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RESUMEN 

La presente investigación: Estrategias del docente y su relación con el desarrollo de la 

autonomía de los niños y niñas de 2 y 3 años de edad de la Institución Educativa 

Inicial Particular "Chiquilandia" de la ciudad de Rioja, año 2013, tiene el propósito de 

determinar la relación entre las estrategias del docente con el desarrollo de la 

autonomía de los niños y niñas de 2 y 3 años de edad de la Institución Educativa 

Inicial Particular "Chiquilandia" de la ciudad de Rioja, año 2013.Los objetivos 

específicos fueron: describir las estrategias del docente de la Institución Educativa 

Inicial Particular "Chiquilandia", describir el desarrollo de la autonomía de los niños y 

niñas de 2 y 3 años de edad, y establecer la relación entre las estrategias del docente 

con el desarrollo de la autonomía de los niños y niñas de 2 y 3 años de edad. 

Las estrategias del docente se sustenta en los supuestos teóricos de López (2009), 

Díaz Hernández (1999), D. Vicente, M. Polanco (2008), Benitez (2009) y R. Toribio, 

Pérez (1988); y la autonomía en Ministerio de Educación (2013), Hebe, (2010), 

Fernández, (2013), que exponen la importancia de la autonomía para el desarrollo de 

las competencias, capacidades y desarrollo socio-emocional del niños. Ellos nos dan 

las suficientes herramientas teóricas para plantear la siguiente hipótesis: Existe 

relación significativa entre las estrategias del docente con el desarrollo de la 

autonomía de los niños y niñas de 2 y 3 años de edad de la Institución Educativa 

Inicial Particular "Chiquilandia" de la ciudad de Rioja, año 2013. 

Metodológicamente, el diseño de investigación fue descriptivo-correlacional, con una 

muestra de 20 niños de la Institución Educativa Inicial Particular "Chiquilandia", y en el 

proceso ·de análisis estadístico se obtuvo que se acepta la hipótesis central o de 

investigación con una confianza del 95%, la misma que se evidencia en el gráfico de 

la curva de Gauss y en el valor que se ha obtenido del coeficiente de correlación de 

Pearson r s = O, 7915 siendo una correlación positiva. 
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ABSTRACT 

This research: Strategies of teaching and theír relationship to the development of 

autonomy in chíldren 2 and 3 years of age lnitial Prívate Educational lnstitution 

"Chiquilandía" city of Rioja, 2013, aims to determine the relationship between teaching 

strategies with the development of the autonomy of children aged 2 and 3 years old 

lnitial Prívate Educational lnstitution "Chiquílandia" Rioja city, 2013.Los year specific 

objectives were to describe teaching strategies of lnitial Prívate Educational lnstitution 

"Chiquilandia", describing the development of the autonomy of children 2 and 3 years 

old, and establish the relationship between teaching strategies with the development 

of the autonomy of children 2 and 3 years old. 

Strategíes of teaching is based on the theoretical assumptions of Lopez (2009), Díaz 

Hernández (1999), D. Vicente, M. Polanco (2008), Benitez (2009) and R. Toribio 

Perez (1988); and autonomy in the Ministry of Education (2013), Hebe (2010), 

Fernandez (2013), which exposed the importance of autonomy for the development of 

competencies, skills and socio-emotional development of children. They give us 

sufficient theoretical tools to pose the following hypothesis: There is significant 

relationship between teaching strategies with the development of the autonomy of 

children aged 2 and 3 years old lnitial Prívate Educationallnstitution "Chiquilandia" the 

city of Rioja, 2013. 

Methodologically, the research design was descriptive-correlational study, with a 

sample of 20 children of lnitial Prívate Educational lnstitution "Chíquilandia" and in the 

process of statistical analysis it was found that the central or research hypothesis is 

accepted with a confidence of 95 %, the same as is evídent in the graph of the Gauss 

curve and the value obtained from the Pearson correlation coefficient r s = O, 7915 to 

be a positive correlation. 
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INTRODUCCIÓN 

Las estrategias del docente permiten a identificar principios, criterios y procedimientos 

que estructuran la forma de actuar del docente en relación a la planificación curricular 

del proceso de aprendizaje. En este proceso de aprendizaje requiere el 

involucramiento de los padres de familia y la comunidad para el desarrollo de · 

capacidades y competencias en los niños y niñas. Con respecto, a la educación de los 

niños y niñas, estos deben educarse de manera autónoma, es decir, educados para 

ser independientes. 

Los niños aprenden a ser autónomos a través de las actividades domésticas en casa 

y actividades didácticas en el colegio. En ese sentido, es misión de los padres y de los 

educadores, la aplicación de tareas educativo-didácticas que ayuden a los niños a 

demostrar sus habilidades y el valor de su esfuerzo. Las actividades de colocar, 

recoger, guardar, quitar, abrochar y desabrochar las prendas de ropa y los zapatos, ir 

al baño, comer solo o poner la mesa son acciones que ayudarán a los niños a situarse 

en el espacio en que viven, y a sentirse partícipes dentro de su propia la familia y con 

sus amigos. 

Con todo y lo anterior, es necesario que las estrategias del docente incidan en la 

autonomía de los estudiantes de educación inicial, por eso, que la la investigación 

denominada Estrategias del docente y su relación con el desarrollo de la autonomía 

de los niños y niñas de 2 y 3 años de edad de la Institución Educativa Inicial particular 

"Chiquilandia" de la ciudad de Rioja, año 2013, es un estudio que busca analizar la 

correlación que existe entre las estrategias del docente y su relación con la autonomía 

de los niños y niñas. 

El estudio definió las variables de las estrategias del docente y la autonomía. Dichas 

variables al ser sometidas estadísticamente confirmaron una correlación positiva. 

El trabajo de investigación se ha organizado en seis capítulos, que serán brevemente 

descritos a continuación: 

13 



En el primer capítulo analiza el problema de la autonomía en los niños y niñas de 2 y 

3 años de edad, así como las estrategias del docente. Asimismo, se formula el 
. . 

problema, la justificación el estudio, y finalmente, se incluyen los antecedentes del 

estudio. 

En el segundo capítulo: Materiales y métodos, comprende el desarrollo del marco 

metodológico, precisando el tipo de investigación correlaciona! y el diseño de tipo 

descriptivo-correlaciona!. Finalmente, se explica el procedimiento efectuado para el 

desarrollo del análisis de datos. 

En el tercer capítulo, se muestran los resultados de la investigación, mediante tablas y 

gráficos; cada uno con su respectivo título e interpretación. 

En el cuarto capítulo, se procede a discutir los resultados del estudio, interpretándolos 

con los antecedentes y los planteamientos teóricos. 

Entre las conclusiones más significativas del estudio, resalta la relación entre las 

estrategias del docente y su relación con la autonomía de los niños y niñas de 2 y 3 

años de edad de Educación Primaria. 

Y por último, se presentan las referencias bibliográficas consultadas en la 

investigación. Del mismo modo, se muestran los anexos, que incluyen los 

instrumentos de investigación requeridos para el desarrollo de la investigación. 

14 



CAPÍTULO 1 

l. EL PROBLEMA 

1.1. Antecedentes del problema 

Actualmente, el ritmo de cada día es mas acelerado, cada vez son mas los niños 

que aprenden, desde muy temprano, a valerse por sí mismos. Aprenden "sobre la 

marcha" porque no les queda más remedio. Aun así, si observas a tu alrededor, 

todavía encuentras a niños pequeños, de 2, 3 o 4 añitos de edad, que aún siguen 

empeñados en no dar un solo paso sin su mamá o papá (Guerra, 2013) 

Los niños que están todo el tiempo persiguiendo a los padres, por la casa, en la 

calle, en el supermercado, por todos los lugares~ como si fueran sus sombras. No 

pueden estar solos. Si alguien extraño les habla, ellos se esconden detrás su 

mamá o se aferran a las piernas de papá Les asusta todo y todos los que no 

sean papá ni mamá, así como estar solos en el baño, en su habitación, etc. Son 

niños que se resisten a ir al colegio el lunes por la mañana, que no quieren jugar 

en casa de un amiguito y que tienen miedo de dormir solos en su habitación. Son 

niños a quiénes solemos llamar de "pegamento". 

Muchos padres han pasado por alguna experiencia similar cuando los hijos eran 

pequeños. Alguna etapa parecida sí se ha tenido, cuando tenía alguna 

enfermedad, por menos importancia que tuviera. Sin embargo, la autonomía 

también se aprende: 

- Enseñando a los hijos a que se cuiden. Debemos permitir que ellos se vistan, 

coman, se peinen y se limpien solos, cuando veamos que están capacitados 

para ello. 

- Respetando sus horarios de comida, de sueño y de juego. Y que ellos 

aprendan a recoger los juguetes y se vayan organizando en cuanto a su 

utilización. 
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- Dando la oportunidad a los niños a que se expresen, opinen y digan lo que 

necesitan. Debemos estimular sus destrezas comunicativas no solo con la 

familia como también con los amigos. 

- Identificando las dificultades que tienen algunos niños para relacionarse. Los 

niños deben aprender a no tener miedo, a entablar conversaciones, a 

comportarse y tener amigos. Es necesario que tengan el hábito de saludar, 

agradecer y tener una buena relación con los demás. 

- Haciendo con que el niño participe en las labores del hogar: ayudando en la 

cocina, en las compras; haciendo la cama, poniendo la ropa sucia en la 

lavadora, recogiendo la habitación, cuidando de su ropa, etc. 

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. 

El niño está programado genéticamente para convertirse en un individuo completo 

y autosuficiente. Durante el primer año de vida, el bebé es totalmente 

dependiente. Cuando empieza a andar, manifiesta por primera vez su deseo de 

independencia. Desplazarse le permite no sólo descubrir su entorno, sino también 

tomar distancia respecto de las personas que se ocupan de él. Los tres años 

marcan otro punto de inflexión. El niño tiene ya plena conciencia de sus 

posibilidades y quiere probarlo todo (Decleves, 2013). 

El problema se origina cuando los padres sobreprotegen a sus hijos, 

convirtiéndolos en seres dependientes, tal como lo afirman M. Miñambres, D. 

Ruiz, L. Fernández, T. Zomeño, L. Valero, P. Bermúdez (2012), cuando sostienen 

que la sobreprotección parental provoca en el niño un mensaje de incompetencia 

y le hace sentir inútil, temeroso e incapaz de cuidar de sí mismo. Aprender a 

afrontar y resolver problemas es un proceso que empieza a edades tempranas y 

crece con la interacción padre-hijo. La sobreproteccíón promueve en los niños una 

incapacidad p·ara desarrollar habilidades y actividades normales en el desarrollo 
16 



normal del ser humano, que benefician a la autonomía y a la posterior 

independencia necesarias para el desarrollo psicosocial. El concepto que los 

padres tengan del hijo influye en el auto-concepto del niñ.o y, por consiguiente, a 

su autoestima. La sobreprotección parental puede conducir a una disminución de 

las expectativas de la conducta del niño y a la evitación o pasividad ante 

situaciones amenazadoras y de las que no creen que puedan afrontar con éxito. 

Se ha demostrado que existe relación entre la sobreprotección a niños y el futuro 

desarrollo en éstos de un trastorno obsesivo-compulsivo, un trastorno de 

angustia, temores disfuncionales, fobias, trastornos de ansiedad, etc. Esta 

disfunción en la crianza de los niños también está relacionada con miedos 

inadecuados o persistentes en determinadas edades en las que el niño ya los 

debería haber superado. No hay que olvidar que la sobreprotección también es 

una de las características de las familias de alta emotividad expresada, 

relacionadas con mayor índice de recaídas en los pacientes con los que conviven 

y a los que sobreprotegen. 

En el Perú, M. Aristi (2013), psicóloga del centro After School Nany (Lima), 

menciona que: Los padres deben saber qué responsabilidades les corresponden 

a sus hijos según su edad. Asimismo, asegura que un niño de un año puede 

agarrar una cucharita y empezar a comer algunos alimentos. A los dos años ya 

puede lavarse las manos. A los cinco debería amarrarse los zapatos solo. Sin 

embargo, esto no siempre ocurre, porque hay papás que no dejan que sus hijos 

sean independientes. He visto niños grandes que usan zapatillas con pega-pega 

porque no saben amarrárselas. ¡Hay que darles la oportunidad de aprender por sí 

mismos! Finálmente, sostiene que de la noche a la mañana no se puede exigir 

autonomía si es que no hay preparación. "Antes de asignar un tarea, hay que 

hablar sobre las normas y lo que se espera de los hijos. Les hacemos daño 

cuando no les enseñamos bien y les exigimos que sean independientes. ¡Peor 

aun cuando nos molestamos cuando hacen las cosas mal!". Entonces, más· que 

forzar la situación y buscar resultados inmediatos, hay que manejar las 

circunstancias con sabiduría, paciencia y cariño. Los hijos entenderán, poco a 

poco, que ellos pueden hacer sus cosas. Por su parte, el Ministerio de Educación 

busca reemplazar una metodología tradicional centrada en el aprestamiento y las 

hojas de aplicación, por otra centrada en el juego, el movimiento, la libertad y la 
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motivación. Así se desarrollaría su pensamiento simbólico y se generarían 

relaciones sociales ricas que les permitiera aprender acorde a su nivel de 

desarrollo en un marco de respeto y promoción de su autonomía. 

En la región de San Martín, el Diseño Curricular Regional del año 2010, establece 

que todo niño debe actuar a partir de su propia iniciativa, de acuerdo a sus 

posibilidades. Los niños, si se /es permite son capaces de hacer cada vez más 

cosas y por tanto valerse por sí mismos. Son capaces de agenciarse para 

resolver pequeñas tareas y asumir responsabilidades con seriedad y entusiasmo 

como el cuidado de uno mismo, alimentarse, ir al baño, entre otros. El adulto debe 

favorecer su autonomía sin interferir en las iniciativas de los niños, salvo cuando 

éstas representen un peligro. 

1.2. Definición del problema 

El problema que será objeto de estudio estará enmarcado en el campo científico 

de la investigación educacional preescolar, específicamente, en el desarrollo 

personal social y consiste en conocer y explicar la relación entre las estrategias 

docentes y el desarrollo de la autonomía de los niños y niñas de 2 y 3 años. La 

autonomía vista como aspecto esencial que los niños necesitan conquistar para 

construirse bien ... pero progresivamente, a su ritmo. Por otro lado, las estrategias 

que utilizan los docentes influyen mucho en el desarrollo de capacidades y 

hábitos en los alumnos, por eso es que el Ministerio de Educación ha 

implementado una serie de políticas centradas en el aprendizaje y desarrollo 

integral de los estudiantes. 

