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Resumen 

La influencia que tiene la familia y la escuela sobre el nivel de independencia de niños preescolares, 

representa un aspecto fundamental para el desarrollo integral en las edades iniciales. El estudio se basa en 

el enfoque cuantitativo-descriptivo.  El objetivo fue conocer el grado de Independencia Funcional en 

niños preescolares de la ciudad de Cuenca (Ecuador). Los participantes fueron 30 niños (3-5 años), 15 de 

una institución pública y 15 de una privada. Se utilizó como instrumento de evaluación el Pediatric 

Evaluation of Disability Inventory Computer Adaptive Test (PEDI CAT). Los resultados demuestran que 

los niños de la institución privada presentaron mayor puntaje en la independencia en las áreas de 

Actividades Diarias y Social Cognitivo; mientras que en el área de Movilidad y Responsabilidad los dos 

grupos obtienen el mismo nivel. Estos datos sirvieron de base para desarrollar la guía de trabajo para 

padres, en la cual se proponen actividades que fomenten la independencia. 

Palabras clave: Desarrollo Integral; Independencia; Niños; PEDICAT; Rendimiento Funcional. 

Abstract 

The influence of family and school on the level of independence of pre-school children is a fundamental 

aspect of integral development in early ages. This study has a quantitative descriptive approach. The aim 

of this study was to know the degree of Functional Independence in pre-school children in Cuenca 

(Ecuador). The participants were 30 children (3-5 years old), 15 from a public institution and 15 from a 

private one. The Pediatric Evaluation of Disability Inventory Computer Adaptive Test (PEDICAT) was 

used as an evaluation tool, which measures the level of independence in 4 areas. The results showed that 

the children from the private institution were more independent in the areas of Daily and Social Cognitive 

Activities; while in the area of Mobility and Responsibility both groups obtained the same level. These 

data served as a basis to develop a parent working guide, in which activities to promote independence 

were proposed. 
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I. Introducción. 

La relación entre la independencia y su relación con la calidad de vida de los niños, presenta amplio 

interés investigativo, lo que cada vez está permitiendo que tanto padres como docentes, se 

entusiasmen por conseguir educar y formar un ser independiente.  Desde la perspectiva científica 

confirma que en los primeros años de vida se produce la mayor parte del desarrollo de las células 

neuronales, y la estructuración de las conexiones nerviosas en el cerebro. Por esto, el potencial de 

modificabilidad debe ser aprovechado para enriquecer al máximo sus capacidades, logrando crear y 

formar seres independientes, capaces de adaptarse e incluirse en Educación básica (Escobar, 2006).  

Es así que Hermida et al. (2017) y Escobar (2006), concuerdan en que la Educación Inicial 

constituye el nivel educativo fundamental para potenciar el desarrollo cognitivo, emocional, 

lenguaje, físico, motor, social y moral de los niños de cero a seis años.  Es a través de su 

estimulación que el cerebro asimila significativamente lo que están aprendiendo. Esta etapa de 

cuidado y educación se produce principalmente fuera del ámbito familiar, y se profundiza con 

ayuda familiar (Jaramillo, 2012). Todos estos aprendizajes deben enmarcarse dentro del respeto, 

independencia, libertad y acciones dinámicas, siendo los maestros una guía en el proceso, ayudarán 

a construir nuevos aprendizajes y a desarrollar habilidades con la utilización de metodologías 

diversas y actuales (Blanco, 2007).   

En el currículo del contexto ecuatoriano, se dispone que los niños tengan una participación 

activa que les permita aprender mediante el juego, la exploración y el descubrimiento, para 

favorecer su independencia, desarrollo y la comprensión del mundo que le rodea; el docente debe 

ser un guía, un mediador en el aprendizaje, y sobre todo debe estimularle para su libre participación 

en el entorno (Villarroel, 2015). Aunque, Parra-Pulido et al. (2016) considera que si bien es cierto 

las actividades curriculares aportan al desarrollo de la autonomía e independencia de los niños, aún 

mantienen gran dependencia de la docente en sus actividades cotidianas, lo que ha limitado el 

desarrollo de su independencia dentro y fuera del aula.  

Hermida et al. (2017), Pautasso (2009) y Villarroel (2015), consideran que una de las grandes 

causas es el desconocimiento de esta etapa evolutiva por parte de docentes y padres, las 

metodologías se han visto limitadas a procesos de escolarización, las tareas cada vez son más 

estructuradas, buscando que el niño memorice contenido, convirtiéndolos en una máquina 

reproductora del mismo, provocando una limitación en el desarrollo funcional y cognitivo. 

