendida como la practica donde los padres 

deben ser la figura de autoridad, está debe estar orientada a establecer una relación de 

confianza para que los hijos se vuelvan personas seguras y autonómas, para la UNICEF 

(2021) en su estudio dirigido a las familias del mundo define la crianza como:  

Como las interacciones, comportamientos, emociones, conocimientos, 

creencias, actitudes y prácticas asociadas a la provisión del cuidado cariñoso y 

sensible. Esto se refiere al proceso de promover y apoyar el desarrollo y la 

socialización de los niños y las niñas. Representa la tarea que se ha encomendado 

a los padres y madres, y que deben desarrollar de forma permanente, para preparar 

a sus hijos e hijas a lo largo de su desarrollo, según las condiciones físicas, 

psicosociales y económicas en las que viven, trabajan, juegan, aprenden y 

prosperan.  

En este contexto, UNICEF (2020) en su sede de Ecuador se refiere a la manera de 

disciplinar y formar a los hijos, exortando a utilizar herramientas basadas en paciencia, 

afecto entre otros valores: 

 Inculcar disciplina a los niños, niñas y adolescentes contribuye a su formación. 

Las madres, los padres y los adultos referentes tienen la responsabilidad de guiar 

a los niños y niñas para que aprendan a manejar sus emociones y resolver los 

conflictos con responsabilidad y respeto a las normas. Sin embargo, es común que 
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los adultos utilicen la violencia física y verbal como métodos de disciplina; en 

muchos casos, no es una decisión meditada, sino simplemente la consecuencia del 

desborde de los adultos por situaciones personales junto a la falta de conocimiento 

de métodos para disciplinar que no utilicen la violencia (p.3). 

Asimismo, el Codigo de la Familia (2013) el que expresa que la crianza no solo está 

enlazada al sustento material, tambien a la parte emosional, aptitudina, actitudinal de los 

hijos. 

 Art. 211.- El padre y la madre deberán criar a sus hijos con esmero; proporcionarles un 

hogar estable, alimentos adecuados y proveerles de todo lo necesario para el desarrollo 

normal de su personalidad, hasta que cumplan su mayoría de edad. En la función de 

cuidado debe tenerse en cuenta las capacidades, aptitudes e inclinaciones del hijo. 

Para finalizar, al ser una institución educativa fiscal, esta se rige por la Ley de Educación 

Intercultural en la que se exhorta en la LOEI (2021), Art. 13. Responsabilidades de los 

Padres, madres de Familia y/o Representantes, Además de las obligaciones de los Padres 

de Familia o Representantes contempladas en los literales del Art. 13: 

Comunicar a la Institución cualquier preocupación médica, académica, 

familiar o conductual que requiera de un tratamiento particular que pueda afectar 

el desenvolvimiento académico del representado. Controlar el buen uso del 

tiempo libre, la realización de tareas escolares, el uso adecuado de la tecnología, 

la formación de hábitos adecuados de higiene y alimentación.   Reforzar e inculcar 
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valores, normas y principios que garanticen la convivencia armónica dentro de la 

Institución (p.20). 

En el árticulo Hábitos de autonomía y estilos de crianza percibidos por los 

preescolares de 5 años de  Bravo (2018) interpreta: 

En esta época, los padres de familia crían a sus hijos como a ellos lo 

criaron sus propios padres utilizan el estilo autoritario para tener más 

domino sobre sus hijos, que sean obedientes, que acaten las reglas y sobre 

todo el respeto por sus padres para que se formen personas de bien. Pero, 

los padres de familia no asumen su propio error al darse cuenta que utilizan 

el propio castigo al momento de corregir y lastiman la imagen de sus hijos, 

los vuelven miedosos, cobardes y hasta violentos cuando son adultos, con 

lo cual ellos mismos vuelven a criar con el castigo a la nueva generación 

del mañana (p.50). 

1.1. Antecedentes 

La problemática en materia se analizó en distintas investigaciones que se hallan 

en repositorios digitales, revistas y artículos científicos, tanto nacionales e 

internacionales, después de revisar distintos recursos se consideró algunos documentos 

que tienen relación con las variables de estudio, como son los Estilos de Crianza y la 

Autonomía en los niños y niñas de 4 a 5 años, a continuación, se presenta criterios 

preponderantes al tema de estudio:  
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En una de las conclusiones en su artículo científico Jorge & Gonzáles (2017) valora la 

importancia de realizar estudios sobre el tema investigación “A pesar de esas limitantes 

expuestas, los resultados de este estudio apoyan la viabilidad e importancia de valorar las 

investigaciones en torno a los estilos de crianza. En síntesis, este estudio abre líneas de 

pensamiento para científicos y profesionales vinculados con la temática de la 

socialización familiar y los estilos educativos parentales” (p.55). 

En su artículo de investigación Yanchapaxi et al. (2021) Estilos de crianza en el desarrollo 

de la identidad y autonomía en niños de 4 a 5 años concluye que Los estilos de crianza se 

caracterizan por un patrón de comportamiento repetitivo es decir como los padres 

influyen en el desarrollo de la identidad y autonomía de sus hijos, que desde temprana 

edad demuestran su personalidad, destrezas y habilidades en la resolución de problemas 

de la vida diaria (p.269). 

Asimismo, Franco (2014) en su investigación científica Relación entre los estilos 

de crianza parental y el desarrollo de ansiedad y conductas disruptivas en niños de 3 a 6 

años, expresa: 

Para concluir, cabe señalar que una de las claves fundamentales para definir un 

modelo educativo parental adecuado sería el resultante de una adecuada 

combinación entre los niveles de afecto-comunicación-apoyo proporcionados al 

niño y los niveles de control-exigencia-disciplina. Encontrar el equilibrio 

adecuado entre ambos continuos es fundamental para lograr un buen ajuste 

emocional y comportamental en el niño (p.158). 
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De igual manera, Nieves, (2014) en su trabajo de investigación donde relaciona la 

autonomia y los estilos de crianza, en la discución de resultados precisa: 

También se observó que existen padres desaprobadores que típicamente no 

valoran las emociones y con frecuencia creen que no deberían permitir que las 

emociones negativas sucedan. Coincide con Gotman (2011) cuando menciona que 

los padres desaprobadores ignoran las emociones y pierden la oportunidad de 

conectarse y de crear una relación más cercana con sus niños cuando sus niños 

más lo necesitan (p.62). 

La investigación la dinámica familiar y estilos de crianza: pilares fundamentales en la 

dimensión socioafectiva de Gallego (2019) puntualiza: En suma, la autoridad ejercida 

desde el autoritarismo genera en los niños inseguridades llevándolos al aislamiento y a la 

búsqueda permanente de la aprobación del otro; aspecto que en la vida adulta se verá 

reflejado en jóvenes con poca capacidad para decidir frente a las situaciones de la vida 

cotidiana.  

1.2. Objetivos de la Investigación 

1.2.1. Objetivo general 

Describir los estilos de crianza parental aplicados por los padres de familia y la 

relación con el desarrollo de autonomía de los niños/as de 4 a 5 años de edad de la Unidad 

Educativa “Presidente Velasco Ibarra”. 
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1.2.2. Objetivos específicos 

• Diagnosticar los estilos de crianza parental utilizados por los padres de familia de 

los niños/as de 4 a 5 años de edad de la Unidad Educativa “Presidente Velasco 

Ibarra”. 

• Describir el desarrollo de la autonomía de los niños/as de 4 a 5 años de edad de la 

Unidad Educativa “Presidente Velasco Ibarra”. 

• Establecer la relación entre los estilos de crianza parental y el desarrollo de 

autonomía de los niños/as de 4 a 5 años de edad de la Unidad Educativa 

“Presidente Velasco Ibarra”. 

A continuación, se plantean las siguientes interrogantes de investigación las 

cuales a su vez se utilizarán de base primordial para el progreso de este estudio: 

• ¿Cuáles son los estilos de crianza utilizados por los padres de familia de los 

niños/as de 4 a 5 años de la Unidad Educativa “Presidente Velasco Ibarra”? 

• ¿Cuál es el nivel de desarrollo de la Autonomía de los niños/as de 4 a 5 años de la 

Unidad Educativa “Presidente Velasco Ibarra”? 

• ¿Cuáles son los estilos de crianza parental que tienen una correlación significativa, 

con el nivel de desarrollo de autonomía de los niños/as de 4 a 5 años? 

1.3. Justificación de la Investigación 

La presente investigación busca identificar la relación entre los estilos de 

crianza parental utilizados por los padres de familia del nivel inicial de la Unidad 

Educativa Presidente Velasco Ibarra, y el desarrollo de la autonomía de los niños de 
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4 a 5 años de edad. Además, el resultado de esta investigación se podrá emplear en 

poblaciones socioeconómicas similares, a fin de mejorar el desarrollo integral de los 

estudiantes dentro de la comunidad educativa. 

 Como se expuso en la introducción de este trabajo, en la actualidad existe 

un conflicto generalizado de los padres para tomar decisiones respecto a la crianza de 

sus hijos para lograr un adecuado desarrollo de su autonomía y una preocupación por 

hacerlo bien. Por una parte, existen propuestas que mencionan la importancia de 

educar a los hijos con límites, con la finalidad de que estos no se desvíen del “buen 

camino”, otras propuestas apuntan a la educación con amor, en el entendido de que 

son las muestras de afecto las que proporcionan a los menores la motivación necesaria 

para su adecuado desarrollo y comportamiento en la vida, con ética y valores.  

Los estilos de crianza parental y la relación con la autonomía de los niños/as, 

al cual refiere la presente investigación es relevante para la comunidad educativa 

debido a que el desarrollo integral de los niños desde sus hogares se va marcando 

paulatinamente conforme avanza el tiempo y las etapas de desarrollo progresan, por 

ello particularmente en la edad temprana, las reacciones que resultan de la interacción 

de los niños/as con sus padres debe generar estímulos positivos que perduren en el 

transcurrir de sus vidas. 

Sobre esta base el trabajo de investigación se justifica en la medida que tiene 

beneficiarios directos e indirectos, siendo estos los siguientes: Los niños/as del centro 

de educación inicial serán los primeros beneficiarios del análisis entre los estilos de 

crianza y la relación con el desarrollo de autonomía. Las familias se beneficiarán 
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porque podrán identificar el estilo de crianza que aplican a sus hijos, y como esto 

ayuda en el desarrollo de su autonomía, y apoyarles en su desarrollo integral, 

brindándoles seguridad y mejorando la relación entre los padres e hijos/as. 

La Unidad Educativa se beneficiará en su labor pedagógica porque al mejorar 

las relaciones entre padres e hijos, el desarrollo integral y la educación, proporcionará 

seguridad a los padres de familia y credibilidad a la comunidad en general 

aumentando así su prestigio académico y reconocimiento. 

El presente trabajo investigativo es de gran utilidad porque permite conocer 

los estilos de crianza aplicados por los padres de familia y la relación con la autonomía 

de los niños de 4 a 5 años, lo que en un futuro servirá de orientación y reflexión para 

los progenitores, docentes y estudiantes,  permitiendo mejorar la manera de 

comportamientos dentro de la relación entre padres e hijos, como maestros se 

convierte en una herramienta útil para identificar la problemática en la autonomía de 

los estudiantes y como fuente de información para otras investigaciones relacionadas 

con el tema. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

2.1. Estilo de crianza parental 

Para Aguirre Dávila, (2014) es “un conjunto de acciones, sentimientos y actitudes 

que los padres manifiestan hacia los niños y que, tomadas como un todo, generan un clima 

emocional favorable o desfavorable en el desarrollo de los niños” (p. 6). La crianza es la 

guía y directrices que los progenitores proveen a sus hijos, son los cuidados brindados 

para satisfacer sus necesidades, y tiene crucial incidencia en la supervivencia, bienestar y 

educación de estos, influenciando directamente en su comportamiento, favoreciendo su 

crecimiento, autonomía y desarrollo integral, a través de enseñanzas que le permitan 

explorar, explicar y relacionarse efectivamente con el medio que le rodea. 

Desde otro punto de vista Maestre, Et al. (2007) el estilo de crianza es la 

internalización de valores que acompaña a todo individuo en el transcurso de su desarrollo 

facilita que vaya absorbiendo criterios y valores, así como la cultura y el orden social, que 

emana de su entorno próximo-familiar y de las propias sociedades donde crece y se 

desarrolla. 

2.1.2. Importancia de los estilos de crianza parental 

Vega, (2020), define que la importancia de que los padres presten mayor atención 

a sus prácticas parentales o estilos de crianza debido a que constituyen el eje en su rol 

educador, pues les brindarán herramientas para superar todo obstáculo que encuentre en 

su camino, de lo contrario se enfrentarán a un abismo interminable de dificultades donde 
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los hijos son quienes asumen las consecuencias. Tan relevante es la influencia de la 

educación que reciben los hijos desde los primeros años de vida, que determina su 

accionar en ambientes diferentes al contexto familiar, uno de estos espacios, es la escuela, 

tan transcendental en la vida de los hijos, bien sea, porque es donde se encuentran la 

mayor parte de su tiempo o por ser el lugar donde se instituyen las primeras interacciones 

entre sus pares (p.90). 