1.3. Enunciado del problema 

Ante estas situaciones se plantea la siguiente formulación: 

¿Qué relación existe entre las estrategias del docente con el desarrollo de la 

autonomía de los niños y niñas de 2 y 3 años de edad de la Institución Educativa 

Inicial Particular "Chiquilandia" de la ciudad de Rioja, año 2013? 
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11. MARCO TEÓRICO 

2.1. Antecedentes de la investigación 

Las siguientes investigaciones brindarán información acerca de este fenómeno 

educativo como es la autonomía en los estudiantes de educación, así como los 

.factores que inciden en ella. 

a. Princesa Rubio (2011), en su tesis titulada Estrategias para desarrollar la 

autonomía del alumno de preescolar por medio de la expresión artística, 

realizada en San Luis de Potosí-México, llegó a las siguientes conclusiones: 

- En relación a la práctica del maestro, se puede afirmar que se centra mucho 

solo en ciertas actividades, que si llevan al alumno a desarrollar la 

autonomía pero las estrategias no son ni las suficientes ni tan variadas para 

favorecer plenamente el desarrollo de la autonomía, esto sucede porque las 

actividades que plantean solo utilizan pocas de las técnicas, como el dibujo, 

pintura, música y de igual forma menciona que durante el día hay que 

cumplir con otras actividades diarias y es por eso que no lo dejan actuar. 

- El desarrollar la autonomía en el alumno preescolar es una necesidad ya 

que desde pequeños se le debe de dar esa seguridad, confianza y buscar 

estrategias que con la rutina diaria se logre favorecer es por eso que con la 

propuesta se le da al maestro una herramienta que le permita dejar construir 

al alumno su propio aprendizaje, siguiendo reglas, acuerdos, compromisos, y 

sobre todo brindarle al niño una diversidad de actividades que lo lleven a 

experimentar, investigar a crear y llegar a ser de adulto una persona 

autónoma y segura para tomar las decisiones oportunas para su vida. 

b. Marisol Reyes (2007), en su tesis: Actitud del docente ante la conducta de 

autonomía de los niños (as) en edad preescolar, realizado en Maracaibo

Venezuela, llegó a las siguientes conclusiones: 

- Las creencias modales de los docentes ante la conducta de autonomía de 

los niños (as) en edad preescolar, según los docentes en estudio el 

desarrollar la autonomía es bastante favorable y verdadero, en los niños y 

niñas porque serán capaces de pensar y actuar por sí mismo, tendrían 
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mayor confianza y seguridad en sí mismos, serán espontáneos y creativos y 

se interrelacionarían con otros niños y con su entorno, entre otros aspectos. 

- Los docentes de Educación Inicial deben manifestar una actitud abierta y 

flexible ante el desarrollo de la autonomía que apunte al rescate de los 

valores de respeto, tolerancia, libertad, honestidad y justicia a fin de lograr 

calidad de vida. 

c. Laura Valencia (2012), en su estudio: El contexto familiar: Un factor 

determinante en el desarrollo social de /os niños y /as niñas, realizado en 

Antioquia, Colombia, llega a la conclusión de que a lo largo de la vida del ser 

humano va adquiriendo una serie de habilidades que le permiten adaptarse a 

su medio, tanto físico como social; en primera instancia es la familia, quien 

posibilita esto, es en ella donde los niños y las niñas comienzan a percibir los 

hechos sociales. La familia representa un sistema de participación y 

exigencias; un contexto, donde se generan y se expresan emociones; un clima 

social, donde se proporcionan satisfacciones y se desempeñan funciones 

relacionadas con la socialización. La socialización en la familia es un proceso 

de aprendizaje, en el que a través de un proceso de interacciones con los 

padres, el niño y la niña asimilan . conocimientos, actitudes, valores, 

costumbres, necesidades, sentimientos y demás patrones culturales que 

caracterizan para toda la vida su estilo de adaptación al ambiente. 

d. Ana Tardos (1992), en su estudio Autonomía y/o dependencia. Educar de O a 6 

años, sostiene que las escuelas de pensamiento, la supeditación, la 

dependencia, en la primera infancia se expresa de formas diferentes. Muy 

esquemáticamente: para unos en relación con la satisfacción del hambre, la 

única necesidad del niño es la constan~e proximidad, la reunión con el adulto y 

la idea de que "yo, su madre, soy la única fuente de placer para mi hijo"; para 

otros, es el adulto, fuente única de conocimientos y experiencia, quien enseña 

al pequeño, eventualmente de forma sistemática. La dificultad radica en 

establecer cuál.es el lugar que ocupa, en esta dependencia, la dimensión de la 

personalidad del niño: su competencia, sus capacidades de construcción de sí 

mismo; y en la manera en que la comprensión de esta dimensión influye sobre 
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la interpretación más diferenciada de las mismas formas. En ese sentido, el 

niño no es un ser supeditado, pero puede llegar a serlo. 

2.2. Definición de términos 

Los términos a definir son los siguientes: 

- Autonomía. Es la capacidad percibida de controlar, afrontar y tomar decisiones 

personales acerca de cómo vivir al día de acuerdo con las normas y 

preferencias propias (Organización Mundial de la Salud, 2002) 

- Autonomía infantil. los distintos aprendizajes que van adquiriendo, quieren o 

han de adquirir, necesitan del apoyo de los padres, no sólo en la consecución 

de dichos aprendizajes, sino también en su proceso de adquisición (P. 

Fernández, 2013) 

- Estrategias del docente. Un planteamiento para el desarrollo de la instrucción 

que permite al docente guiar la toma de decisiones respecto a su rol, el rol de 

los estudiantes, la selección de métodos, de materiales de instrucción, los 

métodos de enseñanza y las técnicas de evaluación de los aprendizajes 

(Kindsvalter, Willen e lshler (1998), citado por A Ciafré y P. Carmona, 2008). 

- Estrategia de enseñanza aprendizaje. Estrategia de enseñanza son 

experiencias o condiciones que el maestro crea para favorecer el aprendizaje 

en el alumno. Estrategia de aprendizaje son procedimientos que un alumno 

adquiere y emplea de forma intencional para aprender significativamente y 

solucionar problemas y demandas académicas (F. Díaz y G. Hernández, 1999). 

2.3. Bases teóricas 

2.3.1. Las estrategias docentes 

2.3.1.1. La estrategia 

Según Esteban (s.f.) considera que la estrategia implica una connotación 

finalista e intencional. Toda estrategia ha de ser un plan de acción ante una 

tarea que requiere una actividad cognitiva que implica aprendizaje. No se trata, 

por tanto, de la aplicación de una técnica concreta, por ejemplo aplicar un 
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método de lectura (SQ3R u otro). Se trata de un dispositivo de actuación que 

implica habilidades y destrezas -que el aprendiz ha de poseer previamente- y 

una serie de técnicas que se aplican en función de las tareas a desarrollar. 

Quizás lo más importante de esta consideración es que para que haya 

intencionalidad ha de existir conciencia de: a) la situación sobre la que se ha de 

operar (problema a resolver, datos a analizar, conceptos a relacionar, 

información a retener, etc.). y b) de los propios recursos con que el aprendiz 

cuenta, es decir, de sus habilidades, capacidades, destrezas, recursos y de la 

capacidad de generar otros nuevos o mediante la asociación o reestructuración 

. de otros preexistentes. 

2.3.1.2. Definición de estrategias docentes 

Son las estrategias de enseñanza aprendizaje que utiliza el docente en su 

práctica pedagógica. O. López (2009), considera las estrategias de enseñanza 

y las estrategias de aprendizaje: 

a. Estrategias de enseñanza. Son los procedimientos relacionados con la 

metodología que utiliza el maestro para facilitar el aprendizaje de sus 

estudiantes. 

Díaz y Hernández (1999), citado por O. López (2009), proponen las 

estrategias que el docente puede emplear con la intención de facilitar el 

aprendizaje significativo de los alumnos. Las principales estrategias de 

enseñanza son las siguientes: 

Objetivos, 
Enunciado que establece condiciones, tipo de actividad y forma 

de evaluación del aprendizaje del alumno generación de 
Competencia 

expectativas apropiadas en los alumnos. 

Síntesis y abstracción de la información relevante de un discurso 

Resumen oral o escrito. Enfatiza conceptos clave, principios, términos y 

argumento central. 

Información de tipo introductorio y contextua!. Es elaborado con 

Organizador previo un nivel superior de abstracción, generalidad e inclusividad que 

la información que se aprenderá Tiende un puente cognitivo 
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entre la información nueva y la previa. 

Representación visual de los conceptos, objetos o situaciones 

Ilustraciones de una teoría o tema específico (fotografías, dibujos, esquemas, 

gráficas, dramatizaciones, etcétera). 

Proposición que indica que una cosa o evento (concreto y 

Analogías familiar) es semejante a otro (desconocido y abstracto o 

complejo). 

Preguntas insertadas en la situación de enseñanza o en un 

Preguntas texto. 

intercaladas Mantienen la atención y favorecen la práctica, la retención y la 

obtención de información relevante. 

Pistas topográficas 
Señalamientos que se hacen en un texto o en la situación de 

enseñanza para enfatizar y organizar elementos relevantes del 
y discursivas 

contenido por aprender. 

Mapas Representación gráfica de esquemas de conocimiento (indican 

conceptuales, conceptos, proposiciones y explicaciones). 

mapas mentales, 

redes semánticas y 

otros 

Uso de estructuras Organizaciones retóricas de un discurso oral o escrito, que 

Textuales influyen en su comprensión y recuerdo. 

Fuente: López, O. (2009) 

Diversas estrategias de enseñanza pueden incluirse antes (pre 

instruccionales), durante (co-i nstrucciona les) o después (pos 

instruccionales) de un contenido curricular específico, ya sea en un texto o 

en la dinámica del trabajo docente. En ese sentido podemos hacer una 

primera clasificación de las estrategias de enseñanza, basándonos en su 

momento de uso y presentación. Las estrategias pre instruccionales por lo 

general preparan y alertan al estudiante en relación a qué y cómo va a 

aprender (activación de conocimientos y experiencias previas pertinentes) y 

le permiten ubicarse en el contexto del aprendizaje pertinente. Algunas de 

las estrategias pre instruccionales típicas son: brainstorming, resúmenes de 

lecturas, ilustraciones, dibujos, mapas, gráficos y otros. Las estrategias co

instruccionales apoyan los contenidos curriculares durante el proceso 

mismo de enseñanza o de la lectura del texto de enseñanza. Cubren 

funciones como las siguientes: detección de la información principal; 
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conceptualización de contenidos; delimitación de la organización, 

estructura e interrelaciones entre dichos contenidos y mantenimiento de la 

atención y motivación. Aquí pueden incluirse estrategias como: 

ilustraciones, redes semánticas, mapas conceptuales y analogías, entre 

otras. A su vez, las estrategias pos-instruccionales se presentan después 

del contenido que se ha de aprender y permiten al alumno formar una 

visión sintética, integradora e incluso crítica del material. En otros casos le 

permiten valorar su propio aprendizaje. Algunas de las estrategias pos 

instruccionales más reconocidas son: pos preguntas intercaladas, 

resúmenes finales, redes semánticas, mapas mentales y mapas 

conceptuales. (0. López, 2009). 

b. Las estrategias de aprendizaje. Es un procedimiento (conjunto de pasos 

o habilidades) que un alumno adquiere y emplea de forma intencional como 

instrumento flexible para aprender significativamente y solucionar 

problemas y demandas académicas (Díaz Barriga, Castañeda y Lule, 1986; 

Hernández, 1991, citado por O. López, 2009). 

En este apartado se mencionará dos clasificaciones: en una de ellas se 

analizan las estrategias según el tipo de proceso cognitivo y finalidad 

perseguidos (Pozo, 1990, citado por López, O. 2009); en la otra se agrupan 

las estrategias según su efectividad para determinados materiales de 

aprendizaje (Alonso, 1991, citado por O. López, 2009). 

TIPO DE fiNALIDAD U . . . ··. . . .·... . 
PROCESO. 

. ·ESTRATEGIA . OBJETIVO . 
·· . TÉCN!CA O HABILIDAD · 

Q) 8 Recirculación 
Repaso simple Repetición simple y acumulativa 

·ro :.:< N C/) Subrayar 'O •¡: de la Apoyo al e o repaso 
Q) E información 

Destacar .._ 
o. Q) (Seleccionar) 
<( ::2: Copiar 

Palabra clave 
o Procesamiento Rimas > 
~ 
(.) simple Imágenes mentales !t: 
e 

Parafraseo C) 

'iii Elaboración 
Q) Elaboración de inferencias ·ro 
N 
'O Procesamiento Resumir e 
Q) 

complejo Analogías .._ 
o. 
<( 

Elaboración conceptual 
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Clasificación de 

información 
Uso de categorías 

Redes semánticas 

Organización Jerarquización y Mapas conceptuales 

organización de la Mapas mentales 

información Diagramas horizontales y verticales, 

etc. 

o 
"O Evocación de la Seguir pistas ..... 
Q) Recuperación ::J 

información Búsqueda directa (.) 
Q) 

0::: 

Fuente: Díaz Barnga, Castañeda y Lule, 1986; Hernández, 1991, cttado por O. 

López (2009) 

Sin embargo para su mayor comprensión se desarrolla la propuesta de 

Pozo (1990), citado por López, O. (2009): 

- La Recirculación de la información, el cual consiste en repetir una y otra 

vez (recircular) la información que se ha de aprender en la memoria de 

trabajo, hasta lograr establecer una asociación para luego integrarla en 

la memoria a largo plazo. Las estrategias de repaso simple y complejo 

son útiles especialmente cuando los materiales que se ha de aprender 

no poseen o tienen escasa significatividad lógica, o decirse que son (en 

especial el repaso simple) las estrategias básicas para el logro de 

aprendizajes repetitivos o memorísticos (Alonso, 1991; Pozo, 1989, 

citado por O. López, 2009). 

- Las estrategias de elaboración, suponen básicamente integrar y 

relacionar la nueva información que ha de aprenderse con los 

conocimientos previos pertinentes (Eiosúa y García, 1993, citado por O. 

López, 2009). Pueden ser básicamente de dos tipos: simple y compleja; 

la distinción entre ambas radica en el nivel de profundidad con que se 

establezca la integración. También puede distinguirse entre elaboración 

visual (v. gr., imágenes visuales simples y complejas) y verbal-semántica 

(v. gr., estrategia de "parafraseo", elaboración inferencia! o temática, 

etcétera). Es evidente que estas estrategias permiten un tratamiento y 

una codificación más sofisticados de la información que se ha de 
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aprender, porque atienden de manera básica a su significado y no a sus 

aspectos superficiales. 

- Las estrategias de organización, de la información permiten hacer una 

reorganización constructiva de la información que ha de aprenderse. 

Mediante el uso de dichas estrategias es posible organizar, agrupar o 

clasificar la información, con la intención de lograr una representación 

correcta de la información, explotando ya sea las relaciones posibles 

entre distintas partes de la información y/ o las relaciones entre la 

información que se ha de aprender y las formas de organización 

esquemática internalizadas por el aprendiz (véase Monereo, 1990; Pozo, 

1990, citado por O. López, 2009). 

Tanto en las estrategias de elaboración como en las de organización, la 

idea fundamental no es simplemente reproducir la información 

aprendida, sino ir más allá, con la elaboración u organización del 

contenido; esto es, descubriendo y construyendo significados para 

encontrar sentido en la información. Esta mayor implicación cognitiva (y 

afectiva) del aprendiz, a su vez, permite una retención mayor que la 

producida por las estrategias de recirculación antes comentadas. Es 

necesario señalar que estas estrategias pueden aplicarse sólo si el 

material proporcionado al estudiante tiene un mínimo de significatividad 

lógica y psicológica. 