Las evidencias actuales consideran que la independencia se refiere a la capacidad que 

adquiere el niño en las habilidades sociales e interpersonales como: comunicación, habilidades de 

rechazo, agresividad y empatía; en habilidades cognitivas como: toma de decisiones, pensamiento 

crítico y autoevaluación; y en habilidades para manejar emociones como: el estrés y el control 

interno. Si se potencia el desarrollo de estas habilidades en la educación inicial el niño adquirirá 

independencia y realizará todas las habilidades de la vida sin dificultad (Bravo, 2018; Ministerio de 

Educación del Ecuador, 2016). Desde esta perspectiva, la autonomía es la base de la independencia, 

permitiéndole al niño ayudar, contribuir, ser responsable y responder por sus actos (Lacunza, 2009).  

Cuando una niña o niño logra desarrollar de manera adecuada su independencia, significa que será 

capaz de tomar decisiones por sí mismo, de contribuir y participar en su sociedad, así como de 

transformarla (Bravo, 2018). 

Por su parte Lozano (2017), menciona que los niños hasta los tres años ya han adquirido 

importantes habilidades, y que a partir de esta edad lo que se realiza es la profundización de todo lo 

conseguido, pues así irá adquiriendo independencia gracias a los procesos de maduración. Algunas 
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características y/o situaciones citadas por Hernández (2012), que reflejan la independencia de los 

niños a esta edad son: Iniciar relaciones o conversaciones por él mismo; incremento de vocabulario, 

hasta 2000 palabras; indagar e investigar en su medio físico y social; Iniciar y terminar una 

actividad; manejo de hábitos de limpieza e higiene y colaborar con los adultos en situaciones de la 

vida diaria. 

La importancia de formar un niño independiente radica en que se oriente hacia la 

socialización y las habilidades de comunicación, pues le brindará seguridad y confianza para 

establecer relaciones sociales, así como también participar con pensamiento crítico, desarrollar 

actitud de liderazgo (Jaramillo, 2012; Jones, 2009), tener una vida con vínculos afectivos sanos, con 

autoestima, responsabilidad, capacidad de aprender y afrontar situaciones. Al analizar el origen de 

la dificultad para que un niño adquiera la independencia, Albornoz (2018) expresa que la 

sobreprotección es un factor relevante porque este influye negativamente en el proceso normal de 

desarrollo de los niños, ya que inhabilita la oportunidad a experimentar cuan capaz es de realizar 

determinada actividad. Y además, expresan nerviosismo, una actitud de inseguridad, dificultando 

sus relaciones interpersonales en el ámbito escolar y no experimentan situaciones nuevas porque no 

saben qué hacer (Albornoz, 2018; Vega, 2014). 

La investigación propone como objetivo conocer el grado de independencia funcional en 

niños preescolares.  

 

II. Método. 

Enfoque  

La investigación tiene un enfoque cuantitativo y descriptivo, debido a se presentan resultados 

cuantificados, con datos numéricos, en cantidades expresadas en cifras porcentuales y frecuencias 

de conteo sobre la variable grado de independencia funcional. Cada una de las dimensiones está 

acompañada de su debida valoración descriptiva. 

Población y muestra 

La población fue el Centro de Educación Inicial público “ABC” y el Centro de Educación Inicial 

privado “Sueños de Colores”, los mismos que pertenecen a la zona urbana de la ciudad de Cuenca 

(Ecuador). La muestra se constituyó por 30 niños y niñas de 3 a 5 años, 15 asistentes a una 

institución pública y 15 a una de gestión privada, quienes fueron elegidos de manera aleatoria. 

Participaron los padres de familia de niños preescolares que asisten regularmente a estos dos centros 

de la ciudad de Cuenca-Ecuador, sin considerar ningún criterio de exclusión. Previo a la aplicación 

del test, los padres de familia firmaron los respectivos consentimientos informados. sin considerar 

ningún criterio de exclusión. 

Instrumento. 

El instrumento utilizado fue Pediatric Evaluation of Disability Inventory Computer Adaptive Test 

(PEDI CAT), el cual ha sido desarrollado en Estados Unidos en 1992 (Haley et al., 2012), ha sido 

contextualizada y validada en varios países para personas de 1 a 21 años con o sin discapacidad, 

puede ser completada por el padre/cuidador, profesional clínico o educador que esté familiarizado 

con el niño. Su objetivo es revelar retrasos en las áreas que evalúa, para orientar a padres, docentes 

y/o cuidadores a implementar procesos de estimulación oportunos que impacten positivamente en el 

desarrollo integral de los niños (Dumas et al., 2015). 

https://doi.org/10.18050/eduser.v8i1.1027


González (2021) 

Doi: https://doi.org/10.18050/eduser.v8i1.1027  

Revista EDUSER 

Vol. 8 [Publicación continua], 2021, 35 - 61 

 

38 
 

La prueba está dividida por áreas: a) Actividades Diarias, b) Movilidad, c) Social/Cognitivo, 

d) Responsabilidad; en cada área se presenta entre 30 y 40 destrezas, las mismas que son 

únicamente destrezas que ya lo podrían realizar de manera independiente de acuerdo al rango de 

edad en que se encontraban los participantes del estudio. La evaluación fue de tipo individual, esta 

se realizó mediante la plataforma Zoom. Al finalizar cada prueba el programa PEDICAT, emite 

informes inmediatos con los resultados obtenidos, los mismos que permitieron la elaboración de la 

guía de trabajo para los padres participantes. Esta fue entregada al grupo de padres al organizar una 

reunión de socialización parental de escuela.  