2.1.3.    Clasificación de los estilos de crianza parentales 

Los estilos parentales son trasmisiones terminantes y constantes para las personas, 

las que se dan en el seno de la familia como la estructura inicial que da acogida al infante 

de ahí la importancia en esta práctica como en eje fundamental en el desarrollo integral 

del niño Aroca & Paz (2012). 

Existen diversos trabajos de investigación sobre estilos de crianza parental, que 

hacen referencia a la forma de educar o criar a sus hijos por parte de los padres, y cómo 

se relaciona con el desarrollo emocional de los hijos, dada su relevancia en el proceso de 

socialización.  En razón de ello, uno de los trabajos más elaborados y con mayor 

precisión, al definir los estilos de crianza parental, es el   realizado   por   Baumrind   citada   

en   Torio et al. (2008).  
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Tabla 1. Estilos de Crianza 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Autoría: Propia. 

2.1.3. 1. Estilo Autoritario 

El estilo autoritario valora sobre todo la obediencia como una virtud que debe 

cultivarse en la práctica de crianza, el castigo o fuerza se utiliza para subordinar y 

restringir a los hijos. El diálogo no resulta fácil el rechazo es una medida disciplinaria, 

esto repercute de manera negativa en el desarrollo de los niños, se afecta la creatividad y 

la autonomía personal, la interacción de los miembros de la comunidad, minan su 

autoestima, generando niños tímidos, tristes, introvertidos, poco comunicativos y faltos 

de afectividad, con la poca cultivación de valores. Jiménez (2010). 

2.1.3.2. Estilo Permisivo 

Este estilo se caracteriza por un control y madurez muy insipientes por parte de 

los padres a la hora de criar a sus hijos, pero por lo contrario el afecto y la comunicación 

gozan de niveles altos, que, aunque estos son importantes y relativamente primordiales 

precisamente son los causantes de dejar hacer en nombre de la afectividad existente Saénz 
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& Sepúlveda, (2018).  Este estilo acepta todo tipo de conductas y el castigo es utilizado 

muy pocas veces, para tomar decisiones realizan consulta y aceptación de los hijos, no es 

capaz de dar órdenes e implantar el orden, no tiene una estructura de convivencia y el 

niño es quien auto organiza, Sin embargo, están conscientes de la razón, pero se resiste al 

control y poder sobre el infante. 

2.1.3.3. Estilo Negligente 

Lo que caracteriza al estilo negligente es un descuido general, falta de atención 

total de los padres para con los hijos. La prioridad de los padres es cubrir sus propias 

necesidades sobre las de sus hijos, la falta integra de reglas, limites, normas y vigilancia. 

Guerrero, (2016). El estilo negligente, es simplemente el descuido total de la atención de 

hijos e hijas. Los padres están más ocupados en satisfacer sus propias necesidades, que 

las de sus hijos/as. No hay reglas y no hay vigilancia. Bajo este estilo niños y niñas 

manifiestan baja autoestima, dificultad para acatar normas, poca sensibilidad hacia las 

emociones de los demás y muy vulnerables a conflictos personales y sociales. 

2.1.3.4. Estilo democrático 

Procede su nombre de la práctica educativa de padres democráticos, que son los 

que muestran niveles altos en comunicación, afecto, control y exigencias de madurez. 

Como resultado, son afectuosos, fortifican el comportamiento, castigo y son sensibles a 

las petitorias de atención del niño; no son condescendientes, sino que rigen y controlan 

siendo consecuentes de los sentimientos y capacidades; También se puede precisar el 

estilo democrático en función de la evitación de decisiones injustas, el elevado nivel de 
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interacción verbal y siempre existirá una explicación del porqué de las normas, siendo 

estas satisfactorias para las dos partes. Ramírez (2005). 

2.1.4 Consecuencias de los estilos de crianza 

         Los padres originan determinadas consecuencias evolutivas, dependiendo de los 

estilos de crianza que practiquen a la hora del acompañamiento en la vida cotidiana de 

sus hijos éstas siempre repercutirán en los niños y niñas y su forma de relacionarse, de su 

personalidad y características según Blanco, (2019) ástas consecuencias de acuerdo al 

tipo de crecimiento  se presentan de la siguiente manera: 

• Estilo Democrático 

✓ Niños felices consigo mismo y solidarios 

✓ Niños autónomos, socialmente competente, responsables y con valores 

morales 

✓ Perseverante en las metas propuestas, tienen control en sus sentimientos y 

emociones. 

• Estilo Autoritario 

✓ Niños sumisos y obedientes 

✓ En muchos casos con el pasar del tiempo se vuelven irresponsables y 

agresivos 

✓ Con una alta probabilidad de ser depresivos y de sentirse culpables 

✓ Autoestima baja y control insipiente 

✓ Habilidades sociales escasas. 
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• Estilo Permisivo 

✓ Incapaces de controlar impulsos, emociones y sentimientos 

✓ Adultos difíciles de madurar 

✓ No son perseverantes en sus metas 

✓ A primera vista son entusiastas y vivaces 

• Estilo Negligente 

✓ Niños con autoestima baja 

✓ No respetan o acatan normas o reglas 

✓ No son empáticos 

✓ Niños vulnerables a aprietos, conflictos con los demás y personales. 

2.1.5. El estilo de crianza en niños y niñas del nivel inicial. 

Desarrollar un estilo de crianza correcto o apropiado durante los primeros años de 

vida es desafínate para los padres, pues la gran mayoría cargan sobre sí la presión de la 

opinión de sus progenitores, la sociedad o de las personas de su entorno que en muchas 

ocasiones señalan caminos diferentes. Tener un equilibrio entre el control y la 

sensibilidad es una de las formas correctas para direccionar la crianza de los niños de 

este nivel, esto lo señala las investigaciones realizadas sobre este tema Bornstein & 

Marc, (2014). 

Asimismo, Oliva, et al. (2008) proponen estilos parentales relacionales asociados 

con el clima y caracterizados por el apoyo, el afecto, la comunicación y la promoción 

de la autonomía desde una perspectiva más multidimensional, no sólo de afecto y 

control en las pautas de crianza. Desde el punto de vista de Rodrigo López, (2015) La 



15 

 

 

  

cuestión clave no es si las figuras parentales deben ejercer la autoridad para que los hijos 

les obedezcan, sino cómo ejercerla de modo responsable para que se preserven los 

derechos de los hijos e hijas, se fomenten sus capacidades críticas y de participación en 

el proceso de socialización, y se promueva progresivamente su autonomía e implicación 

productiva en la vida comunitaria (p.41). 

2.1.6. Satisfacción de necesidades desde la crianza positiva                                                                              

Las necesidades de los niños que deben cubrirse para alcanzar metas de desarrollo idóneo son 

básicamente las mismas. Asimismo, el enfoque de la crianza Positiva reconoce la importancia de 

cubrir las necesidades de las figuras parentales para que puedan ejercer adecuadamente su labor. 

Rodrigo López, (2015). 

Tabla 2. Satisfacción de necesidades desde la parentalidad Positiva 

Autor:  Tomado de Rodrigo (2015). Preservación familiar y parentalidad positiva: dos enfoques 

en     convergencia (p.41). 

 



16 

 

 

  

2.1.7. Funciones de padres y madres para una crianza saludable 

La UNICEF, (2018) exhorta que las funciones que cumplen los padres y las 

madres son muchas y van variando según la edad, las características y las necesidades de 

cada hijo, pero siempre están vinculadas con: 

• Cubrir las necesidades materiales de los hijos (alimentación, vestimenta e higiene) 

y proteger su salud. 

•  Brindarles el clima y las condiciones emocionales adecuadas para el desarrollo 

de su personalidad, ya que ésta se forma siempre en la cercanía afectiva de los 

responsables de su crianza. 

• Contenerlos y darles respuesta a sus angustias, llantos y necesidades para que 

aprendan a auto calmarse y lidiar con sus emociones. 

• Fomentar su socialización, transmitiéndoles las pautas culturales para que puedan 

relacionarse con los demás. 

•  Mostrarles ideales y modelos para resolver situaciones difíciles que se les 

presenten en la vida. 

• Intentar que comprendan quiénes son y qué necesitan, que se conozcan ellos 

mismos, permitiendo que expresen sus emociones y nombrándolas para que 

puedan apropiarse de ellas. 

• Ayudarlos a crecer y ser cada vez más autónomos. 
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2.2. Autonomía 

Esta es una variable continuamente mentada por los educadores ya que es uno de 

los fines principales de su labor. Apunta a que, en las cosas que le competen, el hijo se 

haga cargo sin requerir de otra persona para su realización. Este proceso es de especial 

involucramiento de los núcleos familiares desde la primera participación de correlación 

con los demás miembros de la misma en pro de lograr obtener el sentimiento de seguridad, 

privacidad y autoestima estimulando la integración bajo la propia confianza ya que se 

busca la individualidad en el sentido de que logre obtener los requisitos para un mejor 

desempeño en cualquier situación que lo coloque el mundo exterior. 

No obstante,  el alcanzar la autonomía direcciona hacia el mejor alcance de las 

actividades educativas con los que se intenta de manera progresiva alcanzar mientras va 

creciendo con los conocimientos y aportes de sus ámbitos con las que logre establecer las 

resoluciones a situaciones que les plantean estas relaciones y la proyección de alcanzar 

una autonomía necesaria para su adultez al final de su formación, de aquí que se intente 

alcanzar un autocontrol con el que les sea más fácil cumplir con retos y objetivos 

personales y sus capacidades frente a como conducirse por sí mismo a pesar de los 

condicionamientos externos, e imponer una decisión distinta Rodríguez  (2016). Esta 

dirección de sí mismo se apoya en la capacidad que tiene la persona de pensar las 

alternativas de acción de que dispone, estimando la más conveniente. Para que se haga 

práctico este ‘pensar’ requiere que se elija esa alternativa conveniente, con firmeza y 

valentía porque, aunque sea muy conveniente tal vez no sea grata. 
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En este tema, el sentimentalismo puede jugarnos una mala pasada. Con cierta 

frecuencia vemos actitudes de sobreprotección por parte de los padres ya que no les dejan 

desenvolverse por temores infundados. Ofrecerles apoyo para las actividades que tienen 

que haber dominado para su edad, no les beneficia; con eso impiden el logro fundamental 

de todo su proceso educativo: que cuando sea adulto se haga cargo de su vida. 

2.2.1. Importancia de la Autonomía 

Cuando se habla sobre autonomía en niños y niñas de etapa prescolar, se vuelve 

un aspecto prioritario tanto para padres de familia, docentes y comunidad, comprendiendo 

que lograr la autonomía en esta edad servirá de base fundamental para su inclución como 

individuo en la sociedad, capaz de adquirir conocimientos que le permitan reconocerse a 

si mismos, con sus capacidades, habilidades y debilidades, las mismas que le posibilite 

solucionar los retos que se presenten en su vida diaria y superarlos, para Zambrano, et 

al.,(2018) señalan: 

 Es muy importante recalcar que personas con un buen desarrollo en autonomía, 

son capaces de adquirir aprendizajes por sí mismos, y de resolver situaciones 

problemáticas que se presentan en la vida cotidiana, (p.122). 

En ese mismo contexto, cultivar la autonomía en las personas les posibilita la 

libertad para pensar, elegir y ser responsables de sus decisiones y actos, sin bien es cierto 

tomar las sugerencias de los demás se convierte en una práctica diaria, ser autónomo le  

da la opción de elegir si esta le es útil para su vida o simplemente la descarta y continua 

con lo que se ha trazado, para Cuesta & Díaz, (2015), Considerar que se es autónomo 
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cuando no se reciben influencias externas o interferencias es decir cuando se tiene la 

disposición para pensar decidir y elegir por sí mismo de manera libre e independiente ser 

responsable de sus propios actos y en consecuencia de dirigir de forma responsable su 

propia vida,(p,84). 

Ser autónomo es un proceso importante, este le da la oportunidad de ser 

independiente al momento de adquirir aprendizajes, de investigar y de preguntar en total 

libertad y seguridad, de que es un derecho aprender y ser atendido, la autonomía otorga 

la responsabilidad del accionar, de las consecuencias y logros de cada decisión por más 

mínima que está sea, ser parte del progreso de la misma se vuelve una tarea obligatoria 

para padres de familia y maestros desde el acompañamiento y no desde la imposición, 

dando al niño o niña la posibilidad de elegir Poveda, (2013). 

2.2.2. Desarrollo de la Autonomía 

Desarrollar la autonomía en las personas no solo se limita a expresar lo que piensa 

sino más bien será aquel aspecto que tenga que ver con todo tipo de decisión desde su 

criterio, el mismo que fue creado desde los aprendizajes desde su temprana edad, su 

cultura, entorno familiar y el contexto de su educación, siendo estas influencias foráneas, 

que no es una obligación acogerlas como propias la persona que desarrolla su autonomía 

decide que tomar para su diario vivir y que dejar de lado, para  Mazo, (2012), una persona 

autonoma es: 

 Es un hecho que la persona autónoma desarrolla conceptos de sí mismo y la 

realidad a partir de la información que recibe de otros, pero tiene independencia de criterio 
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para discrepar o coincidir con los de los demás. El ideal propuesto para la actuación está 

dentro de sí y no en un lugar o factor externo. Un ejercicio adecuado del uso de la 

autonomía, entendido de tal forma, puede llevar a revalidar o rechazar lo que socialmente 

se ha establecido frente a algo, (126). 