- Las estrategias de recuperación de la información, las cuales son 

aquellas que permiten optimizar la búsqueda de información que hemos 

almacenado en nuestra memoria a largo plazo (episódica o semántica). 

Alonso (1991), citado por O. López (2009), distingue dos tipos de 

estrategias de recuperación. La primera, llamada "seguir la pista", 

permite hacer la búsqueda de la información repasando la secuencia 

temporal recorrida, entre la que sabemos se encuentra la información 

que ha de recordarse. El esquema temporal de acontecimientos funciona 

como un indicio autogenerado, que tenemos que seguir (hacia adelante 
26 



o hacia atrás) para recordar el evento de nuestro interés. La segunda, se 

refiere al establecimiento de una búsqueda inmediata en la memoria de 

tos elementos relacionados con la información demandada, por lo que se 

denomina "búsqueda directa". La primera, se relaciona con información 

de tipo episódica y es útil cuando ha ocurrido poco tiempo entre el 

momento de aprendizaje o de presentación de la información y el 

recuerdo; mientras que la segunda se utiliza cuando la información 

almacenada es de carácter semántico y puede ser utilizada aun cuando 

haya ocurrido más tiempo entre los procesos mencionados. 

Sin embargo Beltrán (1987), citado por Díaz y Hernández (1999) ha 

elaborado una clasificación exhaustiva de habilidades cognitivas en un 

sentido más amplio que las anteriores, y la desarrolló en función de 

ciertos requerimientos que debe aprender un estudiante para la 

realización de un estudio efectivo dentro de las instituciones educativas, 

y es la siguiente (0. López, 2009): 

- Habilidades de búsqueda de información 

• Cómo encontrar dónde está almacenada la información respecto a 

una materia. 

• Cómo hacer preguntas. 

• Cómo usar una biblioteca. 

• Cómo utilizar material de referencia. 

- Habilidades de asimilación y de retención de la información 

• Cómo escuchar para lograr comprensión. 

• Cómo estudiar para lograr comprensión. 

• Cómo recordar cómo codificar y formar representaciones. 

• Cómo leer con comprensión. 

• Cómo registrar y controlar la comprensión. 

- Habilidades organizativas 

• Cómo establecer prioridades. 

• Cómo programar el tiempo de forma correcta. 

• Cómo disponer los recursos. 

• Cómo conseguir que las cosas más importantes estén hechas a 

tiempo. 
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- Habilidades inventivas y creativas 

• Cómo desarrollar una actitud inquisitiva, 

• Cómo razonar inductivamente. 

• Cómo generar ideas, hipótesis, predicciones. 

• Cómo organizar nuevas perspectivas. 

• Cómo emplear analogías. 

• Cómo evitar la rigidez. 

• Cómo aprovechar sucesos interesantes y extraños. 

- Habilidades analíticas 

• Cómo desarrollar una actitud crítica. 

• Cómo razonar deductiva mente. 

• Cómo evaluar ideas e hipótesis. 

- Habilidades en la toma de decisiones 

• Cómo identificar alternativas. 

• Cómo hacer elecciones racionales. 

- Habilidades de comunicación 

• Cómo expresar ideas oralmente y por escrito .. 

- Habilidades sociales 

• Cómo evitar conflictos interpersonales. 

• Cómo cooperar y obtener cooperación. 

• Cómo competir lealmente. 

• Cómo motivar a otros. · 

Habilidades metacognitivas y autorreguladoras 

• Cómo evaluar la propia ejecución cognitiva. 

• Cómo seleccionar una estrategia adecuada para un problema 

determinado. 

• Cómo enfocar la atención a un problema. 

• Cómo decidir cuándo detener la actividad en un problema difícil. 

• Cómo determinar si uno comprende lo que está leyendo o 

escuchando. 

• Cómo transferir los principios o estrategias aprendidos de una 

situación a otra. 

• Cómo determinar si las metas son consistentes con las 

capacidades. 
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• Conocer las demandas de la tarea. 

• Conocer los medios para lograr las metas. 

• Conocer las capacidades propias y cómo compensar las 

deficiencias. 

2.3.1.3. Los tipos de estrategias docentes en educación infantil 

Los tipos de estrategias, son abordados por D. Vicente, M. Polanco, y R. 

Toribio (2008) y establece los siguientes: 

a) Estrategia de recuperación de percepción individual. La estrategia 

permite describir los elementos de la vivencia de los niños y niñas, 

opiniones; sentimientos, nivel de comprensión, se concretizan mediante: 

- Paseos. 

- Excursiones. 

- Visitas. 

- Encuentro de grupos. 

- Juegos. 

- Diálogos. 

- Experimentación con diferentes texturas. 

- Experimentación con diferentes temperaturas. 

- Experimentación con diferentes saberes. 

- Experimentación con diferentes colores. 

- Experimentación con diferentes sonidos. 

- Caracterización de los objetos. 

- Observación y exploración. 

- Juegos simbólicos, etc. 

b) Estrategia de problematización. En esta estrategia se pone en 

cuestionamiento lo expuesto, lo percibido, la observación en el entorno y 

las soluciones propuestas se enfatizan las divergencias a través de 

debates y discusiones. 

- El juego espontaneo. 

- Debates. 
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- Diálogos. 

- Observación y exploración. 

- Juego trabajo. 

e) Estrategia de descubrimiento e indagación. Es utilizada para el 

aprendizaje de búsqueda e identificación de formación, a través de 

diferentes medios en especial de aquellos que proporciona la inserción en 

el entorno. 

- Observación y exploración. 

- Diálogo. 

- Clasificación. 

- Juegos didácticos. 

- Juego de prácticas y aplicación cuestionamientos. 

- Indagaciones en el entorno. 

d) Estrategias de proyecto. Proyectos un proceso que conduce a la 

creación, clasificación o puesta en realización de un procedimiento 

vinculado a la satisfacción de una necesidad o resolución de un problema 

se concretizan mediante: 

- Diálogo. 

- Juegos plásticos y de aplicación. 

- Juego trabajo. 

- Juego en grupos. 

- Armar y desarmar objetos. 

- Observación, experimentación, exploración, clasificación, etc. 

e) Estrategia de inserción del maestros maestras, alumnos y alumnas en 

el entorno: se procura que se logre percibir, comprender promover 

soluciones para los problemas naturales, ambientales y sociales, se 

concretizan mediante: 

- Paseos 

- Visitas 

- Excursiones 

- Observación 
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- Exploración 

- Diálogo, etc. 

f) Estrategias de socialización centrada en actividades grupales. Le 

permite al grupo la libre expresión de las opiniones, la identificación de 

cooperación y solidaridad. 

- Juegos dramáticos 

- Juegos simbólicos 

- Exposiciones 

- Danzas 

- El juego de práctica y aplicación 

- Dramatizaciones, etc. 

2.3.1.4. Las estrategias docentes para el desarrollo de la autonomía 

infantil 

Las propuestas para el desarrollo de la autonomía en el Colegio Juan Bautista 

Alberdi (2013) 1 plantean que cada docente planifica para el desarrollo de la 

tarea educativa en su sala y teniendo en cuenta las pautas evolutivas del 

grupo. Algunas propuestas estratégicas pueden ser: 

- Percibir adecuadamente las demandas de los niños e interpretarlas teniendo 

en cuenta los datos que nos aporta su historia individual. Seleccionar las 

respuestas.adecuadas a cada demanda 

- Generar un clima de afecto y confianza. 

- Promover la exploración del ambiente 

- Crear un buen marco de convivencia. 

- Desarrollar y enriquecer la capacidad de juego. 

- Favorecer la adquisición y desarrollo del lenguaje oral. 

- Ofrecer la posibilidad de elegir con libertad a sus compañeros de juego y los 

objetos con los cuales jugarán. Se trata de contextos que garantizan 

procesos de exploración, interacción y comunicación. 

- Crear un ámbito de libertad implica establecer límites que les brinden 

contención y seguridad. 
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- Facilitar el acceso a los materiales y elementos de juego, que se encuentren 

al alcance de los niños y puedan guardarlos y clasificarlos a la hora de 

organizarlos. 

- Organizar situaciones ricas y variadas que permitan actuar con creatividad. 

- Ofrecer al alumno posibilidades de ejercer su iniciativa. 

Trabajar con consignas abiertas que impulsen a los niños a resolver 

situaciones cotidianas. 

- Enseñarles a resolver sus conflictos de modo adecuado, defender sus ideas 

sin dañar ni desvalorizar a los otros. 

- . Ofrecer diferentes niveles de ayuda cuando lo requieren y a todos los niños 

que lo necesiten, respetando las diferentes individualidades. 

Por su parte, E. Benitez (2009), propone ciertas estrategias para generar 

conductas autónomas: 

a. En relación a los espacios: 

El espacio será lo más descentralizado posible, lo distribuiré en áreas de 

actividad; una buena forma de conseguir esto sería la organización de la 

clase por rincones. 

Permitir la accesibilidad a los distintos espacios eliminando barreras o 

elementos innecesarios. 

Los espacios se adaptarán a las necesidades de los alumnos/as. En 

este sentido, ellos intervendrán en la modificación y uso de los mismos. 

La organización de la clase contribuirá siempre a facilitar la actividad de 

los niños (rincón de experiencias). 

Serán espacios seguros donde los niños/as se sientan con confianza 

para actuar, el primer paso hacia la autonomía es la adquisición del 

sentimiento de confianza. 

b. En cuanto al tiempo: 

Se acomodará a las características del grupo; teniendo en cuenta su 

edad, número, actividades más frecuentes. 

Habrá un tiempo para cada actividad, así diseñaremos actividades 

dirigidas pero también libres donde ellos podrán actuar libremente. 
32 



Respetar los ritmos de cada uno. 

Propondré a lo largo de la jornada distintos tipos de experiencia: 

planificación de las actividades, ejecución de las mismas, guardar el 

material.. .. donde los niños/as serán los protagonistas del proceso. 

Potenciar que conozcan los distintos momentos de la jornada ya que 

esto les ayudará a dominar por sí mismos las estructuras temporales. 

c. Los materiales. 

Crear un ambiente estimulador y tranquilizante, huyendo de sobrecargas 

que puedan confundir a los niños/as. 

Deberán ser resistentes y fáciles de transportar para que todos puedan 

participar en las posibles transformaciones del aula. 

Tendrán que ser accesibles al niño, no podemos fomentar la autonomía 

si no se pueden hacer un uso libre del material porque esté situado fuera 

de su alcance. 

Serán variados ya que así los niños podrán elegir entre ellos. 

Se facilitarán la descentralización de los materiales. Cada área de 

actividad tendrá los suyos específicos. 

La distribución, uso y recogida de los materiales puede llevarse a cabo 

por grupos de niños que irán alternándose. 

2.3.1.5. Las teorías de las estrategias docentes 

Las teorías que se mencionan consisten en dos grandes grupos, de acuerdo a 

los planteamientos de A. Pérez (1998). 

a. Las teorías asociacionistas, de condicionamiento. Esta concepción 

concibe que el hombre preside las aplicaciones pedagógicas y didácticas 

de sus principios de aprendizaje, como puede comprobarse en Walden Dos 

(Skinner 1968a); citado por A. Pérez (1998) y The Technology of teaching 

(1968b), citado por A Pérez (1998). La educación se convierte en una 

simple tecnología para programar refuerzos en el momento oportuno. Para 

ello, y de acuerdo con un principio de discriminación y modelado, es 

necesario diseccionar analíticamente las conductas que se pretenden 
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configurar, hasta llegar a identificar sus unidades operacionales más 

básicas. De esta manera, los programas de modelado por reforzamiento 

sucesivo de las respuestas, que suponen aproximación a tales unidades, 

son el objeto y responsabilidad de la tecnología de la educación. Al 

prescindir de las variables internas, de la estructura peculiar de cada 

individuo; o al despreciar la importancia de la dinámica propia del 

aprendizaje, la enseñanza se reduce a preparar y organizar las 

contingencias ·de reforza miento que facilitan la adquisición . de los 

esquemas y tipos de conducta deseados. Una vez determinada la conducta 

que se va a configurar y establecidas las contingencias de reforzamiento 

sucesivo de las repuestas intermedias, el aprendizaje es inevitable porque 

el medio está científicamente organizado para producirlo. 

Conviene, sin embargo, recordar que las aportaciones de las diferentes, 

teorías del condicionamiento y aprendizaje temprano al conocimiento del 

aprendizaje y, como consecuencia, a la regulación didáctica del mismo, son 

de extraordinaria importancia siempre que permanezcan en los límites de 

su descubrimiento. Las teorías del condicionamiento, desde el troquelado 

hasta el operante, han contribuido poderosamente a la comprensión de los 

fenómenos de adquisición, retención, extinción y transferencia de 

determinados tipos simples de aprendizaje o de componentes importantes 

de todo proceso de aprendizaje. 

Desde la perspectiva didáctica es el conductismo, o mejor el 

condicionamiento operante de Skinner, citado por A. Pérez ( 1998), el que 

ha tenido una incidencia más significativa. Los programas de refuerzo, la 

enseñanza programada, las máquinas de enseñar, los programas de 

economía de fichas en el aula, el análisis de tareas, los programas de 

modificación de conducta ... son aplicaciones directas de los principios de 

SKINNER a la regulación de la enseñanza. Son, por tanto, estas 

aplicaciones las que merecen un análisis más detallado. 

Dos son los supuestos fundamentales en que se asientan las diferentes 

técnicas y procedimientos didácticos del conductismo: por una parte, la 
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consideración del aprendizaje como un proceso ciego y mecánico de 

asociación de estímulos, respuestas y recompensas: por otro, la creencia 

en el poder absoluto de los reforzadores siempre que se apliquen 

adecuadamente sobre unidades simples de conducta. 

b. Las teorías mediacionales. En estas teorías se mencionan las siguientes 

corrientes: 

- Derivaciones de la corriente de la Gestalt o teoría del campo. 

Wertheimer, Kofka, Kóhler, Wheeler y Lewin, citado por A. Pérez (1998), 

son los principales representantes de la interpretación gestaltista del 

aprendizaje. Suponen una reacción contra la orientación mecánica y 

atomista del asociacionismo conductista. Consideran que la conducta es 

una totalidad organizada. La comprensión parcelada y fraccionaria de la 

realidad deforma y distorsiona la significación del conjunto. El todo, los 

fenómenos de aprendizaje y conducta, es algo más que la suma y 

yuxtaposición lineal de las partes. Tan importante o más que entender 

los elementos aislados de la conducta tiene que ser comprender las 

relaciones de codeterminación que se establecen entre los mismos a la 

hora de formar una totalidad significativa. Las fuerzas que rodean a los 

objetos, las relaciones que les ligan entre sí, definen realmente sus 

propiedades funcionales, su comportamiento. 

Apoyándose en estos supuestos llegan así a definir el concepto de 

campo, (traslación del ámbito de la física al terreno de la psicología), 

como el mundo psicológico total en que opera la persona en un 

momento determinado. Es este conjunto de fuerzas que interactúan 

alrededor del individuo el responsable de los procesos de aprendizaje. 