III. Resultados. 

Para la interpretación de los resultados se toman en cuenta todas aquellas destrezas en las cuales 

obtuvieron menor puntuación, a diferencia de aquellas en la que los niños ya no necesitan la ayuda 

de un adulto para poder ejecutarla. 

 

Resultados de la institución pública 

 

 

Figura 1. Porcentaje de resultados de Hombres y Mujeres en el área Actividades Diarias. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Figura 2. Porcentaje de resultados de Hombres y Mujeres en el área Movilidad. 
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Fuente: Elaboración propia. 

En la figura 1, se evidencia que las mujeres tienen un mayor porcentaje (59%) de destrezas que las 

realizan con ayuda (no sé, poco difícil, difícil, imposible) en comparación con el porcentaje de los 

hombres (50.2, lo cual demuestra 9% de diferencia de dependencia. En la figura 2, se observa que 

las mujeres tienen un mayor porcentaje (61%) de destrezas que las realizan sin ayuda (fácil) en 

comparación con el porcentaje de los hombres (59%), esto permite reflejar 2% de diferencia de 

independencia. Las destrezas que los hombres realizan con ayuda (no sé, un poco difícil, difícil, 

imposible) representan el 41%, en tanto que las mujeres el 39%; esto refleja 2% de diferencia de 

dependencia.  

 

 

Figura 3. Porcentaje de resultados de Hombres y Mujeres en el área Social/Cognitivo. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Figura 4. Porcentaje de resultados de Hombres y Mujeres en el área Responsabilidad. 

Fuente: Elaboración propia. 
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realizan con ayuda (no sé, poco difícil, difícil, imposible), en comparación con el porcentaje de las 

mujeres (54%); existiendo 4% de diferencia de dependencia. En la figura 4, se determina que tanto 

los hombres como las mujeres tienen el mismo porcentaje (88%) de destrezas que las realizan con 

responsabilidad total de un adulto, con la mayor responsabilidad de una persona adulta con la 

misma responsabilidad o con un poco de responsabilidad por parte del niño.  
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Resultados de la institución privada 

 

Figura 5. Porcentaje de resultados de Hombres y Mujeres en el área Actividades Diarias. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

Figura 6. Porcentaje de resultados de Hombres y Mujeres en el área Movilidad. 

Fuente: Elaboración propia. 
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imposible) representan el 41%, en tanto que las mujeres el 39%; señalando el 2% de diferencia de 

dependencia. En la figura 7, se distingue que los hombres tienen mayor porcentaje (58%) de 

destrezas que las realizan sin ayuda (fácil) en comparación con el porcentaje de las mujeres (54%); 

evidenciando 4% de diferencia de dependencia. 

En la figura 8, se manifiesta que las mujeres tienen mayor porcentaje (91%) de destrezas que 

realizan con responsabilidad total de un adulto, con la mayor responsabilidad de una persona adulta, 

con la misma responsabilidad o poca responsabilidad del niño, en comparación con el porcentaje de 

los hombres (89%); justificando 2% de diferencia de dependencia. 
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Figura 7. Porcentaje de resultados de Hombres y Mujeres en el área Social/Cognitivo. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Figura 8. Porcentaje de resultados de Hombres y Mujeres en el área Responsabilidad. 

Fuente: Elaboración propia. 

Los resultados se analizan de acuerdo a los indicadores de evaluación, para observar el porcentaje 

de diferencia entre las destrezas que realizan con y sin ayuda; demostrando que alrededor del 45% 

de las destrezas de cada área reciben ayuda de un adulto, afectando así el nivel de independencia.  
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Se demuestra, además, que en el área de Actividades diarias los niños de la institución pública 

obtienen  nivel de dependencia del 54% en relación a las actividades evaluadas con ayuda, mientras 

que la institución privada el 52%; resultados de otras investigaciones (De los Santos y Magallanes, 

2018; Giménez y Castro, 2017) en donde se expresa que niños de instituciones públicas se 

encuentran en situaciones de vulnerabilidad como pobreza, abandono de padres, escuelas 

unidocentes, docentes que no mejoran los recursos de enseñanza, lo cual dificulta el desarrollo de 

sus capacidades, porque las situaciones que se les presenta diariamente fuera de la escuela, son 

repetitivas y no tienen un objetivo, es decir, lo realizan sin ser conscientes de lo mucho o poco 

estimulantes que pueden llegar a ser.  