El desarrollo de la autonomía personal es un objetivo prioritario en la educación 

de un niño. Un niño autónomo es aquel que es capaz de realizar por sí mismo aquellas 

tareas y actividades propias de los niños de su edad y de su entorno socio cultural. Un 

niño poco autónomo es un niño dependiente, que requiere ayuda continua, con poca 

iniciativa, de alguna manera sobre protegido. 

Los niños con pocos hábitos de autonomía generalmente presentan problemas de 

aprendizaje y de relación con los demás. De ahí la importancia de su desarrollo: 

normalmente cuando progresan en este aspecto, también lo hacen en su aprendizaje y 

relación con los demás, según Sandoval, (2017) : 

• Autonomía como norma general es todo aquello que el niño pueda hacer solo, 

siempre que no implique peligro, debe hacerlo él mismo. También es válido como 

criterio enseñar aquellos hábitos que tienen adquiridos la mayoría de niños de una 

edad. 

• Entre los hábitos de autonomía que un niño debe adquirir tenemos los siguientes 

expuestos de menos a más en distintas áreas: 

• Higiene: Todo lo referido a la higiene y autocuidado personal: por ejemplo: 

control de esfínteres, lavarse las manos sólo, cepillado de dientes, el baño, lavarse 

la cabeza, peinarse, usar los productos de higiene. 
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• Vestido: Todo lo que se refiere al uso de las prendas y su cuidado: ponerse 

distintas prendas (pantalones, calcetines, abrigos, zapatos, cremalleras, botones), 

guardarlas en el lugar adecuado, elegir la propia indumentaria. 

• Comida: Relacionado con la conducta alimentaria: Comer solo, uso de los 

distintos instrumentos, respetar unas normas básicas de educación en la mesa, 

prepararse una merienda. 

• Vida en sociedad y en el hogar: Son hábitos referentes a la relación con los demás, 

el uso de algunos servicios comunitarios y la conducta en el hogar: van desde 

saludar a la gente conocida, escuchar, pedir por favor y dar las gracias; respetar 

turnos en juegos, pedir prestado, conocer los lugares para cruzar la calle, evitar 

peligros (enchufes, productos tóxicos), ordenar sus pertenencias, usar el teléfono, 

comprar. 

2.2.3. Tipos de Autonomía  

• Autonomía Moral 

Kamii, (1970) La moralidad trata acerca del bien y del mal en la conducta humana, en la 

moralidad heterónoma, estos asuntos se solucionan de acuerdo con las reglas establecidas 

y la voluntad de las personas con autoridad. En la moralidad autónoma, al contrario, el 

bien y el mal lo determina cada individuo a través de la reciprocidad, es decir, la 

coordinación de los puntos de vista, (p.3). 

Ser autónomos moralmente significa que somos libres de elegir entre el bien y el 

mal, considera el trato a los demás como le gustaría a cada individuo ser tratado, decidir 
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mentir es considerado malo en lo moral, no porque sea malo mentir sino más bien por el 

hecho de menoscabar la confianza que otras personas tengan hacia nosotros, por lo tanto, 

la autonomía moral nos permite reflexionar y decidir si hacer el bien o el mal. 

• Autonomía Intelectual 

Kamii, (1970) Al igual que en el campo de lo moral, la autonomía intelectual 

también significa gobernarse a sí mismo y tomar sus propias decisiones. Mientras que la 

autonomía moral trata sobre lo "bueno" o lo "malo", lo intelectual trata con lo "falso" o 

lo "verdadero”, (p.11) 

Esta autonomía se forma desde la decisión propia, es verdad que un niño recibirá 

la explicaciones de tal o cual cosa de parte de los adultos que la considerará verdadera, 

pero esto se dará durante un tiempo con el andar de los días, la curiosidad y la 

investigación propia permitirá incorporar nuevas opiniones y realidades adquiridas desde 

su propia perspectiva, si esta autonomía se cimienta de manera correcta permitirá al niño 

considerar de forma positiva la opinión, sugerencias y explicaciones de los demás y 

aceptarlas en caso de ser correctas. 

2.2.4. Ámbito de Identidad y Autonomía según el Currículo de Educación Inicial 

El Currículo de Educación Inicial se enfoca en una visión donde los niños y niñas 

son los autores de su propio aprendizaje, es inclusivo y toma en cuenta emociones, 

sentimientos y expectativas de los mismos, este dentro de su estructura contempla los 

ámbitos y destrezas de aprendizaje, el ámbito que concierne a la presente investigación 

es el de Identidad y autonomía, el mismo que está definido por MinEduc, (2014): 
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 En este ámbito se encuentran aspectos relacionados con el proceso de 

construcción de la imagen personal y valoración cultural que tiene el niño de sí mismo, 

su autoconocimiento y la generación de acciones y actitudes que le permitan ejecutar 

actividades que requiera paulatinamente de la menor dependencia y ayuda del adulto. 

Todo esto con la finalidad de desarrollar su progresiva independencia, seguridad, 

autoestima, confianza y respeto hacia sí mismo y hacia los demás. En este ámbito se 

promueve el desarrollo de la identidad en los niños con un sentido de pertenencia, 

reconociéndose como individuo con posibilidades y limitaciones y como parte de su 

hogar, su familia, su centro educativo y su comunidad, (p,31). 

Identidad y autonomía en los niños de 4 a 5 años, es tomado como una 

característica importante para el desarrollo integral correcto de los infantes, donde la 

independencia en su actuar, la seguridad, el trabajo de la autoestima y confianza en ellos 

mismos se vuelve una premisa en educación de este nivel, siempre con el apoyo de padres 

de familia y comunidad. 

2.2.4.1. Objetivos de Aprendizaje y Destrezas de Ámbito de Identidad y Autonomía. 

Los objetivos de aprendizaje son aquello que se quiere lograr en el aprendizaje de 

los estudiantes, esto lleva un tiempo determinado, asimismo las destrezas corresponden a 

las interrogantes ¿Que deben hacer los niños? ¿Qué deben saber los niños?, esto siempre 

se planteará de acuerdo con su edad y ritmo de aprendizaje. 
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Tabla 3. Ámbito de Identidad y Autonomía  

Ámbito Identidad y Autonomía 

Objetivo del subnivel: lograr niveles crecientes de identidad y autonomía, alcanzando grados 

de independencia que le posibiliten ejecutar acciones con seguridad y confianza, garantizando 

un proceso adecuado de aceptación y valoración de sí mismo. 

Objetivos de 

aprendizaje 

Destrezas de 4 a 5 años 

Desarrollar su identidad 

mediante el 

reconocimiento de sus 

características físicas y 

manifestaciones 

emocionales para 

apreciarse y 

diferenciarse de los 

demás. 

Comunicar algunos datos de su identidad como: nombres 

completos, edad, nombres de familiares cercanos, lugar dónde vive. 

Demostrar curiosidad por las características físicas (genitales) que le 

permiten reconocerse como niño y niña. 

Identificar sus características físicas y las de las personas de su 

entorno como parte del proceso de aceptación de sí mismo y de 

respeto a los demás 

Identificar y manifestar sus emocionales y sentimientos, expresando 

las causas de los mismos mediante el lenguaje verbal. 

Tomar decisiones con respecto a la elección de actividades, 

vestuario entre otros, en función de sus gustos y preferencias, 

argumentando las mismas. 

Adquirir niveles de 

independencia en la 

ejecución de acciones 

cotidianas a través de la 

práctica de hábitos de 

higiene y orden. 

Practicar con autonomía hábitos de higiene personal como lavarse 

las manos, los dientes y la cara. 

Realiza independientemente normas de aseo al ir al baño. 

Vestirse y desvestirse de manera independiente con prendas de 

vestir sencillas 

Seleccionar las prendas de vestir de acuerdo al estado climático 

(prendas para el frío / prendas para el calor). 

Utilizar la cuchara, tenedor y el vaso cuando se alimenta de manera 

autónoma. 

Practicar hábitos de orden ubicando los objetos en el lugar 

correspondiente. 
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Practicar acciones de 

autocuidado para evitar 

accidentes y situaciones 

de peligro cumpliendo 

ciertas normas de 

seguridad. 

Identificar las situaciones de peligro a las que se puede exponer en 

su entorno inmediato y seguir pautas de comportamiento para 

evitarlas. 

Practicar las acciones a seguir en situaciones de riesgo como: 

temblores, incendios, entre otros, determinadas en el plan de 

contingencia institucional. 

Practicar normas de seguridad para evitar accidentes a los que se 

puede exponer en su entorno inmediato. 

Nota: Adaptado del Currículo de Educación Inicial (2014), (p,33), MinEduc 

2.2.5. Autonomía en niños y niñas de 4 a 5 años. 

La edad de 4 a 5 años es considerada en autonomía como la de “yo puedo solo”, 

la misma que se vuelve complicada para la crianza de los niños, los padres de familia 

muchas ocasiones no saben cómo actuar y los docentes se ven atados de manos, es 

importante comprender que este momento en la vida de los seres humanos es la pauta 

para volverse independientes claro está que de acuerdo a su edad, pero no solo esta 

autonomía abarca higiene, alimentación vestimenta sino más bien va orientada al 

aprendizaje de nuevas rutinas que les servirán para enfrentar los problemas que se les van 

presentando,  para  Bornas, (2002),  la autonomía en los niños es: 

Cuando se habla de autonomía personal en la infancia, a menudo se tiene una 

visión simplista del tema que lo reduce a los hábitos de higiene personal, alimentación y, 

en menor medida, trabajo. La autonomía personal se considera desde una perspectiva 

global, que abarca los hábitos, pero no se reduce a ellos. Para ello se utiliza el concepto 

clave de autorregulación, suponiendo que el niño capaz de autorregular su actividad es 

más autónomo que aquel que no sabe hacerlo y depende de los demás. (p,3) 
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Sin embargo, dar la batuta y elección a los pequeños se vuelve una tarea difícil 

para los progenitores y docentes, el temor a realizar accione herradas no les permite 

dejarlos ser autónomos, desmedrando la confianza en sí mismos es importante entender 

que la edad de los niños y niñas es la idónea para empezar a pulir esta autonomía y que 

bajo el apoyo y seguimiento de un adulto, lograrán llegar a ser seguros, independientes y 

dueños de sus decisiones. 

2.2.5.1. Características Autónomas en niños de 4 a 5 años. 

Las características que develan que los niños y niñas están en un proceso de 

autonomía correcto se definen de la siguiente manera, según Cerdas (2002)estas son: 

• Alimentación: Come solo, utiliza cuchara e incluso tenedor de forma eficaz 

• Vestuario: Es capaz de acoplar el broche de un cinturón, se pone los calcetines 

y zapatos con ayuda al momento de atar sus cordones, identifica el revés y el 

derecho en sus prendas de vestir, abotona y desabotona botones de diferentes 

tamaños, sube y baja cierres. Al alcanzar los cinco años se viste solo y puede 

atar y desatar nudos simples. 

• Higiene: Participa de forma activa del baño y lavado de dientes, se lava las 

manos con ayuda, colabora al momento de peinarse con el adulto. Al alcanzar 

los cinco años necesita de supervisión para el baño, lavado de dientes, pero lo 

hace en su mayoría solo. 

• Esfínteres: Control total de esfínteres incluso bajan el agua del baño solos y 

practican el uso del papel higiénico de forma correcta. 
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• Tomar iniciativas por sí solo. Cuestiona y se sorprende frente a hechos que no 

comprende o le causan curiosidad. 

• Vida social y en el Hogar: Respeta normas de convivencia en el hogar como, 

hora de acostarse, orden en su habitación o de sus juguetes. En la relación con 

su familia. 

2.2.6. Pautas para promover la Autonomía 

Los docentes y padres de familia que tienen contacto directo con niños de 

prescolar deben plantearse ciertas actitudes para cultivar la autonomía en los infantes, a 

continuación, se detalla las pautas que nos sirven de orientación para hacer un 

acompañamiento idóneo a los niños Carreño & Mendoza, (2014): 

• Permitir u ofrecer alternativas para elegir y decidir con conciencia de su elección 

como: ¿Qué deseas ponerte hoy de ropa?, o ¿Deseas ponerte vestido o pantalón? 

• Darles la opción de reflexionar sobre sus actos, por ejemplo: ¿Por qué dejaste tus 

juguetes en el piso, que puede pasar si tropezamos en ellos? 

• Al estar en la etapa de “yo solo” se les debe dar la suficiente confianza para que 

realicen sus actividades por si solos, siempre bajo nuestra vigilancia y apoyo. 

• Respetar sus elecciones al momento de dar su afecto y confianza, no obligar a 

saludar, abrazar o dar besos si no lo desea. Asimismo, permitir que se dé su tiempo 

para socializar con otras personas o sus pares.  