Consideran el aprendizaje como un proceso de donación de sentido, de 

significado, a las situaciones en que se encuentra el individuo. Por 

debajo de las manifestaciones observables se desarrollan procesos 

cognitivos de discernimiento y de búsqueda intencional de objetivos y 

metas. El individuo no reacciona de forma ciega y automática a los 

estímulos y presiones del medio objetivo, reacciona a la realidad tal 
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como la percibe subjetivamente. Su conducta responde a su 

comprensión de las situaciones, al significado que confiere a los 

estímulos que configuran su campo vital en cada momento concreto. 

La organización didáctica de la enseñanza deberá tener muy en cuenta 

esta dimensión global y subjetiva de los fenómenos de aprendizaje. Es 

todo un espacio vital del sujeto el que se pone en juego en . cada 

momento. No es un problema de más o menos conocimientos, de la 

cantidad de información acumulada en la reserva del individuo. Se trata 

de la orientación cualitativa de su desarrollo, del perfeccionamiento de 

sus instrumentos de adaptación e intervención creativa, de la 

clarificación y concienciación de las fuerzas y factores que configuran su 

específico espacio vital. 

- Las aportaciones de la psicología genético-cognitiva. Los aportes se 

analizarán en los siguientes postulados, conforme lo explica A. Pérez 

(1998): 

• El aprendizaje como adquisición no hereditaria en el intercambio con 

el medio es un fenómeno incomprensible sin su vinculación a la 

dinámica del desarrollo interno. Las estructuras iniciales condicionan 

el aprendizaje. El aprendizaje provoca la modificación y 

transformación de las estructuras que al mismo tiempo, una vez 

modificadas, permiten la realización de nuevos aprendizajes de mayor 

riqueza y complejidad. La génesis mental puede representarse como 

movimiento dialéctico de evolución en espiral. En el centro de este 

proceso se encuentra la actividad. El aprendizaje es tanto un factor 

como un producto del desarrollo. En todo caso es un proceso de 

adquisición en el intercambio con el medio, mediatizado por 

estructuras reguladoras al principio hereditarias, posteriormente 

construidas con la intervención de pasadas adquisiciones. 

• Las estructuras cognitivas son los mecanismos reguladores a los 

cuales se subordina la influencia del medio. Son el resultado de 

procesos genéticos. No surgen en un momento sin causa alguna, ni 

son el principio inmutable de todas las cosas. También se construyen 
36 



en procesos de intercambio. Por ello, se denomina a estas posiciones 

como constructivismo genético. 

• Dos son los movimientos que explican todo proceso de construcción 

genética: la asimilación, proceso de integración, incluso forzada y 

deformada, de los objetos o conocimientos nuevos a las estructuras 

viejas, anteriormente construidas por el individuo; y la acomodación, 

reformulación y elaboración de estructuras nuevas como 

consecuencia de la incorporación precedente. Ambos movimientos 

constituyen la adaptación activa del individuo que actúa y reacciona 

para compensar /as perturbaciones generadas en su equilibrio interno 

por la estimulación del ambiente. 

• La vinculación entre aprendizaje y desarrollo lleva al concepto de nivel 

de competencia". En franca oposición a la interpretación conductista, 

Piaget, citado por Pérez, A. (1998) considera que para que el 

organismo sea capaz de dar una respuesta es necesario suponer un 

grado de sensibilidad específica a las incitaciones diversas del medio. 

Este grado de sensibilidad o nivel de competencia se construye en el 

curso del desarrollo, de la historia del individuo a partir de las 

adquisiciones del aprendizaje. 

• El conocimiento no es nunca una mera copia figurativa de lo real, es 

una elaboración subjetiva que desemboca en la adquisición de 

representaciones organizadas de lo real y en la formación de 

instrumentos formales de conocimiento. El contenido y la forma es 

una decisiva distinción psicológica para las formulaciones normativas 

de la didáctica. Al distinguir los aspectos figurativos (contenido) de los 

aspectos operativos (formales) y al subordinar los primeros a los 

segundos, Piaget, citado por A. Pérez (1998) pone las bases para una 

concepción didáctica basada en las acciones sensomotrices y- en las 

operaciones mentales (concretas y formales). Una concepción que 

subordina la imagen y la intuición a la actividad y operación, ya que 

las formas del conocimiento, las estructuras lógicas que pueden 

profundizar en las transformaciones de lo real son el resultado no del 

conocimiento de los objetos sino de la coordinación de las acciones 

que el individuo ejerce al manipular y explorar la realidad objetiva. 
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Teniendo en cuenta estos planteamientos cabe destacar siete 

conclusiones de muy decisiva importancia para facilitar y orientar, la 

regulación didáctica de los procesos de enseñanza-aprendizaje: 

• En primer lugar, el carácter constructivo y dialéctico de todo proceso 

de desarrollo individuaL El conocimiento y el comportamiento son el 

resultado de procesos de construcción· subjetiva en los intercambios 

cotidianos con el medio circundante. El niño/a y el adulto construyen 

sus esquemas de pensamiento y acción, sobre los esquemas 

anteriormente elaborados y como consecuencia de sus interacciones 

con el mundo exterior. De este modo, los procesos educativos 

preocupados por estimular y orientar el desarrollo pueden concebirse 

como procesos de comunicación que potencian los intercambios del 

individuo con el medio físico y psicosocial que rodea al sujeto. 

• En segundo lugar, la enorme significación que para el desarrollo de 

las capacidades cognitivas superiores tiene la actividad del alumno/a, 

desde las actividades sensomotrices de discriminación y manipulación 

de objetos, hasta las complejas operaciones formales. Son estas 

actividades, que han de constituir el objeto de la práctica preescolar, 

las responsables en gran medida del desarrollo satisfactorio de los 

instrumentos formales del conocimiento. 

• En tercer lugar, el espacio central que ocupa el lenguaje como 

instrumento insustituible de las operaciones intelectuales más 

complejas. Los niveles superiores del pensamiento exigen un 

instrumento de expresión, un vehículo de transporte que permita la 

variabilidad y la reversibilidad operacional. La carencia de un 

desarrollo satisfactorio de este instrumento es un handicap 

permanente para el ejercicio del pensamiento formal. 

• En cuarto lugar, la importancia del conflicto cognitivo para provocar el 

desarrollo del alumno/a. El niño/a progresa cuestionando sus 

anteriores · construcciones o esquemas cognitivos con los que 

entendía la realidad. Su interpretación necesariamente limitada y 
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restringida de la realidad crea . esquemas de pensamiento 

necesariamente deficientes, por parciales y limitados. 

El progreso requiere el conflicto cognitivo, la percepción de la 

discrepancia entre sus esquemas y la realidad o las representaciones 

subjetivas de la realidad elaboradas por los demás. El conflicto 

cognitivo puede ser perturbador e inhibidor del desarrollo solamente 

cuando desde fuera se convierte en conflicto afectivo, cuando se 

vinculan posiciones cognitivas con relaciones afectivas (por ejemplo 

entre las opiniones del padre o la madre, o de los padres y de los 

maestros/as), y se exige que el niño/a elija vínculos afectivos cuando 

solamente debería estar contrastando y seleccionando 

representaciones cognitivas. 

• En quinto lugar, la significación de la cooperación para el desarrollo 

de las estructuras cognitivas. Los intercambios de opiniones, la 

comunicación de diferentes puntos de vista es una condición 

necesaria para superar el egocentrismo del conocimiento infantil y 

permitir la descentración que exige la conquista de la "objetividad". 

• En sexto lugar, la distinción y la vinculación entre desarrollo y 

aprendizaje. No todo aprendizaje provoca desarrollo. Es necesario 

atender la integración de las adquisiciones, el perfeccionamiento y 

transformación progresiva de las estructuras y esquemas cognitivos. 

La acumulación de informaciones fragmentarias puede no configurar 

esquemas operativos de conocimiento e, incluso en algunas 

ocasiones, convertirse en obstáculos al desarrollo del pensamiento. El 

aprendizaje hace referencia a conocimientos particulares, mientras 

que el pensamiento y la inteligencia son instrumentos generales de 

conocimiento, interpretación e intervención. 

• En séptimo lugar, la estrecha vinculación de las dimensiones 

estructural y afectiva de la conducta. 

- El aprendizaje significativo de Ausubel. Se ocupa Ausubel del 

aprendizaje escolar, que para él es fundamentalmente "un tipo de 

aprendizaje que alude a cuerpos organizados de material significativo" 

(Ausubel, 1976, citado por A. Pérez, 1998). Centra su análisis en la 
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explicación del aprendizaje de cuerpos de conocimientos que incluyen 

conceptos, principios y teorías. Es la clave de arco del desarrollo 

cognitivo del hombre y el objeto prioritario de la práctica didáctica. 

El aprendizaje significativo, ya sea por recepción, ya sea por 

descubrimiento, se opone al aprendizaje mecánico, repetitivo, 

memorístico. Comprende la adquisición de nuevos significados. Ahora 

bien, esta operación requiere unas condiciones precisas que Ausubel, 

citado por A Pérez (1998), se detiene y se preocupa en identificar: 

'La esencia del aprendizaje significativo reside en que las ideas 

expresadas simbólicamente son relacionadas de modo no arbitrario, sino 

sustancial con lo que el alumno ya sabe. El material que aprende es 

potencialmente significativo para él' (pág .57). 

Así pues, la clave del aprendizaje significativo está en la vinculación 

sustancial de las nuevas ideas y conceptos con el bagaje cognitivo del 

individuo. 

Dos son, pues, las dimensiones que Ausubel, citado por A Pérez (1998), 

distingue en la significatividad potencial del material de aprendizaje: 

• Significatividad lógica: coherencia en la estructura interna del material, 

secuencia lógica en los procesos y consecuencia en las relaciones 

entre sus elementos componentes. 

• Significatividad psicológica: que sus contenidos sean comprensibles 

desde la estructura cognitiva que posee el sujeto] que aprende. 

La potencialidad significativa del material es la primera condición para 

que se produzca aprendizaje significativo. El segundo requisito es la 

disposición positiva del individuo respecto del aprendizaje. Una 

disposición tanto coyuntural o momentánea como permanente o 

estructural. Esta segunda condición se refiere al componente 

motivacional, emocional, actitudinal, que está presente en todo 

aprendizaje. Evidentemente, también en los tipos de aprendizaje de nivel 

superior como son aquellos a que Ausubel se circunscribe en sus 

trabajos. 
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- El punto de vista de la psicología dialéctica. Bajo la orientación de los 

principios psicológicos del materialismo dialéctico se desarrolla una 

psicología que durante todo nuestro siglo ha producido y sigue 

produciendo aportaciones de interés al campo del aprendizaje y del 

desarrollo cognitivo. 

• La escuela soviética. Vigotsky, Luria, Leontiev, Rublnsteln, 

Liublinsckaia, Talyzina, Galperin, citado por A Pérez (1998) son entre 

otros los representantes más significativos de la escuela soviética. 

En el tema que nos ocupa, la primera aportación que hay que 

considerar, puesto que condiciona las restantes, es la concepción 

dialéctica de la relación entre aprendizaje y desarrollo. Rechazan la 

validez de los estudios que la psicología del aprendizaje realiza como 

independientes del análisis del desarrollo. Para la psicología soviética 

el aprendizaje está en función de la comunicación y del desarrollo. Del 

mismo modo, éste último no es un simple despliegue de caracteres 

preformados en la estructura biológica de los genes, sino el resultado 

del intercambio entre la información genética y el contacto 

experimental con las circunstancias reales de un medio 

históricamente constituido. 

El psiquismo y la conducta intelectual adulta es el resultado de una 

peculiar y singular impregnación social del organismo de cada 

individuo. Esta impregnación no es un movimiento unilateral, sino 

evidentemente dialéctico. 

Será necesario, pues, para comprender cualquier fenómeno de 

aprendizaje, determinar el nivel de desarrollo alcanzado en función de 

las experiencias previas. Ello implica considerar el grado de 

complejidad alcanzado por las estructuras funcionales del cerebro. 

Ahora bien, y es ésta una de las aportaciones más significativas de 

Vigotsky ( 1973), citado por A Pérez ( 1998) desde la perspectiva 

didáctica, el nivel de desarrollo alcanzado no es un punto estable, sino 

un amplio y flexible intervalo. 'El desarrollo potencial del niño abarca 
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un área desde su capacidad de actividad independiente hasta su 

capacidad de actividad imitativa o guiada' (Vigotsky, 1973, citado por 

Pérez, A, 1998). 

Es muy importante la comprensión de este principio, área de 

desarrollo potencia/ o zona de desarrollo próximo, pues es 

precisamente el eje de la relación dialéctica entre aprendizaje y 

desarrollo. Este lleva una dinámica perfectamente influida, dentro de 

unos límites, por las intervenciones precisas del aprendizaje guiado 

intencionalmente. Lo que el niño/a puede hacer hoy con ayuda, 

favorece y facilita que lo haga solo mañana. 'lE/ aprendizaje engendra 

un área de desarrollo potencial, estimula y activa procesos internos en 

el marco de las interrelaciones, que se convierten en adquisiciones 

internas" (Vígotsky, 1973, pág. 57, citado por Pérez, A, 1998). 

• La escuela de Wellon (Wallon, Zazzo, Merani). La psicología 

genéticodialéctica francesa de WALLON reafirma los postulados 

principales de la escuela soviética. También para Wallon, citado por 

A Pérez (1998), el aprendizaje es incomprensible sin su ubicación 

dentro del proceso de desarrollo, y el desarrollo es un concepto 

metafísico sin su explicación a partir del aprendizaje realizado en el 

intercambio del organismo con el medio. La diferenciación progresiva 

del psiquismo, que constituye el desarrollo, es función de los 

fenómenos de aprendizaje. 

Lo importante para Wallon, citado por A Pérez (1998), es explicar el 

paso de lo orgánico a lo psicológico. Una transmisión que tiene lugar 

mediante impregnación social de lo psíquico. De lo orgánico a lo 

psíquico se da una verdadera génesis, presidida y condicionada por la 

penetración social. Lo psíquico no podría reducirse a lo orgánico ni 

explicarse sin ello. Para Wallon, citado por A Pérez (1998), existen 

cuatro elementos que explican el paso de lo orgánico a lo psíquico: la 

emoción, la imitación, la motricidad y el socius. 
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Dentro de esta teoría es particularmente importante, por sus 

repercusiones pedagógicas, el papel que concede a la emoción por 

cuanto que constituye el vínculo de lo orgánico y lo social para 

generar el psiquismo. La emoción, en un primer momento, es una 

expresión corporal de un estado interno, pero paulatinamente va 

adquiriendo el carácter de comunicación, de intercambio de mensajes 

entre individuos. Este paso provoca las primeras representaciones,

figuraciones que adquirirán consistencia y ampliación en los 

movimientos de la imitación diferida. 

- El aprendizaje como procesamiento de información. Los modelos de 

procesamiento de información como intento de explicar la conducta 

cognitiva del ser humano son relativamente recientes. Puede afirmarse 

que son Newell, Shaw y Simon, en 1958, citado por A. Pérez (1998), los 

precursores de una nueva orientación cognitiva en los trabajos e 

investigaciones sobre los procesos de aprendizaje. Una reciente 

orientación que está produciendo resultados interesantes en el ámbito 

de la memoria y que ha conseguido establecer el diálogo entre 

neoconductistas, neopiagetianos y demás corrientes cognitivas. Los 

trabajos de Neisser, Adams, Lindsay, Norman, Anderson, Mayer, Bower, 

Pascual Leone, Mandler, Atkinson y los anteriormente citados de Newell 

y Simon, citado por A. Pérez (1998), son una pequeña muestra de la 

importancia creciente de esta nueva perspectiva que cuenta con treinta 

años escasos de existencia. 