En el área de Movilidad, tanto los niños de la institución pública y privada obtienen el mismo 

nivel de independencia, con un 61% de actividades que realizan sin ayuda y el 39% con ayuda; lo 

que permite reflexionar sobre la importancia de un trabajo coordinado entre la  escuela y la familia, 

sobre todo en cuanto a lo referente a movilidad, pues los estudios recalcan que el desarrollo 

psicomotor de los niños están ligados a la responsabilidad con la que los padres asumen este tema, 

pues son ellos con quienes los niños tienen más opciones a desenvolverse. Estos ejercen actividades 

de movilización como: caminar, correr, saltar, cruzar la calle (Bardales, 2019; Barrantes, 2014; 

Zapata-Ospina y Restrepo-Mesa, 2014), así también el estudio de Ortiz (2011), menciona que el 

juego individual o colectivo en niños de 3 a 6 años, dentro de su hogar le permite adquirir 

habilidades de movilización, porque en el juego se siente libre de explorar y desplazarse de manera 

independiente.  

En el área Social/Cognitivo, los niños de la institución pública tienen un mayor nivel de 

dependencia, pues el 56% de actividades evaluadas las realizan con ayuda de sus padres, mientras 

que los niños de la institución privada el 55%;  resultados que concuerdan con la investigación de 

Ramón (2020), los niños de las instituciones privadas se relacionan con sus pares con mayor 

facilidad, se adaptan a contextos diferentes y muestran más interés por desarrollar actividades 

nuevas, que aquellos niños que asisten a escuelas públicas; debido a que las actividades que realizan 

constantemente dentro y fuera de la escuela, están correlacionadas unas con otras para favorecer el 

desarrollo de las capacidades sociales y procesos mentales.  

En el área de Responsabilidad las dos instituciones (pública y privada), obtienen los mismos 

porcentajes, exponiendo mayor nivel de dependencia, porque el 90% de las actividades evaluadas 

las realizan con ayuda de un adulto, solo el 10% las realizan por sí solos, resultados que coinciden 

con estudios que ya investigaron en el campo (Briceño et al., 2011; Monsalvo y Guaraná, 2010); en 

los cuales se demuestra que existe deficiencia en la adquisición del valor de la responsabilidad en 

niños preescolares, pues tanto en la escuela como en el hogar no les brindan herramientas para que 

se desenvuelvan con total independencia en diferentes contextos.  

Finalmente, de acuerdo a los resultados obtenidos se desarrolló la guía de trabajo para padres 

Fomentando la Independencia en mi hijo de 3-5 años ya que estudios demuestran la confiabilidad 

del PEDICAT y sus resultados, para direccionar a padres, docentes o profesionales clínicos en las 

áreas que se debe comenzar con la intervención (Mancini et al., 2016; Reyna y Brussino, 2011). 

Este proceso de estimulación al ser realizado lo más temprano posible permite que el niño 

demuestre cambios positivos en su calidad de vida (Russell et al., 2018).  
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V. Conclusiones. 

De acuerdo al objetivo de la investigación se puede concluir que la independencia es la habilidad 

que permite a los niños conocer y descubrir cosas por sí mismo, a realizar acciones por su cuenta, a 

afrontar situaciones de fracaso y superarlo. Está ligado tanto al comportamiento de los padres, y a lo 

que ellos le permitan hacer, y también a la relación de su docente con los padres de familia. En este 

estudio los resultados demostraron que los niños necesitan más libertad para adquirir niveles 

adecuados de independencia en las áreas evaluadas. Si las carencias que presentan los niños no son 

resueltas, la dependencia incrementará progresivamente porque el miedo y la inseguridad podrán 

instaurarse como dificultad en su aprendizaje y en las relaciones sociales.  

Finalmente, se considera que la presente investigación contribuye con resultados que orientan a 

otras investigaciones en las que se puede aumentar el número de la muestra y tener una visión más 

amplia sobre el grado de independencia de los niños, así también a indagar sobre la formación de 

los docentes pues no se evidencia un trabajo arduo para contrarrestar el nivel de dependencia de los 

preescolares acerca de la implicación de los padres de familia para formar niños independientes. 
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VII. Anexo. 
 

Guía de trabajo para padres: Fomentando la Independencia de mi hijo de 3 a 5 años de edad2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

                                                            
2 Para obtener la guía completa comuníquese al correo de la investigadora. 
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