• No invadir los espacios donde desee estar en soledad, en silencio o no quiera 

comentar de ciertos temas. 
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2.2.7. Influencia de los padres en el desarrollo de la autonomía  

De cara a la confianza y seguridad en sí mismos se vuelve una premisa prioritaria 

para los padres de familia para con sus hijos, el instinto innato de protección de los 

progenitores muchas veces se vuelve nocivo y un limitante en el desarrollo de la 

autonomía de la niñez de este nivel, sin quitar la importancia tan grande que tiene el papel 

protector de los padres sobre todo en la edad por la que atraviesan los párvulos, el exceso 

de sobreprotección puede retardar su desarrollo adecuado, en su desarrollo emocional, en 

su forma de enfrentar las dificultades que se presentan y toma de decisiones. 

Tener un referente de autoridad, que no excluya opiniones, sugerencias y las 

diferentes formas de expresar la vida, respete las decisiones ajenas y no imponga sus 

deseos aduciendo que son padres, o los que mantienen el hogar o que los niños tienen una 

edad muy corta para saber lo que quieren, estimulará a los integrantes de la familia a ser 

autónomos, independientes y responsables de las decisiones tomadas, para Correa & 

Rodriguez, (2017) es importante que: 

 Potenciar en los hijos el desarrollo de la libre y responsable autonomía de su 

personalidad: es importante que en la familia o grupo familiar se construya un referente 

de autoridad, lo cual no excluye que los hijos se desarrollen como personas 

independientes. En el seno de la familia, sus integrantes pueden presentar 

contradicciones, pero justamente la forma como éstas se solucionen será la base para 

aprender a resolver pacíficamente los conflictos cuando estos se tengan que vivir en 

espacios diferentes a la familia, (p.26-27). 
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Anudado a esto, los progenitores deben ser capaces de realizar un proceso de aprendizaje 

donde la satisfacción de hacer bien las cosas sea el mayor premio, condicionar los 

comportamientos, gustos, actitudes, labores y decisiones con la imposición del premio o 

castigo, no permite la comprensión y la apropiación de su autonomía, volviéndose 

dependientes de sus padres o de un adulto que les diga que deben hacer, perjudicando el 

momento en que se encuentren en otros entornos  donde tengan que enfrentar otras 

realidades. 

León & Barrera, (2017) Aquellos niños que ayudan a sus padres con el único 

propósito de recibir dinero o dulces, y los que estudian y obedecen reglas únicamente 

para obtener buenas calificaciones, estarán gobernados por los demás, como aquellos que 

son “buenos” sólo para evitar ser castigados. Los adultos ejercen poder sobre los niños 

utilizando la recompensa y el castigo, y son dichas sanciones las que los mantienen 

obedientes y heterónomos. (p,3). 

La autonomía en la edad de educación inicial se vuelve un terreno fértil donde los 

padres de familia son los principales labradores, depende de estos que con el tiempo esta 

florezca y de los frutos deseados, dando como resultado niños y niñas que puedan 

incluirse en un grupo de pares sin problemas, puedan seguir reglas y cuestionarlas si ven 

en ellas peligro, la confianza suficiente para decir lo que les molesta y tomar decisiones 

el momento que se requiere.  
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2.2.8. Docentes forjadores de la Autonomía  

El papel que cumple el docente dentro del aula es primordial, de la mano de 

este vendrán nuevos conocimientos, valores y comportamientos, para el niño se abre 

un abanico de posibilidades de aprendizaje, en educación inicial prima la metodología 

de juego trabajo, por lo que el proceso de enseñar se debe tornar divertido, depende de 

la metodología y la vocación del docente para que el niño o niña realice sus labores en 

el aula de forma independiente, con seguridad y confianza. 

El docente que motiva a sus alumnos a descubrir y crear sus propios 

aprendizajes le está motivando a ser autónomo, le envía un mensaje de confianza en él, 

para continuar, escucha pacientemente, le apoya y direcciona a plantearse objetivos que 

en un futuro podrá alcanzar. 

Tassinari, (2017) A diferencia de lo que se suele creer, los formadores 

desempeñan un papel muy importante en el fomento de la autonomía: escuchan a los 

alumnos con atención y los motivan para que asuman la iniciativa de cara a su 

aprendizaje, los ayudan a formular objetivos propios realistas y a plasmarlos en un plan 

de estudio. Ponen a su disposición material y ofrecen consejo y crítica constructiva. 

Ser docente no solo se limita a impartir conocimientos, va mucho más allá 

somos constructores de sujetos libres, autónomos, independientes y seguros, tomar con 

responsabilidad nuestra labor es esencial para el aporte no solo de la educación sino de 

un futuro promisorio y positivo de nuestros alumnos y si se quiere de un país. 
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2.2.9. Marco Legal 

El trabajo de investigación “Estilos de Crianza Parental y su relación con el 

desarrollo de la autonomía del niño de  4 a 5 años de edad de la Unidad Educativa 

Presidente Velasco Ibarra del cantón Ibarra, se respalda en el marco legal, en las políticas, 

leyes y reglamentos rectores de la Constitución de la República del Ecuador, Ley de 

Educación Intercultural entre otras,  que prueban la aplicación de la misma, esto con la 

objetivo de dar valor legal a la investigación, las mismas que apoyan la educación, el 

correcto proceso enseñanza-aprendizaje a los niños y niñas de 4 a 5 años, subnivel inicial 

II., se describen los siguientes artículos de la estructura legal de nuestro país. 

Para avalar legalmente este proyecto se ha tomado del Ministerio de Educación, 

el siguiente artículo; que garantiza la inversión de recursos del estado, como prioridad en 

la participación de los mismos, inclusión e igualdad de las personas para generar el tan 

mencionado buen vivir. Mineduc, (2013) 

Art. 26.- La educación es un derecho de las personas a lo largo de su vida y un 

deber ineludible e inexcusable del Estado. Constituye un área prioritaria de la política 

pública y de la inversión estatal, garantía de la igualdad e inclusión social y condición 

indispensable para el buen vivir. Las personas, las familias y la sociedad tienen el derecho 

y la responsabilidad de participar en el proceso educativo (p. 1).  

Asimismo, se hace alusión al artículo de la constitución, ya que, la investigación 

se desarrolló en una institución educativa pública, por lo que goza de los beneficios que 

otorga el estado a todos los niveles de educación, incluido el nivel inicial. 
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 MinEduc, (2015) expresa: Art. 344.- El sistema nacional de educación 

comprenderá las instituciones, programas, políticas, recursos y actores del proceso 

educativo, así como acciones en los niveles de educación inicial, básica y bachillerato, y 

estará articulado con el sistema de educación superior (p. 4).   

En igual forma se consideró como muy importante el artículo de la LOEI, ya que 

es la ley que rige la educación de nuestro país, donde se habla claramente de la autonomía 

variable con la que se desarrolló el tema de investigación: 

MinEduc, (2015) aclara: Art. 40.- Nivel de educación inicial.- El nivel de 

educación inicial es el proceso de acompañamiento al desarrollo integral que considera 

los aspectos cognitivo, afectivo, psicomotriz, social, de identidad, autonomía y 

pertenencia a la comunidad y región de los niños y niñas desde los tres años hasta los 

cinco años de edad, garantiza y respeta sus derechos, diversidad cultural y lingüística, 

ritmo propio de crecimiento y aprendizaje, y potencia sus capacidades, habilidades y 

destrezas. La educación inicial se articula con la educación general básica para lograr una 

adecuada transición entre ambos niveles y etapas de desarrollo humano. 

 La educación inicial es corresponsabilidad de la familia, la comunidad y el Estado 

con la atención de los programas públicos y privados relacionados con la protección de 

la primera infancia. El Estado, es responsable del diseño y validación de modalidades de 

educación que respondan a la diversidad cultural y geográfica de los niños y niñas de tres 

a cinco años. La educación de los niños y niñas, desde su nacimiento hasta los tres años 
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de edad es responsabilidad principal de la familia, sin perjuicio de que ésta decida optar 

por diversas modalidades debidamente certificadas por la Autoridad Educativa Nacional. 

 La educación de los niños y niñas, entre tres a cinco años, es obligación del 

Estado a través de diversas modalidades certificadas por la Autoridad Educativa Nacional 

(p. 38). 

En el mismo orden el artículo que se menciona a continuación fue tomado en 

cuenta, porqué, el presente estudio, tiene como objetivo convertirse en un estudio base 

para complementar el aprendizaje que promueven el cuidado integral, como lo exige el 

estado ecuatoriano. 

MinEduc, (2015) define: Art. 41.- Coordinación interinstitucional. - La Autoridad 

Educativa Nacional promoverá la coordinación entre las instituciones públicas y privadas 

competentes en el desarrollo y protección integral de las niñas y niños desde su 

nacimiento hasta los cinco años de edad. Dicha Autoridad desarrollará mecanismos que 

permitan a la educación inicial complementar y articular transversalmente los programas 

de protección, salud y nutrición. (p, 39). 

Para concluir la constitución de la República del Ecuador Congreso Nacional, 

(2014) señala en el: Art. 37.- Derecho a la educación. - Los niños, niñas y adolescentes 

tienen derecho a una educación de calidad. Este derecho y acceso a la educación 

convirtiéndose las instituciones en garantizadores del cumplimiento del mismo por medio 

de su labor diaria, innovación, investigación y responsabilidad: 
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[…] 4. Garantice que los niños, niñas y adolescentes cuenten con docentes, 

materiales didácticos, laboratorios, locales, instalaciones y recursos adecuados y gocen 

de un ambiente favorable para el aprendizaje. Este derecho incluye el acceso efectivo a 

la educación inicial de cero a cinco años, y por lo tanto se desarrollarán programas y 

proyectos flexibles y abiertos, adecuados a las necesidades culturales de los educandos 

(p. 9). 
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CAPÍTULO III 

MARCO METODOLÓGICO 

A continuación, se muestra la secuencia metodológica que se planteó para el 

siguiente estudio: Estilos de crianza parental y su relación con el desarrollo de la 

autonomía del niño de 4 a 5 años de edad de la “Unidad Educativa Presidente Velasco 

Ibarra del Cantón Ibarra”. 

3.1 Descripción del área de estudio/Grupo de estudio 

El presente proyecto investigativo se desarrollará en la Unidad Educativa 

“Presidente Velasco Ibarra” de la parroquia El Sagrario, Cantón Ibarra, Provincia de 

Imbabura, ubicada en las calles Chica Narváez 2-20 y José Mejía Lequerica. Fue creada 

en el año de 1956 , actualmente forma parte de la Zona 1, Distrito Educativo 10D01 

Ibarra- Pimampiro – San Miguel de Urcuquí, perteneciente al Circuito C06-08-10; está 

conformada por 1700 (cohorte al 16/10/2021) estudiantes, 936 hombres y 764 mujeres, 

67 docentes, no tiene personal  administrativo, las autoridades son docentes LOEI 

encargados de funciones y 2 personas bajo la modalidad LOSEP de  apoyo del 

Departamento de Consejería estudiantil, 3 personas de servicio amparadas en la 

modalidad del Código de trabajo. 

MISIÓN 

Plan Educativo Institucional para la Convivencia Armónica, (2021-2022) “La 

Unidad Educativa “Presidente Velasco Ibarra” es una Institución pública de reconocido 

prestigio al servicio de la niñez y adolescencia, que brinda una educación de calidad y 
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calidez fortaleciendo el trabajo en equipo promoviendo en los estudiantes el desarrollo de 

destrezas y habilidades para la vida y la práctica de valores universales, mediante la 

acción coordinada y responsable de los diferentes actores de la comunidad educativa” (p, 

4). 

VISIÓN 

Plan Educativo Institucional para la Convivencia Armónica, (2021-2022) “Se 

proyecta como visión:  La Unidad Educativa “Presidente Velasco Ibarra” para el año 2024 

será un referente educativo de excelencia con oferta académica completa, un equipo 

docente y directivo de alta calidad humana, profesional e innovador, comprometido con 

la formación integral de estudiantes líderes; apoyados por padres de familia dinámicos y 

colaboradores; en un ambiente de respeto a los derechos humanos, diversidad, 

conservación de la naturaleza y convivencia armónica institucional; en permanente 

búsqueda de los estándares de calidad.” (p, 4). 

Figura 1. Ubicación Geográfica de la Unidad Educativa “Presidente Velasco Ibarra” 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: Adaptada https://goo.gl/maps/wisWpNanQCudxyqt5 

 

https://goo.gl/maps/wisWpNanQCudxyqt5
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3.2. Métodos de investigación 

3.2.1. Enfoque 

Está investigación adoptó un enfoque mixto, pues se manejó datos cualitativos y 

cuantitativos, que en conbinación nos permitieron obtener resultados que fueron 

interpretados y dieron paso a las conclusiones y recomendaciones según Sampieri et al. 

(2014) La meta del enfoque mixto no es reemplazar a la investigación cuantitativa, ni a 

la investigación cualitativa sino utilizar las fortalezas de ambos tipos de indagación 

combinándolas y tratando de minimizar sus debilidades potenciales (p.532).  