El modelo de procesamiento de información considera al hombre como 

un procesador de información, cuya actividad fundamental es recibir 

información, elaborarla y actuar de acuerdo con ella. Es decir, todo ser 

humano es un activo procesador de su experiencia mediante un 

complejo sistema en el que la información es recibida, transformada, 

acumulada, recuperada y utilizada. Ello supone que el organismo no 

responde directamente al mundo real sino a la propia y mediada 

representación subjetiva del mismo. Una mediación que selecciona, 

transforma e, incluso, distorsiona con frecuencia el carácter de los 
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estímulos percibidos. Es claramente una perspectiva cognitiva, por 

cuanto implica la primacía de los procesos internos, mediadores entre el 

estímulo y la respuesta. 

2.3.2. La autonomía 

2.3.2.1. Definición de la autonomía 

El Ministerio de Educación (2013), en las Rutas del Aprendizaje define la 

autonomía como la capacidad que muestra el niño al tomar decisiones 

cotidianas, como qué jugar, con qué jugar, cuánto comer, etc., y al realizar 

actividades con iniciativa, independencia y seguridad, según sus propias 

posibilidades para poder alimentarse, realizar su higiene, etc. 

Cada vez que el niño se "atreve" a realizar algo nuevo, está revelando 

confianza en sus propias capacidades para hacer las cosas bien (autoeficacia), 

lo que a su vez supone la convicción de que cada problema tiene una solución 

y de que el niño puede lograr, con sus propios esfuerzos, el éxito en la tarea 

iniciada. 

El desarrollo de la autonomía es progresivo y se afianza con el fortalecimiento 

de capacidades para comunicarse mediante el lenguaje oral, la participación, la 

toma de decisiones, la resolución de conflictos de manera constructiva o actuar 

considerando el interés de los demás. 

Para que el niño adquiera confianza en sí mismo, requiere de un clima 

emocional afectivo y respetuoso que le permita expresar sus deseos, opiniones 

y preferencias en las situaciones cotidianas del aula, sin críticas 

descalifica doras. 

2.3.2.2. La autonomía como fundamento del desarrollo infantil 

M. He be, (201 O), precisa que la autonomía del niño pequeño presenta los 

siguientes rasgos: 
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a. Es capaz de actuar a partir de su propia iniciativa. 

b. Posee un equipamiento biológico, funcional, emocional y cognitivo maduro 

para el programa de acción que se ha propuesto, por lo cual éste se hace 

pertinente y adecuado. 

c. Tiene una actitud de cuestionamiento y de sorpresa ante el descubrimiento. 

El desenvolvimiento de la acción y las preguntas que se va planteando 

revelan el nivel de maduración global y el de sus intereses. 

d. Al mismo tiempo, la disponibilidad y la experiencia acumulada le permiten 

una cierta predictibilidad o posibilidad de anticipación de un efecto en función 

del conjunto de su vivencia y del sentido que él mismo atribuye a su acción. 

e. Ello le permite una cierta dosis de decisión, de elección, posible a partir de 

disponer y poder procesar suficiente información para organizar y reajustar 

su proyecto de acción a su nivel. Es decir, no sólo sabe hacer o puede 

hacer, sino que sobre todo quiere hacer y puede decidir cuándo y cómo. 

M. Hebe, (201 O), en la concepción de autonomía considera que el niño vive y 

opera en cada momento de su vida con los instrumentos madurativos, 

perceptuales, motores, emocionales, afectivos y cognitivos que él ya posee, 

despliega todos sus recursos mientras prepara, pero no dispone, los que va a 

adquirir ulteriormente. 

Estimularlo, incitarlo; seducirlo o forzarlo a que utilice los que todavía no posee, 

para los cuales aún no está o no se siente maduro, no sólo no acelera su 

maduración, sino que la obstaculiza, obligándolo a utilizar esquemas 

inapropiados o torpes, con un fuerte sentimiento de incompetencia, de 

ineptitud, de inseguridad, ejerciendo movimientos o acciones fragmentadas, a 

las cuales él no puede encontrarles sentido, pero que le son exigidas o 

propuestas por el adulto al que está sometido afectivamente. 

El niño autónomo, por el contrario, en contacto e interacción permanente con 

su ambiente, construye con sus propios medios, aquí y ahora, su programa de 

acción, basado en su nivel de conocimiento actual. De este modo, también 

construye, sincrónicamente, las bases del conocimiento futuro, integrándolo en 

estructuras cada vez más complejas y más diferenciadas. Pero 
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simultáneamente a la apropiación de los contenidos y los conocimientos 

construye y reconstruye, perfecciona, ratifica y . rectifica los instrumentos, 

esquemas y modelos cognitivos, emocionales y actitudinales implicados en su 

personal proceso del conocer, elaborando sus propias modalidades, 

estrategias, estilos de aproximación al conocimiento. 

Con sus esfuerzos personales dosificados, autorregulados, dirigidos por su 

propia iniciativa, el niño aprende a observar, a actuar, a utilizar su cuerpo, a 

prever el resultado de su acción, a modificar sus movimientos y sus actos, a 

registrar y tener en cuenta sus propios límites; aprende sin ansiedad la 

prudencia y el cuidado de sí, aprende a aprender. En definitiva, desarrolla su 

competencia ejerciendo y ejercitando sus competencias. 

Pero aprende al mismo tiempo algo mucho más importante: la confianza en sí 

mismo, en sus propias percepciones, en sus propios intereses, en sus 

cuestionamientos, en sus conclusiones, en sus propios encadenamientos 

lógicos y en sus propias maneras de resolver sus situaciones problemáticas. Y 

sobre todo percibe el valor y el lugar que el adulto adjudica al desarrollo de la 

autoconfianza, de la autoestima, en la constitución de su personalidad. 

2.3.2.3. La autonomía infantil 

La autonomía infantil, según P. Fernández, (2013), argumenta que los niños a 

través de las distintas etapas de desarrollo personal que van atravesando, se 

van volviendo más independientes, es decir, se vuelven más confiados y 

seguros de sí mismos. 

Los niños al respecto, a lo largo de los distintos aprendizajes ·que van 

adquiriendo, quieren o han de adquirir, necesitan del apoyo de los padres, no 

sólo en la consecución de dichos aprendizajes, sino también en su proceso de 

adquisición. De tal modo, al querer, por ejemplo; aprender a vestirse, necesitan 

que los padres le muestren su confianza, no sólo al objetivo propio de 

conseguir vestirse adecuadamente, sino en los distintos intentos de · 

conseguirlo. 
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A pesar que en ocasiones los hijos puedan tener dificultades en el aprendizaje 

o realización de alguna actividad cotidiana, se deben valorar continuamente los 

esfuerzos realizados y mostrarle mucho ánimo para que los vaya consiguiendo. 

Se trataría pues, de que los niños afronten los retos que los distintos 

aprendizajes propios del desarrollo puedan aparecer en su cotidianidad, siendo 

los padres unos eficientes guías de dichos aprendizajes, a través de una 

adecuada motivación. 

El adquirir aprendizajes mejora la confianza en uno mismo, y en consecuencia, 

permite asumir responsabilidades sobre aquello que se sabe, así por ejemplo, 

si han aprendido donde va cada juguete, ya podrán guardarlos cada vez que 

acabe de jugar con ellos. 

Una vez se sabe que se espera de ellos, y sobre todo, como hacer 

determinadas cosas, es mucho más fácil que los niños vayan adquiriendo 

ciertas rutinas de comportamiento, como por ejemplo, recoger aquello que se 

puso en el suelo para jugar, asumiéndolo como lo normal, mostrando así 

disciplina y buenos modales. 

2.3.2.4. El fomento de la autonomía 

El fomento de la autonomía, de acuerdo con Educadiversa (2013), establece 

que 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. 
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Educadiversa (2013), ofrece algunas respuestas acerca de cómo fomentar 

la autonomía en los niños de 2 y 3 años de edad: 

a. ¿Qué hábitos enseñar? 

Como norma general todo aquello que el niño pueda hacer solo, siempre 

que no entrañe peligro, debe hacerlo él mismo. 

También es válido como criterio enseñar aquellos hábitos que tienen 

adquiridos la mayoría de niños de una edad. 

Como guía, pueden servir los siguientes hábitos que están 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 ... 

• 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, usar el transporte 

público o disfrutar de servicios de ocio (ir al cine). 

b. ¿Cómo se enseña? Unos consejos básicos para fomentar la autonomía en 

los pequeños serían: 

Ofrecerles alternativas en sus elecciones lo que incentiva .la toma de 

decisiones y la aceptación de las consecuencias de sus actos. 
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Presentarles nuevos retos que supongan un incremento en la dificultad y 

valorar el esfuerzo que realizan al enfrentarse a ellos: dejarles hacer cosas 

solos. La etapa del "yo sólo" por la que pasan los niños puede ser muy 

estresante para los padres pero es fundamental para el correcto desarrollo 

de los niños y debemos ayudarles pero no impedirles que desarrollen 

actividades por sí mismos. 

Respetar su privacidad. 

Estimular su razonamiento, no ser los primeros en ofrecer respuestas a sus 

preguntas fomentará su capacidad de llegar por si mismos a soluciones. 

No desanimarles, evitar caer en la tentación de protegerles de posibles 

fracasos. 

Evitar que dependan exclusivamente de nosotros para resolver los 

problemas. Recordarles que hay numerosas fuentes de consulta que 

pueden utilizar para hallar respuestas y fomentar su pensamiento crítiCo. 

Ponerle en valor la autonomía y que vaya apuntando en que la va 

consiguiendo: 

• Aprovechando los momentos relajados en familia 

• Reforzando sus logros y esfuerzos 

• Explicando paso a paso 

• El juego como herramienta de aprendizaje 

Primeros Pasos en el desarrollo de la autonomía 

Higiene personal: ir solo al baño, lavarse, cepillarse los dientes, ducharse y 

dejar el cuarto de baño recogido. 

Vestirse. Preparar y recoger la ropa. 

Comer de todo y sin ayuda. 

Acostarse a la hora convenida en su cama. 

Juego: disfrutar jugando solo y compartiendo su juego con otros niños y 

niñas. 

Mantener ordenado su cuarto: juguetes, cuentos, ropa, ... 

Actividades de autonomía en la niñez (6-12 años): 

Organizar su tiempo: tareas cotidianas, tiempo de estudio y tiempo libre. 

Organizar su espacio personal: su cuarto, elegir su ropa. 
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Otros espacios: otras casas, la calle y el centro escolar. 

Rutinas compartidas: "El encargado de ... " la lista de la compra, regar las 

plantas, las mascotas, poner la mesa ... 

La mayoría de los niños funcionan muy bien con rutinas, luego lo ideal será 

conseguir que esos hábitos se conviertan en rutinarios. 

Con una práctica adecuada, los hábitos se adquieren de 20 a 30 días. 

1° Decidir qué le vamos a exigir y preparar lo necesario 

Lo primero es decidir lo que razonadamente le vamos a exigir, evitando 

pensamientos como: "prefiero hacerlo yo, lo hago antes y mejor". 

Comenzar cuanto antes. 

Que le exijamos algo adecuado a su edad. 

Hacedlo siempre y en todo lugar: todos los días. 

Todos a una: no vale: "con papá tengo que hacerlo, pero con mamá no". 

Preparad lo necesario: si le vamos a exigir guardar sus juguetes, hay que 

prepararle un lugar adecuado. 

2° Explicarle qué tiene que hacer y cómo 

Hay que explicarle muy clarito y con pocas palabras qué es lo que 

queremos que haga, dándole seguridad: "Desde hoy vas a ser un chico 

mayor y te vas a lavar la cabeza tú solito, sé que lo vas a hacer muy bien". 

Enseñadle realizándolo vosotros primero. 

Pensad en voz alta mientras lo hacéis: "Primero me mojo bien la cabeza, 

después me echo un poco de champú en la mano ... " 

Aseguraos de que comprende las instrucciones: pedidle que os la repita. 

3° Practicar 

Ponedlo a practicar. Al principio hay que ofrecedle muchas ocasiones de 

práctica. 

Recordadle los pasos de lo que tiene que hacer: "Primero mojarte la 

cabeza, después el champú ... " 

Elogiadle los primeros avances. 

Poco a poco disminuir la ayuda. 
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Las prisas no son buenas: preparad el tiempo necesario, al menos al 

principio. 

4° Supervisar 

Hay que revisar cómo va realizando lo que se le encomienda. Si un niño 

está aprendiendo a peinarse tenemos que revisar que ha quedado bien. 

Elogiar y valorar su realización. Si no está del todo bien, decidle en qué 

puede mejorar . 

... Y si no quiere 

Valorar si no quiere porque no está a su alcance o por comodidad. 

Por lo general si se lo ofrecemos como un privilegio ("Ya eres mayor ... ") lo 

aceptará mejor que si lo hacemos como un mandato sin más. 

Si no lo hace por comodidad, decidle que ya es mayor, que debe hacerlo 

por sí sólo e ignorar las quejas. 

Si todavía se sigue negando podéis adoptar varias medidas: sufrir las 

consecuencias (por ejemplo si no quiere prepararse la merienda), retirarle 

algún privilegio (algún juguete o actividad) o utilizar la sobrecorrección: 

practicar y practicar la conducta adecuada. 

c. ¿Qué consecuencias tiene la autonomía? 

Responsabilidad 

"El ser humano aprende a responsabilizarse, o a no hacerlo, desde la 

primera et~pa de su vida" 

La responsabilidad de organizar su cuarto, de apuntar las tareas en la 

agenda, su estudio es suya. 

Capacidad de concentración 

- Al cabo del día hay innumerables actividades que ayudan a la 

concentración de forma natural 

Seguridad en uno mismo 

- A través de los mensajes que transmitimos: "Tú puedes, lo vas a conseguir 

aunque te cueste" vs "Tú no puedes, yo lo hago por ti" 

Motivación de logro 
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La satisfacción por el propio progreso es imprescindible en el proceso de 

aprendizaje. Hábitos de estudio. 

Razonamiento lógico 

La inteligencia no sólo se desarrolla estudiando, también es importante la 

"capacidad de pensar". 

Responsabilizarse de tareas cotidianas y resolver situaciones fomenta el 

razonamiento y el orden lógico. 

Desarrollo de la disciplina interna 

La autodisciplina se adquiere con la práctica y el refuerzo positivo 

Una autonomía cada vez más completa le enseña a adquirir esa disciplina 

interna 

Favorece la psicomotricidad 

Los cambios de ropa, en un tiempo determinado (clase de gimnasia) 

proporcionan oportunidades para desarrollar la autonomía y la 

psicomotricidad. 

Conducta prosocial 

Las tareas compartidas suponen una oportunidad para fomentar la empatía 

y el altruismo. 

Colaborar entre compañeros, hermanos etc. beneficia al que presta ayuda 

y al que la solicita. Factor de protección de riesgos. 

Autoestima y autoconcepto 

Éxito social 

Protección de riesgos en la adolescencia, etc. 

d. Recomendaciones 

A veces frenamos su aprendizaje al realizar nosotros lo que podrían hacer 

ellos. 

Armarnos de paciencia y dejar de lado la prisa para enseñar. 

Dar tiempo para aprender. Los errores son necesarios para el aprendizaje. 

Animar siempre. 

Debemos ser coherentes si queremos ayudarle a asumir 

responsabilidades. 

Aprender algo supone asumir la responsabilidad de hacerlo 
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2.3.3. Síntesis gráfica de la relación entre las estrategias docentes y la 

autonomía de los niños 

Las bases teóricas nos brindan una mejor comprensión de la lateralidad y el 

desarrollo psicomotor grueso en los niños, para ello configuramos la siguiente 

síntesis gráfica de la investigación: 
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Síntesis gráfica de la investigación 
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2.4. Hipótesis 

2.4.1. Hipótesis central 

Existe relación significativa entre las estrategias del docente con el 

desarrollo de la autonomía de los niños y niñas de 2 y 3 años de edad de 

la Institución Educativa Inicial Particular "Chiquilandia" de la ciudad de 

Rioja, año 2013. 

2.4.2. Hipótesis nula 

No existe relación entre las estrategias del docente con el desarrollo de 

la autonomía de los niños y niñas de 2 y 3 años de edad de la Institución 

Educativa Inicial Particular "Chiquilandia" de la ciudad de Rioja, año 

2013. 

2.5. Sistema de variables 

2.5.1. Variable independiente: Estrategias del docente. 

a. Definición conceptual. Es el conjunto de procedimientos y recursos 

utilizados por el agente para promover aprendizajes significativos (F. 

Díaz y G. Hernández, 1999). 

b. Definición operacional. Las estrategias docente tiene como 

componente al clima para el aprendizaje y conducción del proceso de 

enseñanza con uso de estrategias; la primera radica en la generación 

del clima y creación del marco de convivencia. El segundo, consiste 

en la percepción y resolución de las demandas de los estudiantes, 

selección de respuestas, exploración del entorno, desarrollo de 

capacidades a través del juego, interacción comunicativa, acceso a 

/os materiales, resolución de conflictos, enseñar a los niños a 
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defender sus ideas, así como brindar ayuda a respetando sus 

características .. 

c. Operacionalización de variable 

· . VARIABLE .· PIME:NSIONES .,. 
·'· · INDICADORES ·.· .. 

'• 
... 

.• ·e· 
. . 

·:.· 
.. ·. .. ' ~ . ... · " .. •:. . . . . .. .· . 

' . ·'. . . 

Clima propicio Genera un clima de afecto y confianza. 
para el 

Crea un buen marco de convivencia. aprendizaje 
Percibe adecuadamente las demandas de los 
niños e interpretarlas teniendo en cuenta los 
datos de su historia individual. 
Selecciona las respuestas adecuadas a cada 
demanda. 
Promueve la exploración del ambiente. 
Desarrolla y enriquece la capacidad de juego. 
Favorece la adquisición y desarrollo del 
lenguaje oral. 
Ofrece la posibilidad de elegir con libertad a 
sus compañeros de juego. 
Ofrece la posibilidad de elegir los objetos con 
los cuales jugarán. 
Promueve procesos de interacción y 

ESTRATEGIAS comunicación. 

DOCENtES Proceso de Crea un ámbito de libertad estableciendo 
enseñanza con límites que les brinden contención y seguridad. 

uso de Facilita el acceso a los materiales y elementos 
estrategias de juego, que se encuentren al alcance de los 

niños y puedan guardarlos y clasificarlos a la 
hora de organizarlos. 
Organiza situaciones ricas y variadas que 
permitan actuar con creatividad. 
Ofrece al alumno posibilidades de ejercer su 
iniciativa. 
Trabaja con consignas abiertas que impulsen a 
los niños a resolver situaciones cotidianas. 
Enseña a resolver sus conflictos de modo 
adecuado. 
Enseña a defender sus ideas sin dañar ni 
desvalorizar a los otros. 
Ofrece diferentes niveles de ayuda cuando lo 
requieren y a todos los niños que lo necesiten, 
respetando las diferentes individualidades. 

d. Escala de medición 

CATEGORJA . CUALITATIVA CUANTITATNA 

Estrategia del docente 
excepcionalmente Alto EDEA 33 a mas 
Estrategias del docente Alto EDA 25-32 
Estrategia del docente Regular EDR 17-24 
Estrategias del docente Bajo EDB 9-16 
Estrategias del docente EDAB 0-8 
altamente Bajo i 
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2.5.2. Variable dependiente: Autonomía 

a. Definición Conceptual. Es la capacidad de los niños de realizar 

acciones competentes utilizando el repertorio de comportamientos de 

que dispone a un determinado nivel de su desarrollo, tanto en lo 

referente al dominio de su motricidad como a la capacidad de recoger 

las experiencias activas al medio que le rodea y desarrollar el 

conocimiento de sí mismo (Tardos, 1992). 

b. Definición operacional. La autonomía es la capacidad del niño para 

realizar determinadas acciones solos como el de vestirse, comer, 

asearse y ser ordenado. 

c. Operacionalización de variable 
VARIABLE · · OIIVIENSIONJ;S ,,:r .,• ,. . ·INOlCADORES ·,' .· .. ·.,\ : .. · .. ·· ';' .~. . . ' 

•.·, ·. 

Poner y quitar (chaqueta, camisa) 
Poner y quitar la ropa cerrada (camiseta, jersey). 
Poner y quitar los pantalones, ropa interior 

Vestido Poner y quitar los calcetines 1 zapatos con hebilla 
Subir y bajar el cierre del pantalón o short 
Abrocha y desabrocha los botones 
Vestirse sólo. 
Ata y desata correctamente /os cordones de los zapatos. 
Utiliza la cuchara 
Utiliza el tenedor 
Come sólo. 
Toma alimentos sólidos. (Mastica). 

Comida Acepta variedad de comidas. 
Permanece en la mesa hasta _g_ue acaba de comer. 
Ayudar a poner/quitar la mesa. 

AUTONOMÍA Limpia la boca con la servilleta mientras está comiendo 
Bebe leche de una taza o vaso 
Controla esfínteres por el día 
Controla esfínteres J~or la noche 
Bañarse sólo 
Lava y se seca /as manos 

Higiene Limpio durante las comidas. 
Cepillarse los dientes 
Peinarse solo 
lndeQendiente al ir al cuarto de baño. 
Sonarse lo mocos 
Ordenado con sus cosas 
ReCOJler /os juegos _y_juguetes al acabar de jf.!fLar. 

Orden Terminar las tareas y juegos que em}2Íeza. 
Cuidadoso con los jJ.t__m¡etes .x._ materiales SJ.!le usa. 
Guardar cosas en la mochila 
Ponerse la mochila 
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d. Escala de medición 

·· CATEGORIA, CUALITATIVA CUANTITATIVA 

Autonomía excepcionalmente AE 1 53 a mas 
Independiente 
Autonomía Independiente Al 40-52 
Autonomía Regular AR 27-39 
Autonomía dependiente AD 14-26 
Autonomía baja dependiente ABO 0-13 

2.6. Objetivos 

a. General 

Determinar la relación entre las estrategias del docente con el 

desarrollo de la autonomía de los niños y niñas de 2 y 3 años de 

edad de la Institución Educativa Inicial Particular "Chiquilandia" de la 

ciudad de Rioja, año 2013. 

b. Específicos 

a. Describir las estrategias del docente de la Institución Educativa 

Inicial Particular "Chiquilandia" 

b. Describir el desarrollo de la autonomía de los niños y niñas de 2 y 

3 años de edad. 

c. Establecer la relación entre las estrategias del docente con el 

desarrollo de la autonomía de los niños y niñas de 2 y 3 años de 

edad. 

58 



1. Universo 

CAPÍTULO 11 

MATERIALES Y MÉTODOS 

El universo estuvo constituida por 50 estudiantes de la Institución Educativa 

Inicial Particular "Chiquilandia" de la ciudad de Rioja del año 2013. 

Cuadro N° 1: El universo de la investigación 
TOTAL 

G,RADO HOMBRES MUJERES TOTAL 
No % No % No % 

2años 3 6,0 5 10,0 8 16,0 
3años 5 10,0 7 14,0 12 24,0 

· 4años 6 12,0 9 18,0 15 30,0 
5años 8 16,0 7 14,0 15 30,0 
TOTAL 22 44,0 28 56,0 50 100,0 

2. Muestra 

La muestra estuvo constituida por 20 estudiantes de la Institución 

Educativa Inicial Particular "Chiquilandia" de la ciudad de Rioja del año 

2013. 

t d 1 . f "6 ua ro . a mues ra e a mves 1gac1 n . 
TOTAL 

GRADO HOMBRES MUJERES TOTAL 
No . % NO % No % 

2años 3 15,0 5 25,0 8 40,0 
3 años 5 25,0 7 35,0 12 60,0 
TOTAL 8 40,0 12 60,0 20 100,0 

Fuente: Nóminas de matrícula, 2013 

3. Diseño de contrastaeión 

El diseño investigación es el establecido por Hernández y otros (1996), 

cuyo diagrama se esquematiza de la siguiente manera: 

X 

1 
M r 

J 
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Donde: 

M = Muestra. 

X = La estrategia docente. 

Y= La autonomía. 

r = Relación entre las variables. 

= -+ Líneas de relación. 

4. Procedimientos y técnicas 

4.1. Procedimientos 

En la investigación se tiene las siguientes fuentes: 

- Como fuente institucional para la recolección de datos se utilizó a la 

Institución Educativa Inicial Particular Chiquilandia. 

- Como fuente documental son las nóminas de matrículas. 

-Otra fuente documenta/lo constituyó las fichas de observación que 

fueron aplicadas a los niños y niñas de la Institución Educativa 

Inicial Particular Chiquilandia. 

4.2. Técnicas 

Las técnicas que se emplearon en la investigación son: 

La técnica de la encuesta será utilizada para analizar los 

fenómenos de la práctica pedagógica del docente de educación 

inicial. 

La observación será usada observar las acciones autónomas de 

los niños de 2 y 3 años. 

5. Instrumentos de la investigación 

5.1. Instrumentos de recolección de datos 

Encuesta sobre la estrategia del docente. Para recoger 

información acerca de las estrategias del profesor de educación 
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inicial que tienen a cargo estudiantes de 2 y 3 años de edad. A 

continuación, se presenta la matriz de consistencia de tutoría: 

C d N° 3 M t. d . t . d ,. t t t t . d 1 d t u a ro . a r1z e cons1s enc1a e ms rumen o es ra eg1a e ocen e . 
VARIABLE 

w 
1-
z w 
(.) 

g 
..J 
w 
o 
:$ 
Cl w 
1-

~ 
1-
C/) 
w 

DIMENSIONES INDICADORES 
No 

PJÉ % 
íTEMES 

CREA UN CLIMA Genera un clima de afecto y confianza. 1 3 5.5 
PROPICIO PARA EL 

APRENDIZAJE Crea un buen marco de convivencia. 1 3 5.5 
SUB TOTAL 2 6 11.0 

Percibe adecuadamente las demandas de los niños e 
interpretarlas teniendo en cuenta los datos de su historia 1 3 5.5 
individual. 
Selecciona las respuestas adecuadas a cada demanda. 1 3 5.5 
Promueve la exploración del ambiente. 1 3 5.5 
Desarrolla y enriquece la capacidad de íue¡¡o. 1 3 5.5 
Favorece la adquisición y desarrollo del lenguaje oral. 1 3 5.5 
Ofrece la posibilidad de elegir con libertad a sus compañeros 

1 3 5.5 de juego. 
Ofrece la posibilidad de elegir los objetos con los cuales 1 3 5.5 jugarán. 

CONDUCE EL 
Promueve procesos de interacción y comunicación. 1 3 5.5 
Crea un ámbito de libertad estableciendo limites que les PROCESO DE 1 3 5.5 

ENSEÑANZA CON brinden contención y seguridad. 
Facilita el acceso a los materiales y elementos de juego, que USO DE 
se encuentren al alcance de los niños y puedan guardarlos y 1 3 5.5 ESTRATEGIAS 
clasificarlos a la hora de organizarlos. 
Organiza situaciones ricas y variadas que permitan actuar 1 3 5.5 
con creatividad. 
Ofrece al alumno posibilidades de ejercer su iniciativa. 1 3 5.5 
Trabaja con consignas abiertas que impulsen a los niños a 

1 3 5.5 resolver situaciones cotidianas. 
Enseña a resolver sus conflictos de modo adecuado. 1 3 5.5 
Enseña a defender sus ideas sin dañar ni desvalorizar a los 

1 3 5.5 otros. 
Ofrece diferentes niveles de ayuda cuando lo requieren y a 
todos los niños que lo necesiten, respetando las diferentes 1 3 5.5 
individualidades. 

SUB TOTAL 16 48 88.0 
.. TOTAL 18 54 100 

Ficha de observación sobre la autonomía de los niños y niñas 

de 2 y 3 años. Donde figurarán acciones que realizan los niños y 

niñas en su vida cotidiana. A continuación, se presenta la matriz 

de consistencia de la autonomía: 

Cuadro N° 4: Matriz de consistencia del instrumento autonomía 
VARIABLE DIMENSIONES INDICADORES ~ PJE PESO 

ITEMES·· % 
Poner y quitar {chaqueta, camisa) 1 3 3,1 
Poner y quitar la ropa cerrada {camiseta, jersey). 1 3 3,1 
Poner y quitar los pantalones, ropa interior 1 3 3,1 

~ Poner y quitar los calcetines y zapatos con hebilla 1 3 3,1 
:E VESTIDO Subir y bajar el cierre del pantalón o short 1 3 3,1 o z Abrocha y desabrocha los botones 1 3 3,1 o 
1- Vestirse sólo. 1 3 3,1 :::1 
< Ata y desata correctamente los cordones de los 

zapatos. 1 3 3,1 

SUB TOTAL 8 24 25.0 
COMIDA Utiliza la cuchara 1 3 3,1 
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Utiliza el tenedor 1 3 3,1 
Come sólo. 1 3 3,1 
Toma alimentos sólidos. (Mastica). 1 3 3,1 
Acepta variedad de comidas. 1 3 3,1 
Permanece en la mesa hasta que acaba de comer. 1 3 3,1 
Ayudar a poner/quitar la mesa. 1 3 3,1 
Limpia la boca con la servilleta mientras está 1 3 3,1 
comiendo 
Bebe leche de una taza o vaso 1 3 3,1 

SUB TOTAL 9 27 28.1 
Controla esfínteres por el dia 1 3 3,1 
Controla esfínteres por la noche 1 3 3,1 
Bañarse sólo 1 3 3,1 
Lava y se seca las manos 1 3 3,1 

HIGIENE Limpio durante las comidas. 1 3 3,1 
Cepillarse los dientes 1 3 3,1 
Peinarse solo 1 3 3,1 
Independiente al ir al cuarto de baño. 1 3 3,1 
Sonarse lo mocos 1 3 3,1 

SUB TOTAL 9 27 28.1 
Ordenado con sus cosas 1 3 3,1 
Recoger los juegos y juguetes al acabar de jugar. 1 3 3,1 

ORDEN 
Terminar las tareas y juegos que empieza. 1 3 3,1 
Cuidadoso con los juguetes y materiales que usa. 1 3 3,1 
Guardar cosas en la mochila 1 3 3,1 

t----- Ponerse la mochila 1 3 3,1 
SUB TOTAL 6 18 18.8 

TOTAL ,.·, ... ,·,. 32 ·-.: 96 ··· .. · 100.Q 

La validez se realizará a través de juicio de expertos, y la 

confiabilidad del instrumento a través del coeficiente de 

Cronbach. 