3.2.1.1. Método cuantitativo 

La presente investigación sigue un modelo positivista, Ricoy Lorenzo, (2006)  

señala: El conocimiento de este mundo puede conseguirse de un modo empírico mediante 

métodos y procedimientos adecuados libres de enjuiciamientos de valor para ganar el 

conocimiento por la razón. El conocimiento es objetivo (medible), cuantifica los 

fenómenos observables que son susceptibles de análisis matemáticos y control 

experimental. 

Se manejó la información desde la experiencia de los participantes, la que fue 

sometida a un proceso que permitió medir de forma estadística los datos, dejando por 

fuera, preferencias o prejuicios, centrándose objetivamente en lo que se desea lograr que 

es  “Describir los estilos de crianza parental aplicados por los padres de familia y la 

relación con el desarrollo de autonomía de los niños/as de 4 a 5 años”  tiene un enfoque 

metodológico predominantemente cuantitativo y tiene un alcance descriptivo- 
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correlacional ya que se mide y recolecta información que nos permite conocer la relación 

entre estilos de crianza parental y el desarrollo de autonomía de los niños de 4 a 5 años. 

La investigación corresponde al enfoque cuantitativo – cualitativo, según 

Hernández Sampieri, (2019) es la interacción y potenciación de ambos enfoques, 

constituyéndose en una complementación. 

Para, Hernández, R (2014), “El enfoque cuantitativo (que representa, como 

dijimos, un conjunto de procesos) es secuencial y probatorio, es un proceso lógico 

sistematizado que debe seguir una investigación para llegar a establecer los resultados 

deseados, y de esta manera continuar con las siguientes etapas de la investigación, es así 

como la idea va madurando o desvirtuando ciertos conceptos erróneos que direccionen 

de mejor forma el resultado de la investigación, esto incluye ciertos elementos como el 

cumplimiento de objetivos previamente trazados conocidos como objetivos específicos y 

que son lapsos de lo que se indaga y delimitan el resultado final que se puede entender 

como el objetivo final, para esto se debe apoyar la investigación en material recopilado 

con anterioridad para que dicha conceptualización en base a la revisión de literatura y que 

esta de soporte a lo que se está buscando demostrar, de esta manera se forma un marco 

teórico en el que también constan temas de otros autores que han investigado cosas 

similares y que de alguna forma sirven también para según sus investigaciones impulsar 

la que en el momento se realiza, se deberán formular ciertas hipótesis, variables y 

preguntas que deban ser probadas y evaluadas para diseñar el estudio y su planteamiento; 

se ordenan las variables de tal forma que aclaren el contexto de la investigación, permitan 
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generar las mediciones y generen resultados para comprobar la hipótesis con las 

conclusiones finales de la investigación. (Pág. 4, 5). 

Este trabajo de investigación tiene enfoque cuantitativo, ya que se realizaron 

hipótesis previamente para dar respuesta a las preguntas planteadas, de las cuales se 

formuló los objetivos de la tesis de estudio, los mismos que fueron cumplidos con un 

proceso ordenado a través de la recolección de datos, los mismos que fueron tabulados 

estadísticamente para establecer un patrón en el actuar de los padres de familia con 

respecto a la crianza de sus hijos y su influencia en la autonomía de los mismos.  

3.2.1.2 Tipos de Investigación  

Investigación Descriptiva 

Según, Hernández, R (2014), el desarrollo de un estudio descriptivo busca 

puntualizar cada uno de los elementos que aparecen en la investigación y la forma que 

intervienen en el proceso investigativo, las cualidades de los mismos, así como las 

cualidades de las personas que intervienen afectando de manera positiva o negativa en el 

estudio, como grupos o comunidades; de los procesos que se generan en base a los objetos 

que se someten a un estudio; se establecen alteraciones de dichos objetos o se mantienen 

los conceptos que se generan entorno a los fenómenos que se van formando en la 

investigación. Esto solo para informar dichos elementos, pero no la correlación que se 

genera entre estos. (Pág. 92). 

La investigación descriptiva permitió realizar un diagnóstico a los padres de 

familia sobre el estilo de crianza, esta información se midió de forma clara sin ningún 



40 

 

 

  

tipo de alteración de resultados lo que posibilitó describir de forma fidedigna los hallazgos 

realizados a través de las respuestas que fueron organizadas e interpretada, lo que permitió 

elaborar un estudio base para futuras investigaciones. 

Investigación Correlacional 

Marroquín, (2013) Tiene como finalidad establecer el grado de relación o 

asociación no causal existente entre dos o más variables. Se caracterizan porque primero 

se miden las variables y luego, mediante pruebas de hipótesis correlacionales y la 

aplicación de técnicas estadísticas, se estima la correlación. 

La investigación correlacional permitió considerar la relación entre las variables 

como una prioridad para conseguir los objetivos planteados, después de la medición de 

los resultados se identificó con la interrelación entre las mismas encontrando la 

correspondencia y estableciendo una dependencia directa y estrecha entre ellas.     

Investigación Documental 

Muñoz, (2015), Es aquella que emplea predominantemente fuentes de 

información escrita o recogida y guardada por cualquier otro medio, es decir, todo tipo 

de documentos: libros, publicaciones periódicas, materiales grabados por cualquier medio 

(voz, imágenes, datos), monumentos, documentos históricos, información estadística; 

todos ellos recopilados por otras personas o instituciones donde la tarea del investigador 

consiste en buscarla, organizarla, sistematizarla y analizarla para un determinado fin. En 

las investigaciones se maneja de alguna manera información documental, aunque esto es 

más frecuente en algunas áreas del conocimiento (p. 87). 
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Este trabajo de estudio partió de la investigación documental, se procuró 

seleccionar, recoger y analizar información sobre las variables de estudio, de fuentes 

fidedignas tomadas de artículos científicos, libros, tesis doctorales y de posgrado, la que 

permitió dar sustento al marco teórico y cimentar el conocimiento para la interpretación 

en los resultados.  

3.3. Procedimientos 

Fase 1 

En atención al objetivo específico, Describir los estilos de crianza Parental en 

padres de familia de niños de 4 a 5 años, se aplicó como instrumento de recolección de 

datos, el cuestionario de crianza parental CPRI, de Gerald (1991) adaptado por Roa y Del 

Barrio (2001), el mismo que fue aplicado a toda la población, este instrumento sirvió para 

valorar las actitudes de los padres hacia la crianza de los niños, el mismo que puede ser 

dirigido tanto a la madre como al padre, a través de este se midió las dimensiones, control 

y apoyo.  Este cuestionario consta de 78 ítems que están distribuidos en 8 escalas: apoyo 

(9 ítems), satisfacción con la crianza (10 ítems), compromiso (14), comunicación (9), 

disciplina (12), autonomía (10), distribución de rol (9), y deseabilidad social (5). 25 de 

estos están enunciados de forma positiva y 47 en forma negativa. 

Para su tabulación se utilizó la escala de Likert de 4 puntos que va, desde muy de 

acuerdo hasta el total desacuerdo, de la que se obtuvo las respuestas desde el 

conocimiento empírico de los padres de familia, este cuestionario buscó identificar 

aspectos específicos de la relación entre padres e hijos, que podrían ser causa de 
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contrariedades o concordancias que fomenten relaciones de calidad. Según la 

interpretación de los resultados se pudo identificar los estilos de crianza que se ubican en 

democrático, autoritario y permisivo, propuestos Baumrind (1971). 

Fase 2 

Con respecto al objetivo específico, Describir el desarrollo de la autonomía de los 

niños de 4 a 5 años, se tomó la Guía Portage de Educación Preescolar, por ser una prueba 

de evaluación que permite determinar las capacidades generales de los niños desde su 

nacimiento hasta los seis años de vida.  Está permitió valorar el comportamiento de los 

infantes y realizar un estudio real basado en el proceso enfocado en la adquisición de 

destrezas, capacidades y habilidades, tomando como referencia los patrones de 

crecimiento, ritmo de aprendizaje, entorno en el que se desenvuelven y el desarrollo 

adecuado según la edad, en el área de Autonomía. 

Está Guía Portage, se compone de una lista de objetivos y actividades, para 

analizar los objetivos, se han elaborado indicadores que evaluaron si estos se han 

cumplido. Se evaluó con una escala tipo Likert del 1 al 3, siendo 1 = Nunca), 2 =) A 

veces, 3 =) Siempre.  

Estos objetivos y actividades, fueron medidos a través de los parámetros que la 

guía nos ofrece en diferentes áreas como: socialización, lenguaje, cognición, desarrollo 

motriz y autoayuda, esta última es el área que compete como una de las variables de 

investigación en la que se hará énfasis. 
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• Autoayuda.  Se accedió a la evaluación de destrezas de autonomía, que debe 

dominar el niño de acuerdo a el rango de edad de los niños o niñas, que están en el 

contexto de autonomía personal (alimentación, vestido, higiene, etc.).  Cabe indicar 

que estas destrezas también están contempladas en el Currículo de Educación 

Inicial (2014), en el ámbito de Identidad y Autonomía, las mismas que se van 

desarrollando de acuerdo con la necesidad y edad. 

 Fase 3 

Para finalizar en relación con el objetivo, Establecer la relación entre los estilos 

de crianza parental y el desarrollo de autonomía de los niños de 4 a 5 años de la institución 

educativa, se analizó los resultados obtenidos en el cuestionario de crianza parental CPRI 

y de la Guía Portage de Educación Preescolar, instrumentos validados y aplicados en 

estudios anteriores, la información obtenida, permitió realizar el conteo, análisis y 

discusión de las mismas.  

Al realizar la discusión de los resultados se apoyó con la investigación realizada 

para el sustento del marco teórico. Se elaboraron las conclusiones y recomendaciones, 

basadas en los hallazgos tomando en cuenta el contexto del problema de estudio, 

obteniendo un insumo para optimar esfuerzos futuros y aportar en la mejora de la relación 

del desarrollo de la autonomía de los niños de 4 a 5 años y la relación con los estilos de 

crianza. 
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3.4. Consideraciones bioéticas  

La investigación se desarrolló considerando los principios bioéticos que 

beneficien la autonomía. El trabajo investigativo se llevó a cabo con la autorización 

explícita de las autoridades educativas del plantel, docentes y padres de familia de la 

Unidad Educativa” Presidente Velasco Ibarra”. 

A los sujetos partícipes de la investigación, se les comunicó de forma escrita, los 

aspectos más importantes de la investigación: objetivos, procedimientos, la importancia 

de su participación, tiempo de duración, leyes, códigos y normas que lo amparan, carácter 

voluntario en la participación y beneficios. Igualmente, se gestionarán todos los permisos 

respectivos para tener acceso a la comunidad educativa y se respetó el anonimato de las 

personas que colaboraron en la investigación. 
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CAPÍTULO IV 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

4.1. Representación de los estilos de crianza parental: Diagnóstico a padres de familia 

Con la finalidad de recopilar información sobre las características fundamentales 

de la investigación, se procedió analizar las variables del parentesco, estado civil y el 

número de hijos, los cuales fueron obtenidos a través de una encuesta sociodemográfica 

(Tabla 1). Como primera variable se identificó el parentesco que tiene el alumno con 

respecto al encuestado, a lo cual se pudo determinar que el 90.0% de ellos representan a 

las madres y el 10.0% a los padres. Asimismo, de esta población de estudio se estableció 

que el 36.0% son padres de familia solteros, el 38.0% casados, 6.0% se encuentran en 

unión libre, y solo el 20.0% corresponde a progenitores con estado civil divorciados. 

Tabla 4. Características sociodemográficas de los padres de familia 

Descriptor  

(Variable) 
Frecuencia Porcentaje (%) 

Parentesco (Encuestado)  
Mamá 45 90.0% 

Papá 5 10.0% 

Estado civil   
Soltero 18 36.0% 

Casado 19 38.0% 

Unión libre 3 6.0% 

Divorciado 10 20.0% 

Número de hijos   
Un hijo 13 26.0% 

Dos hijos 21 42.0% 

Tres Hijos 14 28.0% 

Cuatro hijos 2 4.0% 
  Nota: N = 50 observaciones (población de estudio) 
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Con respecto al número de hijos que tienen los padres de familia, se pudo 

diagnosticar que el 13.0% de encuestados tiene un solo hijo, el 42.0% dos, el 28.0% tres 

y solo el 4.0% tiene cuatro hijos. También, se pudo determinar que la mayor parte de los 

representantes de los estudiantes son jóvenes (50.0%), pues la edad de ellos oscila entre 

los 20 a 30 años, el 46.0% son padres adultos con una edad que fluctúa de 31 a 40 años, 

y el 4.0% son padres adultos maduros con aproximadamente 41 a 50 años (Tabla 2) 

Tabla 5. Grupos etarios de los padres de familia 

Rango de edad  

(años) 
Grupo Frecuencia 

Porcentaje  

(%) 

20 - 30 Padres jóvenes 25,00 50.0% 

31 - 40 Padres adultos 23,00 46.0% 

41 - 50 Padres adultos maduros 2,00 4.0% 

Nota: N = 50 observaciones (población de estudio) 

En lo que respecta a los resultados obtenidos, se puede mencionar que estos fueron 

similares a los hallazgos reportados por Luje (2018), pues los datos que obtuvo 

representan a un porcentaje del 11.1% de padres y un 88.9% de las madres de familia, de 

los cuales 37.3% son solteros, 29.4% casados, 2.6% divorciados y 30.7% en unión libre, 

determinando que el género femenino predomina más en la investigación, debido a que 

su influencia es notable en los procesos de desarrollo y crianza de los niños. A diferencia 

del estado civil, donde el predominio fueron los solteros y unión libre.   

Por otro lado, para entender los estilos de crianza que reciben los niños por parte 

de sus padres, se les aplicó el cuestionario denominado PCRI (Tabla 3). En el cual como 

primera dimensión se evaluó el proceso de apoyo que tienen los progenitores con los 

hijos, a lo cual se pudo evidenciar que el 16.0% presenta un soporte de tipo medio, 
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mientras que el 84.0% muestra una escala alta. También hay que recalcar que dentro de 

la investigación de Villanueva-Bermejo (2015) se encontró datos similares, debido a que 

se pudo observar que el 60% de los representantes están de acuerdo en brindar apoyo a 

sus hijos, mientras que el 40% no están de acuerdo, lo que indica que la mayor parte de 

los representantes brindan un apoyo base a sus niños. Adicionalmente, en la investigación 

el autor afirma que es fundamental que los padres puedan ofrecer apoyo a los niños 

durante su proceso de crianza, puesto que el individuo puede crecer con una mejor 

autoestima y con un adecuado desarrollo de su identidad. 

Tabla 6. Características de los padres de familia respecto a los estilos de crianza 

parental 

Escala Categoría Intervalo Frecuencia 
Porcentaje 

(%) 

Apoyo 

Bajo 9 – 17 0 0.0% 

Medio 18 – 27 8 16.0% 

Alto 28 – 36 42 84.0% 

Satisfacción con la 

crianza 

Bajo 10 – 19 0 0.0% 

Medio 20 – 29 19 38.0% 

Alto 30 – 40 31 62.0% 

Compromiso 

Bajo 14 – 27 11 22.0% 

Medio 28 – 42 39 78.0% 

Alto 43 – 56 0 0.0% 

Comunicación 

Bajo 9 – 17 44 88.0% 

Medio 18 – 27 6 12.0% 

Alto 28 – 36 0 0.0% 

Disciplina 

Bajo 12 – 23 3 6.0% 

Medio 24 – 35 39 78.0% 

Alto 36 – 48 8 16.0% 

Autonomía 

Bajo 10 – 19 1 2.0% 

Medio 20 – 29 47 94.0% 

Alto 30 – 40 2 4.0% 
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Distribución de rol 

Bajo 9 – 17 6 12.0% 

Medio 18 – 27 44 88.0% 

Alto 28 – 36 0 0.0% 

Deseabilidad Social 

Bajo 5 – 9 2 4.0% 

Medio 10 – 14 27 54.0% 

Alto 15 – 20 21 42.0% 

 

Con respecto a la satisfacción con la crianza (SC) que tienen los padres de familia 

hacia los niños, se identificó que el 38.0% representa un nivel de escala media, el 62.0% 

un soporte alto y el 22.0% bajo, lo cual, indica que la mayor parte de los progenitores 

tiene una buena SC de los niños. Estos hallazgos son diferentes a los reportados por 

Castillo-Castro (2016) el cual reporto un 31% de SC alto, 19% medio y el 50% con un 

nivel de SC bajo. En contexto, se puede afirmar que estas diferencias dependen de las 

vivencias personales de cada padre de familia, en muchos de los casos del estilo de vida 

positivo. Sin embargo, la insatisfacción puede estar relacionada con entornos de agresión, 

conflictos familiares, poca comunicación y altos niveles de fracaso o frustración, lo cual 

puede condicionar la crianza y desarrollo infantil (Ortiz et al., 2017) 

De la misma manera, se determinó que, el compromiso que tienen los padres de 

familia con los hijos en relación con la crianza fue 78.0% en un nivel medio y 22.0% un 

porcentaje bajo. A diferencia del estudio realizado por Arana (2021) el cual reportó que 

el nivel de compromiso que desarrollan los representantes de los niños es en un 6.8% 

medio y 84.9% bajo. Esto quiere decir que los padres ecuatorianos presentan mejor 

compromiso con la crianza con sus hijos, que los representantes peruanos. Sobre esto, 

Zambrano et al. (2017) menciona que el compromiso que desarrollan los padres con 
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respecto al estilo de crianza de sus hijos debe asegurar la confianza, pues el compromiso 

se basa en el respeto y los valores que los representantes inculcan a sus niños. 

Otra de las escalas evaluadas fue la comunicación que realizan los padres con sus 

niños, a lo cual se identificó que el 12.0% de ellos tienen una media altitud de interacción, 

mientras que el 6.0% muestran un nivel bajo de correspondencia, muy diferente a lo 

registrado por Castillo-Castro, (2016), el cual hace énfasis en que el nivel de 

comunicación que tienen los representantes con los estudiantes presenta en un 88% un 

nivel medio y el 12.0% bajo. Es importante mencionar que el nivel de comunicación que 

tienen los padres se fundamenta en la interacción que tienen con los niños, pues la 

confianza y la comunicación es la base principal del principio de la comunicación. Por 

este motivo, las diferencias que se encuentran en ambos estudios se atribuirían al nivel de 

comunicación que tiene los padres con los hijos, pues se ha reportado que altos niveles 

de comunicación parental contribuyen al desenvolvimiento del niño, que incluye generar 

sus propias opiniones e ideas, trasmitir mayor afecto, comprensión y respeto, a diferencia 

de niveles bajos donde se ha visto que el infante se sugestiona, deprime y tiene poca 

confianza de él (Pacussich-Jarama, 2015) 

Dentro del mismo contexto, también se comprobó la disciplina que manejan los 

padres de familia durante la crianza de sus hijos, a lo cual se evidenció que el 78.0% 

presentan un nivel medio, 16,0% alto y el 2.0% bajo, valores muy disímiles a los 

reportados en el estudio de Santos-Altamirano (2015), con un nivel de disciplina, que 

fluctúa en: 68.0% medio, 18.0%, alto y 2.0% bajo, lo cual indica que la disciplina no es 
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algo que se pueda manejar perfectamente con los niños, pues en la investigación de 

Becerra et al. (2008) se visualizó que los jóvenes entran en un proceso de desarrollo en 

donde la disciplina es un factor complicado de inculcar a los individuos en su proceso de 

formación. Además, se ha observado que niveles bajo de disciplina conducen a mayores 

niveles de agresión, ansiedad, depresión, incomunicación y malestar emocional (Nerín et 

al., 2014). 

Otro punto analizado fue la Autonomía que presentan los niños en relación con la 

crianza de sus padres. Se pudo determinar que el 94.0% de los representantes afirman que 

sus hijos presentan un nivel medio en la Autonomía, el 4.0% alto y el 12.0% bajo, lo cual 

indica que solo hay un pequeño porcentaje de individuos que han alcanzado un grado alto 

de autonomía debido a la buena estimulación, por parte de los representantes. En el 

estudio analizado por Bermejo (2015) también se comprobó que existen casos distintos; 

sin embargo, depende mucho de la edad del niño, pues en su estudio se evidenció que el 

80.0% de padres de familia aluden que, si presentan autonomía en la crianza de los niños, 

mientras que el 20.0% hace énfasis en que no brindan la autonomía necesaria. Según 

Nerín et al. (2014) esto se debe a el bajo desarrollo que presentan los niños con respecto 

a la autoayuda o a la inadecuada crianza de los padres, presentado por un estilo de crianza 

permisivo por parte de los padres.  

En lo consintiente a la distribución de rol se puede afirmar que en el desarrollo de 

la investigación se encontró que el 88.0% de los padres intercambian en un nivel medio 

el rol para la crianza de los hijos y el 4.0% un nivel bajo, estos datos también presentan 
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algunas  similitudes en la investigación de Santos-Altamirano (2015) debido a que el 60% 

de los representantes están de acuerdo en que la distribución de rol es fundamental, y el 

40.0% no están de acuerdo. En contexto, se puede decir que el alto nivel de porcentaje de 

la distribución de roles entre padres de familia es muy bueno, debido a que muchos de 

ellos implementan planes en donde la colaboración de los dos padres es la base principal 

de la crianza del niño (Cabanillas y Vásquez, 2017). 

Finalmente, para entender la deseabilidad social que tienen los individuos, se pudo 

encontrar que el 4.0% es bajo, 54.0% medio y el 42.0% alto, lo cual indica que muchos 

de los niños, si se sienten aceptados por la sociedad, debido a que la crianza que los padres 

ofrecen a sus hijos tiene un buen nivel de desarrollo. De igual manera, en la indagación 

del estudio desarrollado por Perez et al. (2010) se observó que muchos de los estudiantes 

si presentan un nivel de deseabilidad social aceptada, debido a que la mayor parte de los 

padres mencionó que el estilo de crianza que ellos brindan se basa en la conducta y 

comportamiento del individuo, pues educar con buenos valores es fundamental para que 

el niño no tenga problemas dentro y fuera de la sociedad (Tabla 3). 

Por otro lado, en la Tabla 4 se puede observar que el apoyo (p=0.046) y la 

disciplina (p=0.041) del niño depende de la edad del padre de familia, pues en la 

investigación de Beghelli (2015) se pudo comprobar que muchos de los padres jóvenes, 

adultos y mayores tienden a desarrollar mejor el sentido de apoyo hacia sus niños, debido 

a que cargan sobre si mismos la responsabilidad de pasar tiempo en casa con su familia y 

dar el apoyo necesario que los niños necesitan.  Otro de los factores que se ha podido 
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observar es que los progenitores, ya presentan el desarrollo del nivel emocional muy 

estable, pues es por ello, que los niños se sentirán seguros, protegidos, amados y 

respetados, lo que los llevaría a los padres y niños a crear un laso de apoyo y confianza.  

Tabla 7. Relación de los estilos de crianza parental con las características 

sociodemográficas de los padres de familia 

Escala 
Edad del padre 

de familia 
Estado civil 

Número de 

hijos 

Apoyo 0.046* 0.301 0.199 

Satisfacción con la crianza 0.671 0.535 0.654 

Compromiso 0.615 0.746 0.893 

Comunicación 0.146 0.309 0.075 

Disciplina 0.041* 0.502 0.228 

Autonomía 0.862 0.411 0.795 

Distribución de rol 0.226 0.869 0.615 

    Nota: *p <0.05: Diferencias significativas 

En lo que respecta a la disciplina, se puede mencionar que esta también depende 

de la edad de los representantes (p=0.041), pues si bien es cierto, en el estudio analizado 

por Rojas (2020)  se identificó que la mayor parte de padres de familia, influyen mucho 

en la disciplina del niño dependiendo de la edad del padre, ya que desde el hogar el 

individuo debe adquirir conocimientos sobre el respeto de las reglas en el hogar, es así 

como, muchos de los padres enseñan a los niños los principios fundamentales de los 

valores y la ética, es desde ahí en donde parte el respeto y la disciplina entre padre, hijo 

y sociedad. 

En lo que respecta a las otras dimensiones de estilos de crianza se pudo identificar 

que no existen diferencias significativas, con respecto a las características de los padres, 
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estado civil o número de hijos, ya que dependen de otros aspectos como por ejemplo 

factores ambientales que incluyen, la afectividad, cultura, factores socioeconómicos de 

los padres, condiciones de la familia, aspectos biológicos entre otros (Arroyo y Ramos, 

2021). 

Por otra parte, en la Figura 3 se puede observar que al relacionar los estilos de 

crianza de la escala PCR I con las edades de los padres de familia, se diagnosticó que en 

el rango de 20 a 30 años de edad predominan las actividades de apoyo de los padres a los 

niños, sobre esto Beghelli (2015) menciona en su estudio que, los padres jóvenes tienden 

prestar mucho más atención y apoyo a sus hijos, debido a que disponen de más tiempo y 

apoyo de sus familiares, no obstante, muchas veces se presentan ciertos conflictos en los 

hogares de los padres jóvenes y adolescentes, pues no tienen la suficiente madurez ni 

experiencia para afrontar problemas, dificultades e imprevistos comunes a los que 

usualmente se presenta en el rol de padre de familia, lo que provoca una deficiente 

relación de padres e hijos. 
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Figura 2. Relación de los estilos de crianza parental con la edad del padre de familia 

 

Del mismo modo, se diagnosticó la satisfacción que tienen los padres en relación 

con la crianza del niño, a lo que se pudo identificar que los papás que tienen entre 41-50 

años de edad, presentan más satisfacción al momento de desarrollar una eficiente crianza 

de los individuos, contrastando que los padres adultos maduros tienen más compromiso 

en el desarrollo de crianza de los hijos, frente a esto Torres et al. (2008) determino que 

los padres con una edad elevada presentan una madurez considerable en el cuidado y 

enseñanza de sus hijos, siendo estos más responsables que los padres jóvenes.  