5.2. Instrumentos de procesamiento de datos 

Los datos recolectados siguieron el siguiente tratamiento estadistico: 

a. Hipótesis Estadística: 

H 0 : p = O Las estrategias del docente con el desarrollo de la 

autonomía de los niños y niñas de 2 y 3 años de edad no están 

relacionadas en la población. 

H 1 : p -:f::. O Las estrategias del docente con el desarrollo de la 

autonomía de los niños y niñas de 2 y 3 años de edad están 

relacionadas o asociadas en la población. 

Donde: 
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p : Es el grado de correlación que existe entre las estrategias del 

docente con el desarrollo de la autonomía de los niños y niñas de 2 y 3 

años de edad. 

b. Se estableció un nivel de confianza para la investigación del 95%, es 

decir un error estadístico del 5% (a). 

c. La hipótesis fue contrastada mediante el estadístico de prueba 

correspondiente a la distribución t - Student y para la utilización de este 

. estadístico se calculó el coeficiente de correlación de Pearson. La 

prueba t fue bilateral, tal como se muestra en la curva de Gauss. 

Región de 
rechazo 

-ta;2 

Región de 
aceptación 

Región de 
rechazo 

Cuya fórmula es la siguiente: 

Con (n-2) grados de libertad, 

Donde: 

Ys · Correlación entre las estrategias del docente con el desarrollo de 

la autonomía de los niños y niñas de 2 y 3 años de edad de la Institución 

Educativa Inicial Particular "Chiquilandia" de la ciudad de Rioja, año 

2014. 

n: Tamaño de muestra. 

te· Valor calculado, producto de desarrollar la fórmula. 

63 



d. Los ítems de la encuesta "Estrategias del docente" y "Desarrollo de la 

autonomía de los niños y niñas" fueron codificados mediante la escala 

de Likert: 

Estrategias del docente Desarrollo de la autonomía de .los niños 

-· · y_ niñ~s ----· ---
Nunca (O) No (O) 
A veces (1) Con ayuda ( 1) 
Siempre (2) Si (2) 

e. Cada variable fue categorizada a través de la escala de Likert, 

construyendo sus parámetros respectivos: 

Estrategias del docente Desarrollo de la autonomía de 
los niños y niñas 

Estrategia del docente Autonomía baja dependiente 
excepcionalmente altamente bajo [O· 7[ [0-13[ 

Estrategias del docente bajo Autonomía dependiente 
[7-14[ (13-26[ 

Estrategias del docente regular Autonomía regular 
[14-21[ (26-39[ 

Estrategias del docente alto Autonomía independiente 
[21-28[ [39-52[ 

Estrategias del docente Autonomía excepcionalmente 
excepcionalmente alto [28-36] independiente f52-64] 

Dimensiones de las estrategias del docente 
Clima propicio para él Proceso de enseñanza 

aprendizaje con uso de estrategias 
[0-0.8[ [0-7[ 

[0.8-1.6[ [7-13[ 
[1.6-2.4[ [13-19[ 
[2.4-3.2[ [19-25[ 
[3.2-4] [25-32] 

Dimensiones de la autonomía de los niños y niñas de 2 y 3 años 
Vestido Comida Higiene Orden 

[0-4[ [0-3] [0-3] [0-3[ 
[4-7[ [4-7] [4-7] [3-5[ 

[7-1 O[ [8-11] [8-11] [5-7[ 
[1 0-13[ [12-15] [12-15] [7-9[ 
[13-16] [16-18] [16-18] [9-12] 
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f. Se utilizó las medidas de tendencia central y de estabilidad. 

M d. 't 't' . L X e 1a an me 1ca .x- = -----~-

Desviación estándar 

Coeficiente de variación 

n 

. /'L (x ¡--=- x-y 
S - ... ----------

- \j n-1 

S 
CV % = =XlOO 

X 

g. Los datos fueron presentados en tablas y gráficos estadísticos 

construidos según estándares establecidos para la investigación 

(VASQUEZ, 2003). 

El procesamiento de los datos se hizo en forma electrónica mediante el 

Software SPSS v21. 

6. Prueba de hipótesis 

Se tomó la decisión estadística según los siguientes criterios: 

Si te > ta/ ó te < -ta/, se rechaza H 0 y se acepta la hipótesis de 
/2 /2 

investigación H 1 , lo cual implica que, existe relación significativa entre las 

estrategias del docente con el desarrollo de la autonomía de los niños y 

niñas de 2 y 3 años de edad de la Institución Educativa Inicial Particular 

"Chiquilandia" de la ciudad de Rioja, año 2014. 

Si ...:... ta/ s te s ta/ , se acepta la hipótesis H 0 , lo cual implica que, no 
,/2 /2 

existe relación entre las estrategias del docente con el desarrollo de la 

autonomía de los niños y niñas de 2 y 3 años de edad de la Institución 

Educativa Inicial Particular "Chiquilandia" de la ciudad de Rioja, año 2013. 

1 nterpretación: 

En la verificación de la hipótesis se obtiene un valor calculado de 

te = 18 ,3891 y un valor tabular de 1 , = +2 069 (obtenido de la tabla de 
a-· - ' ./2 

probabilidades de la distribución T de Student con 23 grados de libertad y 

5% de significancia), verificando que el valor calculado es mayor que el 

tabular derecho, el cual permite que la hipótesis nula se ubique dentro de la 

región de rechazo. 
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CAPÍTULO 111 

RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN 

Cuadro 1 

Verificación de hipótesis para contrastar la correlación existente entre las 
estrategias de los docentes y el desarrollo de la autonomía de los niños y 
nmas d 2 3 - d 1 1 E 1 rf 1 Ch' '1 d' R' . 2013 e y anos ea. .. pa ICU ar 1q1 an 1a, IOja-

Valor Valor Nivel de 
Hipótesis t- t- tabulado significancia con Decisión 

calculado 18 gl 
H :p = o o 

5,494 ± 2.101 5% Rechazar Ha 
Ht :p * o 

Fuente: Tabla estadrst1ca y valores calculados por las mvest1gadoras. 

Región de Región de 
rechazo Región de rechazo 

aceptación 

~ 
-2,101 

Ho 

Interpretación: 

En el cuadro 1, se observan los resultados obtenidos producto de la aplicación 

del estadístico prueba de t - Student para la verificación de la hipótesis 

correlacional, obteniéndose un valor calculado de te = 5,494 y un valor tabular 

de ta =±2,101 (obtenido de la tabla de probabilidad de la distribución t -

Student con 18 grados de libertad y un nivel de significancia del 5%), en el cual 

se decide rechazar la hipótesis nula y aceptar la hipótesis de investigación, 

verificando que existe relación significativa entre las estrategias del docente 

con el desarrollo de la autonomía de los niños y niñas de 2 y 3 años de edad de 

la Institución Educativa Inicial Particular "Chiquilandia" de la ciudad de Rioja, 

año 2013. 
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Cuadro 2 

Relación entre las estrategias del docente y el desarrollo de la autonomía 
de los niños y niñas de 2 y 3 años de la I.E.I. particular Chiquilandia, Rioja 
-2013 

. Coeficiente de Coeficiente de 
Relación XY correlación (y) de determinación 

Pearson ( }':0) 

Estrategias del docente (X) 
0,7915 0,6264 

Desarrollo de la autonomía (Y) 
Fuente: Tabla estadlstrca y valores calculados por las rnvestrgadoras. 
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Gráfico 1 

Relación entre las estrategias del docente y el desarrollo de la 
autonomía de los niños y niñas de 2 y 3 años de la I.E.I. particular 

Chiquilandia, Rioja - 2014 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

-=~-"Estrategias del docente {X) =~"""'Desarrollo de la Autonomía (Y) 

Fuente: Cuadro 2 

Interpretación: 

El cuadro 2 y gráfico 1, se observa el coeficiente de correlación de Pearson 

entre las estrategias del docente y el desarrollo de la autonomía de los niños y 

niñas, el cual indica una correlación positiva considerable con rs = O, 7915 , 

así como también se observa el coeficiente de determinación de 

Ys2 = 0,6264 ' significando que el 62,64% de las variaciones de las estrategias 

que utilicen los docentes a nivel del clima propicio para el aprendizaje y el 

proceso de enseñanza, está explicado por el desarrollo de la autonomía de los 

niños y niñas de 2 y 3 años, y el 37,36% se explica por otros factores que no 

están en el estudio. 
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Cuadro 3 

Análisis de las estrategias que el docente utiliza en el aprendizaje de los 
. d 2 3 d 1 1 E 1 • 1 Ch" d" R" . 2013 nmos y mñas e y_ años e a. .. partlcu ar iquilan la, IOja-

Escala de medición N° de niños y Porcentaje niñas 
Estrategias del docente excepcionalmente o o altamente bajo [0-7[ 

Estrategias del docente bajo o o 
[7-14[ 

Estrategias del docente regular 
11 40 

[14-21[ 
Estrategias del docente alto 

24 45 
[21-28[ 

Estrategias del docente excepcionalmente alto 
48 15 

[28-36] -
Total 20 100 

" .. ·-Fuente: Información obtemda después de la apllcac1on de la encuesta aplicada a las madres de familia de los mnos y 
niñas de 2 y 3 años de la I.E.I.P. Chiquilandia, 2013 

Gráfico 2 r -. , ... ·~· ---··'-.... ·~- ·-~~ .. ~- ·----~ --·< ~--· .. __,_,.", .... ·····-····--~~-- ........ ~., .... ~N··-·· .. ··"··-~ .. . . .. ,.. ·····. '" ...... -·...... ... .... .. _ ......... ,....,.,., ...• -~,---.. ·----------· -· -· ....... -.-. ·~ ..... -,.. . .... __ .. ---·····---~---

¡ 
: Análisis de las estrategias que el docente utiliza en el 

aprendizaje de los niños y niñas de 2 y 3 años de la l. E. l. 
particular Chiquilandia, Rioja - 2013 
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1 nterpretación: 

El cuadro 3 y gráfico 2, indica que el 45% de las madres de los niños y niñas de 

2 y 3 años es decir 9 de ellos manifiestan que las estrategias que utilizan los 

docentes es alto, generando un alto clima propicio para el aprendizaje y un 

buen proceso de enseñanza. Así también el40% (8) manifiestan que el nivel de 

estrategias que utilizan es regular y un 15% (3 madres) manifiestan que es 

excepcionalmente alto. 
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Cuadro 4 

Análisis de las estrategias que el docente utiliza a nivel del clima propicio 
para el aprendizaje en los niños y niñas de 2 y 3 años de la I.E.I. particular 
Ch' '1 d' R' . 2013 JQUI an 1a, IOja-

Escala de medición N° de niños y Porcentaje 
niñas 

Estrategias del docente excepcionalmente o o 
altamente bajo [06 0.8[ 

Estrategias del docente bajo o o 
[0.86 1.6[ 

Estrategias del docente regular 
8 40 

[1.6-2.4[ 
Estrategias del docente alto 

9 45 
(2.4-3.2( 

Estrategias del docente excepcionalmente alto 
3 15 

[3.2-4] 
Total 20 100 

.. .. 
Fuente: Información obtemda despues de la aphcac1ón de la encuesta aplicada a las madres de fam1ha de los mnos y 

niflas de 2 y 3 años de la I.E.I.P. Chiquilandia, 2013. 

Gráfico 3 
¡-• '" ···~·o• • o '""'~'~ • ""' ' -·- '"' '' -··~•<o•••-.,-~ ~ ••-~" ·- ·-··•"M"-''-• '"'''"' ''' <-• '"'"'' ''"'• •< 

i 
' Análisis de las estrategias que el docente utiliza a nivel 

del clima propicio para el aprendizaje en los niños y 
niñas de 2 y 3 años de la I.E.I. particular Chiquilandia, 

Rioja -2013 
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Fueñte: Cua.dro 4 

Interpretación: 

El cuadro 4 y gráfico 3, indica que el 45% de las madres de los niños y niñas de 

2 y 3 años es decir 9 de ellos manifiestan que las estrategias que utilizan los 

docentes a nivel del clima propicio para el aprendizaje es alto, generando un 

clima de afecto y confianza y creando un buen marco de convivencia. Así 

también el 40% (8) manifiestan que el clima que generan los docentes es 

regular y un 15% (3 madres) manifiestan que es excepcionalmente alto. 

69 



-

Cuadro 5 

Análisis de las estrategias que el docente utiliza a nivel del proceso de 
enseñanza en los niños y niñas de 2 y 3 años de la I.E.I. particular 
Chiquilandia, Rioja- 2013 

Escala de medición N° de niños y Porcentaje 
niñas 

Estrategias del docente excepcionalmente o o 
altamente bajo [0-6[ 

Estrategias del docente bajo o o 
[6-12[ 

Estrategias del docente regular 
10 50 

[12-18[ 
Estrategias del docente alto 

7 35 
[18-24[ 

Estrategias del docente excepcionalmente alto 
3 15 

[24-32] 
Total 20 100 

.. 
Fuente: Información obtemda después de la aplicac1ón de la encuesta aplicada a las madres de familia de los n1ños y 

niñas de 2 y 3 años de la LE.LP. Chiquilandia; 2013. 
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Gráfico 4 

Análisis de las estrategias que el docente utiliza a nivel 
del proceso de enseñanza en los niños y niñas de 2 y 3 

años de la l. E. l. particular Chiquilandia, Rioja - 2013 

EOEB EDB EDR EDA EDEA 

Fuente: Cuadro 5 

1 nterpretación: 

El cuadro 5 y gráfico 4, indica que el 50% de las madres de los niños y niñas de 

2 y 3 años es decir 1 O de ellos manifiestan que las estrategias que utilizan los 

docentes a nivel de la conducción del proceso de enseñanza es regular, 

promoviendo la exploración del ambiente, seleccionando las respuestas 

adecuadas y creando un ámbito de libertad. Así también el 35% {7) manifiestan 
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que el proceso de conducción es alto y un 15% (3 madres) manifiestan que el 

proceso es excepcionalmente alto. 

Cuadro 6 

Desarrollo de la autonomía de los niños y niñas de 2 y 3 años en la I.E.I. 
particular Chiquilandia, Rioja- 2013 

Escala de medición N°de niños y 
Porcentaje niñas 

Autonomía baja dependiente o o [0-13[ 
Autonomía dependiente 4 20 [13-26[ 

Autonomía regular 11 55 [26-39[ 
Autonomía independiente 

4 20 [39-52[ 
Autonomía excepcionalmente independiente [52-

1 5 64] 
Total 20 100 

·-Fuente.: Información obtemda despues de la aphcac1ón de la ficha de observación de la autonom1a de los mnos y mñas 
de 2 y 3 años en la I.E.I.P. Chiquilandia, 2013 
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Gráfico 5 

Desarrollo de la autonomía de los niños y niñas de 2 y 3 
años en la I.E.I. particular Chiquilandia, Rioja - 2014 
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·····~~ 
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Fuente: Cuadro 6 

Interpretación: 

El cuadro 6 y gráfico 5, indica que el 55% de los niños y niñas de 2 y 3 años 

que fueron observados, es decir 11 de ellos presentan la capacidad para 

realizar distintas acciones como: vestido, comida, higiene y orden, teniendo 

calificándose con autonomía regular. Así también el 20% (4) presentan una 
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autonomía independiente, 20% una autonomía dependiente y sólo un 5% (un 

niño o niña) presenta autonomía excepcionalmente independiente. 