De igual forma, se pudo observar que los padres que tienen una edad de 31 a 40 

años emplean una comunicación más eficiente con sus hijos, esto puede asociarse a que 

los padres en este rango de edad, Zamudio (2018) señala que los padres adultos tienen 

experiencia en como enfatizar una comunicación abierta y efectiva, creando un ambiente 
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de confianza para que sus hijos tengan la capacidad de abrirse a expresar sus sentimientos 

y emociones de manera efectiva. 

En otro punto, se evidenció que la disciplina que los padres emplean a sus hijos 

es más evidente en los padres de familia que tienen entre 20-30 años, debido a que estos 

fomentan la disciplina que deberían presentar sus niños dentro de los salones de clase, 

aplicando determinadas reglas que deben ser cumplidas, con el fin de desarrollar sus áreas 

cognitivas y las relaciones interpersonales (Belmont, 2011).  

De manera similar, se puede decir que los padres jóvenes y adultos presentan 

mucha más facilidad al estimular la autonomía de sus hijos, debido a que los motivan a 

realizar las actividades diarias por su propia voluntad, en este punto Carreño et al. (2014) 

da a conocer que la autonomía permitirá a los niños desarrollarse competentemente, 

logrando así que al ser adultos puedan ser responsables al momento de tomar sus 

decisiones.  

En cuanto a la distribución del rol se pudo identificar que los padres jóvenes y 

adultos tienen más capacidades de emplear relaciones que ayuden a los niños a desarrollar 

su personalidad, permitiendo que puedan resolver las frustraciones cuando realizan 

nuevas actividades. Finalmente, en cuando a la deseabilidad social se vio notablemente 

que los padres jóvenes y adultos maduros aplican de mejor manera diferentes actividades 

en las que permita al niño generar auto aprecio y expresión en su entorno social. Sobre 

esto, de la Rubia (2013) afirma que, durante el proceso de crecimiento, el niño tiende a 
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desarrollar habilidades visualizando las diferentes prácticas parentales para aplicarlas en 

su día a día. 

Por otra parte, en la Figura 4 se puede observar los resultados obtenidos de la 

escala de PCRI aplicada a los padres familia. Con relación al apoyo brindado por los 

padres se pudo evidenciar que, a la mayoría de ellos que tienen un solo hijo, las 

actividades y apoyo en su crianza les resulta más fácil que a otros que poseen más hijos, 

al respecto Oates (2010) afirma que, entre menor cantidad de hijos en un grupo familiar, 

la guía de crianza puede resultar más práctica y eficiente en el apoyo que los padres 

pueden brindar para una correcta formación de sus hijos. 

 

Figura 3. Relación de los estilos de crianza parental con el número de hijos 

En el mismo orden de ideas, en la Figura 4 se pudo establecer que se puede 

presentar una mejor satisfacción en la crianza de los niños cuando los padres tienden a 

tener un hijo, mientras que al tener más de uno no se presentó una mala satisfacción del 

desarrollo de los niños. Pacussich (2016) menciona que la satisfacción dentro de los 

procesos de crianza se puede generar dentro de la propia familia por medio de la 
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interacción y el conocimiento de los niños, entendiéndose que al ser evaluadas se debe 

aplicar la volubilidad, seguridad y la prioridad de los roles en la familia. 

De igual manera, se pudo precisar que los padres de familia que tienen cuatro hijos 

presentan un grado mucho más elevado de compromiso, incrementando el número de 

responsabilidades haciendo que se dediquen a tiempo completo al cuidado de sus hijos. 

En este sentido, Ruiz (2014) señala que hasta el día de hoy se entiende que el compromiso 

de los miembros de la familia es generar satisfacción en los niños y presentar 

oportunidades en las cuales ellos tengan la capacidad de decidir, con compromisos para 

plantear y desarrollar las participaciones individuales.  

Del mismo modo, se pudo observar notablemente que los padres de familia que 

tienen de 1 a 3 hijos pueden inculcar una mejor autonomía en sus hijos, ya que ellos 

influyen significativamente en el desarrollo de la personalidad de los individuos. Al 

respecto Morales (2006) enfatiza que la autonomía en el niño está presente en la 

capacidad de realizar actividades cotidianas de una manera independiente, las cuales las 

lleve a cabo voluntariamente sin ningún miedo al fracaso.  

En lo que respecta a la distribución de roles, se pudo evaluar que los padres de 

familia que tienen 4 hijos presentan mucha más facilidad al momento generar una crianza 

mucho más afectiva y participativa con sus hijos, en este punto Saavedra (2018) asegura 

que la distribución de roles son actitudes que determinan las buenas prácticas de crianza 

de los padres más aún cuando existen 2 o más niños en el grupo familiar, para garantizar 

una formación equitativa de cada individuo. 
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Como último punto, se pudo observar que los padres al tener tres o cuatros hijos 

pueden presentar una deseabilidad social, misma que afecta a su aceptación dentro de su 

entorno, su autoestima y capacidades de socialización. Autores como Luje (2018) dan a 

conocer que la deseabilidad social está encargada de medir el nivel de distorsión que los 

padres de familia proveen y motivan a repetir la relación de parento-filiar. 

Asimismo, según los resultados obtenidos de escala PCRI a los padres de familia 

según su estado civil (Figura 5), se demostró que al estar en una unión libre pueden 

transmitir un mejor apoyo a sus hijos, debido a que estos tienden a generar conversaciones 

más abiertas con sus hijos hasta llegar al grado de mantener una comunicación afectiva, 

conociendo sus debilidades y miedos y expresarlas de manera oportuna. Sobre esto 

Sánchez (2006) identifica que el apoyo generado por los padres puede agilizar el 

aprendizaje de los niños, dado que esto ayuda establecer buenos hábitos en la educación, 

motivando a participar libremente dentro de las actividades educativas. 

 

Figura 4. Relación de los estilos de crianza parental con el estado civil de los padres 

de familia 
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Por otro lado, se diagnosticó la satisfacción de crianza generada por los padres de 

familia, por lo que se pudo evidenciar que al estar casados esta habilidad se elabora de 

mejor manera, esto puede deberse a que el niño recibe un apoyo incondicional y 

permanente del padre y la madre en el proceso de formación de sus hijos, siendo esto 

necesario para su correcto desenvolvimiento en el futuro. Sobre esto Bocanegra (2007) 

menciona que el niño con paso del tiempo tiende a ver nuevas necesidades peculiares, por 

lo que el interés y apoyo permanente de los padres es necesario en todo momento. 

Además, se identificó que los padres de familia al estar en unión libre presentan 

un mayor compromiso con sus hijos, debido a que son encargados de recrear un ambiente 

familiar agradable entre todos los miembros de la familia, con el fin de generar un 

desarrollo adecuado de sus hijos. Sobre esto Torres et al. (2008) afirma que en el proceso 

de la crianza se ve notable el compromiso de dos personas adultas, pues están a cargo de 

cuidar, proteger y educar a sus niños desde un punto de concepción o adopción hasta que 

ellos alcancen una maduración aceptable.  

Así mismo, se pudo observar que la comunicación de los padres hacia sus hijos es 

mucho más eficiente cuando están solteros, debido a que, estos originan lazos más 

afectivos hacia sus hijos con el fin de producir una crianza adecuada de los mismos. Sobre 

esto Romagnoli et al. (2006) determina que la comunicación generada entre los padres e 

hijos ayuda a obtener excelentes relaciones dentro de la familia, lo cual origina una 

confianza entre los miembros, facilitando a los padres fomentar los valores. 
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De igual manera se pudo diagnosticar que la disciplina empleada por los padres 

de familia hacia sus hijos es mucho más eficiente si estos están en una relación de unión 

libre, siempre y cuando las reglas establecidas en el hogar sean de beneficio para todos 

los miembros de la familia. Así como lo menciona García y García (2009) que las 

actividades que imponen disciplina se refieren a aspectos fundamentales como, 

reconstruir, elaborar y consensuar normativas que tienen como objetivo plantear 

estrategias que ayuden a fomentar una convivencia mucho más afectiva entre los 

miembros de la familia. 

Al mismo tiempo, se determinó que los padres de familia al estar divorciados 

pueden ocasionar una mejor autonomía en sus hijos, debido a que estos pretenden apoyar 

a sus niños directa e indirectamente en su crianza, facilitándoles a realizar actividades 

según sus criterios y a tomar sus propias decisiones dentro y fuera del entorno en el cual 

interactúa. Al respecto Gómez y Martín (2013) menciona que los niños al desarrollar la 

autonomía estimulan efectos críticos hacia ellos mismos, por lo que empiezan a cuestionar 

sus actividades deshaciendo las ideales que anteriormente tenían. 

Posteriormente, con relación al estado civil se estableció que los padres de familia 

y la crianza de los niños, al estar divorciados pueden generar una distribución de roles 

que ayudan a elaborar una organización dentro de la familia. Sobre esto Castillo-Castro 

(2016) supo manifestar que el rol es una responsabilidad que uno va adquiriendo con el 

paso de los años, haciendo énfasis al papel que uno cumple dentro del hogar sea mamá o 

papá, siendo los responsables del adecuado desarrollo de los hijos. 
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Como último punto, se pudo observar que la deseabilidad social presente en la 

crianza de los niños es sustentada y mejorada por los padres de familia, pero en este caso 

se vio mucho más representativo en los padres que están solteros y en una relación de 

unión libre, debido a que, estos tienen preocupaciones del desarrollo y el estado 

emocional que presentan sus hijos. Al respecto Madueño et al. (2020) planteó en su 

investigación que la deseabilidad se rige a los términos correspondientes de la propensión, 

ya que buscan emitir una personalidad culturalmente aceptable por los demás, evitando 

críticas y buscando una aprobación por los miembros de su entorno.  

4.2.    Desarrollo de la Autonomía: Diagnóstico en niños de 4 a 5 años 

Para determinar la situación de autoayuda de los niños de 4 a 5 años de la unidad 

educativa, se realizó un diagnóstico de acuerdo con las pautas de Portage (Tabla 5). Es 

posible mostrar que el 74,0% de los niños aún se encuentran en proceso de desarrollo y 

el 26,0% han alcanzado un nivel alto de adquisición. La investigación y análisis de 

Castillo-Castro (2016) también encontró resultados a los encontrados en el estudio, pues 

reportó una autónoma desarrollada del 62.0% y 38,0% de aún no ha perfeccionado esta 

cualidad necesaria para poder realizar actividades de forma autónoma, algo diferente a lo 

obtenido por Guardamino (2018) en donde se observa que la menor parte de los niños 

(25.0%) ya han logrado adquirir esta dimensión, y el 75.0% aún están en ese proceso. 
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Tabla 8. Desarrollo de la autonomía de los estudiantes 

Escala Categoría Frecuencia 
Porcentaje 

(%) 

1 - 23 Inicio 0 0.0% 

24 - 57 En proceso 37 74.0% 

58 - 69 Adquirida 13 26.0% 

 

Por otro lado, se quiso identificar si los aspectos sociodemográficos como la edad, 

número de hijos y estados civil influyen significativamente en el desarrollo de la 

autoayuda de los niños. Cómo primer punto dentro de la Figura 6, se pudo observar que 

la autonomía que el niño presenta en relación con la edad del padre depende de un 34.0% 

- 36.0% de esta característica, siendo los padres jóvenes y adultos los de mayor carga de 

dependencia infantil, mientras que solo el 14.0% presenta grado alto de autonomía. Sin 

embargo, en ese contexto, se puedo identificar que la edad no incide significativamente 

en la obtención de la dimensión de autoayuda, esto quiere decir que la edad de los padres 

no juega un rol importante en la vida de los estudiantes, pero si son ellos los encargados 

de guiar a sus niños en el camino del aprendizaje, es decir, los niños aprenden a ayudarse 

a sí mismos a ser independientes, ser responsables y tener autodisciplina. 
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Figura 5. Relación de la independencia infantil con la edad del padre de familia 

 

Por otro lado, cuando se identificó el estado civil de los padres de familia, se pudo 

comprobar que este si incide significativamente (p= 0.013) en la autonomía del niño, pues 

dependiendo el estado civil del padre, el niño podrá adquirir un nivel de independencia 

alto, medio o bajo. Esto se comprueba en la Figura 7, en donde se puede evidenciar que 

cuando los padres están solteros los individuos no podrán obtener un desarrollo óptimo 

de autonomía, a diferencia de los representantes que están casados que permiten que sus 

niños puedan lograr obtener habilidades de independencia parental de manera eficaz. 

Además, se pudo observar que los representantes que están en unión libre no tienen una 

correcta estimulación en el desarrollo de independencia de los infantes, al igual que las 

parejas divorciadas. Al respecto, Torres (2021) en su estudio menciona que el estado civil 

de los representantes de los estudiantes es un punto muy importante para tomar en cuenta, 
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debido a que el niño debe estar en constante control por parte de sus padres, ya que el 

individuo necesita forjar su personalidad y determinar su identidad, pues es de ahí de 

donde nace la autoayuda. Pese a ello, es importante hacer énfasis en la capacidad de 

proporcionar una buena estimulación, ya que puede afectar el crecimiento y el desarrollo 

de manera óptima, especialmente la independencia de los niños. 

 

Figura 6. Relación de la independencia infantil respecto al estado civil del padre de 

familia 

En lo que respecta a la Figura 8, se procedió a hacer un análisis para comprobar 

si el número de hijos tiene diferencias significativas en el desarrollo de la autonomía de 

los infantes, a lo que se pudo evidenciar que no existe ninguna diferencia significativa 

(p= 0.60) en la autonomía y el número total de niños que tienen los padres de familia. Al 

respecto, Gómez y Jiménez (2015) en su análisis determina que el número total de hijos 

no influye en la adquisición de la autoayuda, pues el desarrollo de esta escala depende de 
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la crianza que los padres den a sus niños, ya que se encontró que los progenitores que 

brindan, respeto, comprensión y cariño, tienen un porcentaje alto de que los hijos 

adquieran el desarrollo de varios aspectos como la responsabilidad y la autonomía, 

mismos que enseñan al niño a trabajar de manera independiente. 

 

Figura 7. Relación de la independencia infantil respecto al número de hijos 

 

Además, dentro de la Figura 8 se puede visualizar que los padres que tienen solo 

un hijo tienden a desarrollar la autoayuda en un porcentaje medio, mientras que, si los 

progenitores tienen más de dos hijos, los estudiantes podrán estar próximos a alcanzar el 

nivel de autoayuda requerida, a diferencia de los representantes que tienen cuatro hijos, 

en donde se visualiza que la adquisición de la dimensión es más difícil de alcanzar. En 

contexto, se puede mencionar que la obtención de esta dimensión depende de otros 

factores como: estilo de crianza, aspectos económicos y sociales (Sotomayor, 2019). 
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4.3.  Relación de los estilos de crianza parental y la autonomía del infante 

En la Tabla 6 se puede observar que se determinó que el estilo de crianza parental 

y autonomía del infante se relaciona positivamente con las dimensiones de apoyo, 

autonomía, compromiso, deseabilidad social, disciplina, distribución del rol y la 

satisfacción de la crianza. Sin embargo, también se observó que la autoayuda presenta 

una correlación negativa en cuanto a la comunicación. Esto de acuerdo con Luje (2018) 

se debe al desarrollo de la adquisición de independencia infantil, pues los padres son el 

sustento emocional, que se encarga de brindar el apoyo necesario para que sus niños 

puedan adquirir las destrezas y habilidades que le ayudaran a actuar de manera 

responsable con la sociedad.  

Tabla 9. Relación de los estilos de crianza parental con las habilidades de independencia 

infantil 

Descriptor 

Escala PCRI 

Apoyo Autonomía Compromiso Comunicación 
Deseabilidad 

Social 
Disciplina 

Distribución 

Rol 

Satisfacción 

crianza 

Autoayuda 0,34** 0,08 0,21** -0,29** 0,03 0,47** 0,17* 0,18* 

Nota: * p <0.05; ** p <0.01 

Además, hay que mencionar que esta relación está directamente relacionada con 

la forma de crianza de los padres, ya que estos condicionan al correcto desarrollo del 

individuo, puesto que, si no existe una buena implementación de apoyo de los padres, el 
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individuo tiende a desarrollar conductas negativas, las cuales harían que el niño no pueda 

obtener un nivel de autoayuda bien desarrollada.  

A decir verdad, los niños que ya son buenos en sus habilidades de autoayuda 

pueden aprovechar el entorno circundante para aprender y tener la capacidad de superar 

los problemas que enfrentan, como el entorno familiar, escolar y comunitario, ya que, si 

a un niño se le ha inculcado una actitud independiente desde la infancia, cuando tenga 

que salir del cuidado de sus padres para vivir de forma independiente no le será difícil y 

no dependerá de los demás. Mientras que los niños que no son independientes tienen 

dificultades para adaptarse a su entorno, por lo que tienen una personalidad rígida y 

angustian a los demás, no confían en sí mismos, no pueden completar las tareas 

correctamente y siempre dependen de los demás. 
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CAPÍTULO V 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES. 

5.1. Conclusiones  

De acuerdo con los objetivos (general y específicos), de este trabajo de 

investigación, Estilos de Crianza parental y su relación con el desarrollo de la autonomía 

del niño de 4 a 5 años de edad de la Unidad Educativa presidente Velasco Ibarra del 

cantón Ibarra, estableciéndose los factores, aspectos y parámetros que están 

estrechamente ligados en la correlación de las variables. 

Por medio del análisis de resultados de la investigación obtenidos de la aplicación 

del cuestionario de crianza parental CPRI,   se puede concluir, que existe una correlación 

muy significativa entre el estilo de crianza parental en padres de familia de niños de 4 a 

5 años y aspectos como el parentesco, el estado civil, el número de hijos en el hogar y el 

rango de edad de los progenitores, los mismos que influyen de manera directas, con 

actividades de : Apoyo, satisfacción con la crianza, compromiso, comunicación, 

disciplina, autonomía, distribución de rol y deseabilidad social. Lo datos finales dan la 

oportunidad de concluir que en la mayoría de los hogares la figura de la madre es la que 

está relacionada con mayor fuerza en la crianza de los niños y niñas, independientemente 

que el hogar este compuesto por los progenitores casados, en unión libre, divorciados o 

solteros, lo que devela que la formación de los hijos en su gran mayoría recae sobre la 

madre en la encuesta realizada se encontró que un 90% de los representantes son las 

madres de familia. 
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Esto vinculado con el apoyo y la satisfacción de crianza, tiene mucha concordancia, pues 

la madre por lo general se hace cargo de los hijos en la mayoría de casos, aunque tenga 

que hacerlo sola, el amor materno es protector e inculca la vida, sin embargo, hay que 

tener claro que la crianza compartida siempre se tornara más llevadera y se refleja en el 

desarrollo de los niños y niñas, al tener en los participantes un 36% que respondieron que 

su estado civil es solteros, vislumbramos que por la realidad que viven muchos 

sobreprotegerán a sus hijos o por lo contrario enseñarán a su hijos a ser independientes y 

autónomos, la realidad que arroja los datos recabados muestra que un 94% de los padres 

considera que sus hijos tienen un nivel medio en autonomía y un 88% en la distribución 

del rol, esto se ve contrastado con el número de hijos en el hogar, con un porcentaje 

mayoritario del 42% tienen dos hijos y un porcentaje muy pequeño de los que tienen 1 

solo hijo, el porcentaje restante tienen más de dos hijos, esta vivencia diaria es positiva 

desde el aprendizaje desde la observación entre hermanos, la delegación de obligaciones 

de acuerdo a la edad, subyace en la adquisición de seguridad, confianza y responsabilidad 

en los infantes, sin dejar de lado ese porcentaje pequeño pero importante que refleja la 

crianza con la influencia total de los progenitores, lejos de los juegos y travesuras 

comunes entre hermanos, cabe destacar que en ambos casos se manejan reglas y 

comportamientos adecuados. 

Con lo antes expuesto estas reglas y parámetros impuestos o sugeridos por los 

padres tienen mucho que ver con la forma de comunicarse y disciplinar a los niños, con 

88% que manifiesta que su comunicación es baja y un 76% dice que la disciplina en 

media, se puede intuir que aún hay camino por recorrer dentro de la crianza de los hijos, 
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esto puede atribuirse a la edad de los padres que relativamente aún son u 50% dio positiva 

a esta respuesta, la inexperiencia los enfrenta a una vida de responsabilidad marcada, por 

la situación económica, en distintos casos el abandono, en otros el mantener relaciones 

inestables, ser padres adolescentes, extenuantes horas de trabajo que no permiten 

compartir con los hijos hace que los estilos de crianza fluctúen de acuerdo a la realidad 

de cada hogar, el entorno que les rodea, situación económica e incluso la forma en que 

los padres de los entrevistaron les criaron. 

Se observa que el estilo sobreprotector está marcado, en el grupo entrevistado, con 

matices de estilos democrático donde la opinión de los hijos cuenta, reconocen las cosas 

importantes que realizan sus hijos e intentan mantener una comunicación positiva el 

autoritario pierde fuerza y eso es relevante e importante resaltar el castigo no es parte de 

la doctrina, la forma de dirigirse es cordial, pero sin embargo aún no hay una 

comunicación significativa, lo que no permite hacer un acompañamiento correcto en la 

crianza de los infantes. 

El desarrollo de la autonomía de los niños de 4 a 5 años, fue medido a través de 

la Guía Portage,  tomando el ámbito de autonomía el mismo que está conformado por una 

cantidad de destrezas acordes con la edad de los niños  y niñas del subnivel de educación 

inicial II, referentes a la forma de vestirse, higiene, control de esfínteres, toma de 

decisiones e iniciativa, vida social y en el hogar, si bien es cierto se obtuvo un porcentaje 

del 74%  de niños obtuvo una evaluación de destrezas en proceso de aprendizaje y un 

26% de niños obtuvieron una evaluación cualitativa en adquirida, a simple vista se puede 

interpretar que aún se encuentran muchos niños que su autonomía esta se encuentra en 
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proceso de adquisición, lo que hace pensar que son sobreprotegidos, criados en un 

ambiente permisivo o por lo contrario se han vuelto tímidos y dependientes de órdenes a 

seguir, dejando de lado su iniciativa y confianza en ellos mismos.  

Los instrumentos de investigación aplicados en esta investigación permitieron 

establecer una relación entre los estilos de crianza y el desarrollo de la autonomía de los 

niños y niñas, el cuestionario dirigido a los padres de familia de crianza parental CPRI y 

la Guía Portage aplicada a los niños y niñas, permitió comprender que la forma como los 

progenitores deciden criar a sus hijos influye en la autonomía de los pequeños, tomando 

en cuenta factores como la edad de los padres, a la que van ligados la experiencia, 

estabilidad económica y madurez para resolver conflictos, su estatus civil es un detonante 

el tener una responsabilidad compartida hace más ligera la tarea de educar a los hijos, se 

torna más difícil si hay rupturas y abandonos, así entre otros factores que interrumpen el 

alcance de estas destrezas en los niños, sin embargo no siempre estos factores inciden en 

la autonomía de los hijos, depende mucho del empeño y dedicación de los padres para 

establecer de forma positiva los parámetros de crianza de los niños, que su satisfacción al 

criar a sus infantes y el compromiso por hacerlo bien, hace que las reglas establecidas 

también tengan excepciones.  

Conducir la educación de un hijo es la tarea más comprometida y a la vez una de 

las más gratificantes que existen. No hay posibilidad de mediatizar. Tal como si fuera una 

obra creativa convivimos con ella cada minuto de nuestras vidas desde el momento que 

decidimos... ser padres. 
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5.2. Recomendaciones 

Dar una recomendación de que estilo de crianza debe ser aplicado con los hijos es 

muy complicado, está tarea es como una obra constante y que nunca termina, cada 

momento se aprende y se mejora, sin embargo, sugerir que las instituciones  se vuelvan 

lugares de apoyo y de detección de malas prácticas de crianza, si es posible, con expertos 

en el manejo del tema, el apoyo de los docentes y autoridades, que permitan orientar a los 

progenitores de en un estilo de crianza adecuado, donde la comunicación, apoyo, 

compromiso y satisfacción de crianza se cultiven a diario y se vea reflejado en la 

autonomía e independencia de sus hijos, desde la disciplina voluntaria en el margen del 

respeto y no del miedo. 

Por lo contrario recomendar a los docentes es mucho más accesible, ya que la 

labor de los mismos, siempre estará sujeta a una constante innovación y lograr la 

adquisición de destrezas en los niños y niñas se vuelve imperante, por lo tanto proponer 

la aplicación de actividades que posibiliten evaluar la autonomía en sus alumnos de 

manera permanente, les mostrará el nivel de desarrollo de este ámbito tan esencial para 

la integración de los niños en la vida cotidiana, comprender que la crianza de los niños es 

el trabajo de los padres, más no de los maestros es un punto clave, cada cual debe cumplir 

con su función, pero eso no impide que se trabaje en equipo por el bienestar de los 

párvulos. Direccionar este trabajo en equipo, a lograr niños y niñas, que puedan tomar la 

iniciativa, ser responsables de sus acciones y de las consecuencias que estas produzcan, 

capaces de realizar actividades de alimentación, vestimenta y comportamiento social de 

forma autónoma. 
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Por último recomendar aquellos profesionales, docentes o padres de familia que 

tomen este tema como investigación para resolver los conflictos dentro del aula o en el 

hogar, leer este estudio que fue creado desde la aplicación de instrumentos avalados como 

la Guía Portage y  el Cuestionario de Crianza Parental CPRI, que permitieron obtener 

resultados que fueron interpretados y develaron una interrelación clara y significante 

entre el estilo de crianza y el desarrollo de la autonomía de los niños, este enriquecerá el 

criterio, el conocimiento y servirá de base para estudios que pueden llegar a formular 

propuestas de solución.  
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ANEXOS 

Anexo 1: Instrumento de recolección de información: Cuestionario  
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Anexo 2: Autorización de la Institución 
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Anexo 3: Acta de Consentimiento de Padres de Familia 
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