Cuadro 7 

Desarrollo de la autonomía a nivel de vestido de los niños y niñas de 2 y 3 
años en la I.E.I. particular Chiquilandia, Rioja- 2013 

Escala de medición N° de niños y Porcentaje niñas 
Autonomía baja dependiente o o 

[0-4[ 
Autonomía dependiente 

12 60 
[4-7[ 

Autonomía regular 
6 30 

[7-1 O[ 
Autonomía independiente 

2 10 
[1 0-13[ 

Autonomía excepcionalmente independiente (13- o o 
16] 

Total 20 100 
·- ·-Fuente: Información obtemda despues de la aphcac1ón de la ficha de observación de la autonomla de los nmos y mnas 

de 2 y 3 años en la I.E.I.P. Chiquilandia, 2013 
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1 nterpretación: 

Gráfico 6 

Desarrollo de la autonomía a nivel de vestido de los 
niños y niñas de 2 y 3 años en la l. E. l. particular 

Chiquitandia, Rioja ~ 2014 

ABO AD AR Al 

o . 
~ 

A El 
........... ~-----~ .. -· .. •·\ ··--- -·-···-~""'"'·"·-···-~---" ..... i 

El cuadro 7 y gráfico 6, indica que el 60% de los niños y niñas de 2 y 3 años 

que fueron observados, es decir 12 de ellos presentan autonomía para vestirse 

en forma dependiente, es decir que aún dependen para vestirse solos. Así 

también el 30% (6) presentan una autonomía regular y sólo un 1 O% (2 niños o 

niñas) presenta autonomía independiente. 
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Cuadro 8 

Desarrollo de la autonomía a nivel de comida de los niños y niñas de 2 y 3 
años en la I.E.I. particular Chiquilandia, Rioja- 2013 

Escala de medición N° de niños y Porcentaje niñas 
Autonomía baja dependiente o o [0-3) 

Autonomía dependiente 
4 20 

[4-7] -
Autonomía regular 11 55 [8-11] 

Autonomía independiente 2 10 [12-15] 
Autonomía excepcionalmente independiente [16-

3 15 18] 
Total 20 100 .. ·-Fuente: lnformac1on obtemda después de la aphcac1ón de la ficha de observación de la autonom1a de los mnos y mñas 

de 2 y 3 años en la I.E.I.P. Chiquilandia, 2013. 

60 

1 nterpretación: 

Gráfico 7 

Desarrollo de la autonomía a nivel de comida de los 
niños y niñas de 2 y 3 años en la l.E.I. particular 

Chiquilandia, Ríoja - 2014 

AR Al A El 

Fuente: Cuadro 8 

El cuadro 8 y gráfico 7, indica que el 55% de los niños y niñas de 2 y 3 años 

que fueron observados, es decir 11 de ellos presentan autonomía regular para 

comer solos, es decir están utilizando el tenedor, y tratan de tomar sus 

alimentos solos, ayudan aponer la mesa, utilizan la servilleta para limpiarse la 

boca y bebe la lecha utilizando taza o vaso. Pero un 1 O% (2) presentan una 

autonomía independiente, un 15% (3 niños o niñas) presenta autonomía 
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excepcionalmente independiente y sólo un 20% presentó una autonomía 

dependiente. 

Cuadro 9 

Desarrollo de la autonomía a nivel de higiene de los niños y niñas de 2 y 3 
años en la I.E.I. particular Chiquilandia, Rioja- 2013 

Escala de medición N° de niños y Porcentaje niñas 
Autonomía baja dependiente (0-3] 2 10 

Autonomía dependiente [4-7] 7 35 
Autonomía regular [8-11] 6 30 

Autonomía independiente [12-15] 4 20 
Autonomía excepcionalmente independiente [16-

1 5 18] 
Total 20 100 .. .. ·- ·-Fuente. Información obtemda despues de la aphcacton de la ficha de observac10n de la autonomta de los mnos y mnas 

de 2 y 3 años en la I.E.I.P. Chiquilandia, 2013 
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Interpretación: 

Gráfico 8 

Desarrollo de la autonomía a nivel de higiene de los 
niños y niñas de 2 y 3 años en la I.E.I. particular 

Chiquilandia, Rioja - 2014 

ABO AD AR Al A El 

Fuente: Cuadro 9 

El cuadro 9 y gráfico 8, indica que el 35% de los niños y niñas de 2 y 3 años 

que fueron observados, es decir 7 de ellos presentan autonomía para realizar 

la higiene en forma dependiente, es decir que aún dependen para controlar sus 

esfínteres, bañarse solos, lavarse y secarse las manos o peinarse solos. Así 

también el 30% (6) presentan una autonomía regular, 20% (4) autonomía 
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independiente y sólo un 5% (un niño o niña) presenta autonomía 

excepcionalmente independiente. 

Cuadro 10 

Desarrollo de la autonomía a nivel de orden de los niños y niñas de 2 y 3 
años en la I.E.I. particular Chiquilandia, Rioja- 2013 

Escala de medición N° de niños y Porcentaje niñas 
Autonomía baja dependiente o o 

[0-3[ 
Autonomía dependiente o o 

[3-5( 
Autonomía regular 4 20 [5-7[ 

Autonomía independiente 
9 45 

[7-9[ 
Autonomía excepcionalmente independiente [9-

7 35 12] 
Total 20 100 

·~ Fuente: Información obtemda después de la aphcac1ón de la ficha de observación de la autonomia de los mnos y mñas 
de 2 y 3 años en la I.E.I.P. Chiquílandia, 2013. 

Gráfico 9 

Desarrollo de la autonomía a nivel de orden de los niños 
y niñas de 2 y 3 años en la I.E.I. particular Chiquilandia, 

Rioja- 2014 
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Interpretación: 

El cuadro 1 O y gráfico 9, indica que el 45% de los niños y niñas de 2 y 3 años 

que fueron observados, es decir 9 de ellos presentan autonomía de orden 

independiente, es decir que la mayoría recogen y ordenan sus cosas, juegos y 

juguetes y son cuidadosos. Así también el 35% (7) presentan una autonomía 

excepcionalmente independiente y sólo el 20% (4) presentan autonomía 

regular. 
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Cuadro 11 

Medidas de tendencia central y estabilidad de las estrategias que los 
docentes utilizan en el aprendizaje de los niños y niñas de 2 y 3 años de la 
I.E.I.P. Chiquilandia, Rioja- 2013 

Variables Media Moda Desviación Coeficiente de 
estándar variación% 

Clima propicio 
para el 2,75 EDA 0,72 26,05 

aprendizaje 
Proceso de 

enseñanza con 
20,25 EDA 5,13 25,33 uso de 

estrategias 
Estrategias del 23,00 EDA 5,61 24,39 docente 
Fuente: Valores calculados por las 1nvest1gadoras, usando SPSS. 

Interpretación: 

Según el cuadro 11, se observa que el calificativo en promedio de las 

estrategias de enseñanza aprendizaje que utiliza el docente en su práctica 

pedagógica es 23 puntos y se dispersan en promedio de su valor central en 

5.61 puntos, presentando un alto grado de variabilidad en su coeficiente de 

variación 24.39%. 

Así también se observa en la dimensión: clima propicio para el aprendizaje, 

presenta un calificativo medio de 2. 75 puntos y se dispersan en promedio de 

su valor central en O. 72 puntos, presentando un alto grado de variabilidad en su 

coeficiente de variación 26.05%. 

De igual modo sucede en la dimensión: conducción del proceso de 

enseñanza con uso de estrategias, un calificativo medio 20.25 puntos y se 

dispersan en promedio de su valor central en 5.13 puntos, presentando un alto 

grado de variabilidad en su coeficiente de variación 25.33%. 
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Cuadro 12 

Medidas de tendencia central y estabilidad del desarrollo de la autonomía 
de los niños y niñas de 2 y 3 años en el aprendizaje de la I.E.I.P. 
Chiquilandia, Rioja- 2013 

Variables Media Moda 
Desviación Coeficiente de 
estándar variación% 

Vestido 6,75 AD 2,15 31,84 

Comida 10,30 AR 3,57 34,66 

Higiene 8,50 AR 4,33 51,00 

Orden 8,00 Al 1,81 22,58 
Autonomía 33,55 AR 8,46 25,23 

Fuente: Valores calculados por las mvest1gadoras, usando SPSS. 

Interpretación: 

Según el cuadro 12, se observa que el desarrollo de autonomía en los niños y 

niñas es regular con 33.55 puntos y se dispersan en promedio de su valor 

central en 1.81 puntos, presentando un alto grado de variabilidad en su 

coeficiente de variación 25.23%. 

Así también se observa en la dimensión: vestido, un desarrollo de autonomía 

dependiente con 6. 75 puntos y se dispersan en promedio de su valor central en 

2. 15 puntos, presentando un alto grado de variabilidad en su coeficiente de 

variación 31.84%. 

De igual forma se presenta en la dimensión: comida, un desarrollo de 

autonomía regular con 10.30 puntos y se dispersan en promedio de su valor 

central en 3.57 puntos, presentando un alto grado de variabilidad en su 

coeficiente de variación 34.66%. 

De igual modo sucede en la dimensión: higiene un desarrollo de autonomía 

regular con 8.50 puntos y se dispersan en promedio de su valor central en 4.33 

puntos, presentando un muy alto grado de variabilidad en su coeficiente de 

variación 55%. 

Finalmente en la dimensión: orden, presenta un desarrollo de autonomía 

independiente con 8.00 puntos y se dispersan en promedio de su valor central 

en 1.81 puntos, presentando un alto grado de variabilidad en su coeficiente de 

variación 22.58%. 
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CAPÍTULO IV 

DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

En las estrategias que el docente utiliza en el aprendizaje de los niños y niñas 

de 2 y 3 años, el 45% (9) de las madres, manifiestan que es alto, generando un 

alto clima propicio para el aprendizaje y un buen proceso de enseñanza. Así 

también el 40% (8) manifiestan que es regular y un 15% (3 madres) manifiestan 

que es excepcionalmente alto. Ante este resultado Princesa Rubio (2011), 

argumenta que la práctica del maestro, se centra mucho solo en ciertas · 

actividades, que si llevan al alumno a desarrollar la autonomía. 

Por otro lado autora sostiene que las estrategias no son ni las suficientes ni tan 

variadas para favorecer plenamente el desarrollo de la autonomía, esto sucede 

porque las actividades que plantean solo utilizan pocas de las técnicas, como el 

dibujo, pintura, música y de igual forma menciona que durante el día hay que 

cumplir con otras actividades diarias y es por eso que no lo dejan actuar, estas 

aseveraciones son corroboradas porque existe un 40% muy importante al decir 

que las estrategias son regulares, tal vez porque no están cumpliendo su rol. 

El desarrollo de la autonomía de los niños y niñas de 2 y 3 años, el 55% (11), 

presentan la capacidad para realizar distintas acciones como: vestido, comida, 

higiene y orden, calificándose con autonomía regular. Así también el 20% (4) 

presentan una autonomía independiente, 20% una autonomía dependiente y 

sólo un 5% (un niño o niña) presenta autonomía excepcionalmente 

independiente. Estos resultados son reafirmados por Marisol Reyes (2007), 

porque de algún modo, los docentes desarrollan bastante favorable la 

autonomía en los niños y niñas para que sean capaces de pensar y actuar por 

sí mismo, y tengan mayor confianza y seguridad en sí mismos, serán 

espontáneos y creativos y se interrelacionarían con otros niños y con su 

entorno, entre otros aspectos. Asimismo, la autora sostiene que los docentes 

de Educación Inicial deben manifestar una actitud abierta y flexible ante el 

desarrollo de la autonomía que apunte al rescate de los valores de respeto, 

tolerancia, libertad, honestidad y justicia a fin de lograr calidad de vida. 
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Es así que a nivel de vestido, el 60% (12) de los niños y niñas, aún dependen 

para vestirse solos; a nivel de comida, el 55% (11), presentan autonomía 

regular para comer solos, es decir están utilizando el tenedor, y tratan de tomar 

sus alimentos solos, ayudan a poner la mesa, utilizan la servilleta para 

limpiarse la boca y bebe la lecha utilizando taza o vaso; a nivel de higiene, el 

35% (7) presentan autonomía para realizar la higiene en forma dependiente, es 

decir que aún dependen para controlar sus esfínteres, bañarse solos, lavarse y 

secarse las manos o peinarse solos; a nivel de orden, el 45% (9), presentan 

autonomía de orden independiente, es decir que la mayoría recogen y ordenan 

sus cosas, juegos y juguetes y son cuidadosos. 

Asimismo, Princesa Rubio (2011), afirma que el desarrollar la autonomía en el 

alumno preescolar es una necesidad ya que desde pequeños se le debe de dar 

esa seguridad, confianza y buscar estrategias que con la rutina diaria se logre 

favorecer es por eso que con la propuesta se le da al maestro una herramienta 

que le permita dejar construir al alumno su propio aprendizaje, siguiendo 

reglas, acuerdos, compromisos, y sobre todo brindarle al niño una diversidad 

de actividades que lo lleven a experimentar, investigar a crear y llegar a ser de 

adulto una persona autónoma y segura para tomar las decisiones oportunas 

para su vida. 

Asimismo, Ana tardos (1992), refiere que es necesaria la autonomía para el 

desarrollo de las sus competencias y capacidades y sus implicancias sobre sus 

interpretaciones de la realidad. 

Ante estos hechos, el coeficiente de correlación de Pearson entre las 

· estrategias del docente y el desarrollo de la autonomía de los niños y niñas, es 

positiva considerable con r s = O, 7915 , así como también el coeficiente de 

determinación de r: = 0,6264 , significando que el 62,64% de las estrategias 

que utilicen los docentes desarrolla la autonomía de los niños y niñas de 2 y 3 

años. 
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En la contrastación de la correlación existente entre las estrategias de los 

docentes y el desarrollo de la autonomía de los niños y niñas de 2 y 3 años, los 

resultados de la prueba de t-Student se tiene que el valor calculado es de 

te =5,494 y el valor tabular es de ta =±2,101, el cual se decide rechazar la 

hipótesis nula y aceptar la hipótesis de investigación, verificando que existe 

relación significativa entre las estrategias del docente con el desarrollo de la 

autonomía de los niños y niñas. 
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CONCLUSIONES 

Las estrategias del docente de la Institución Educativa Inicial Particular 

"Chiquilandia", el 45% (9) de las madres, manifiestan que es alto, 

generando un alto clima propicio para el aprendizaje y un buen proceso de 

enseñanza. Así también el 40% (8) manifiestan que es regular y un 15% (3 

madres) manifiestan que es excepcionalmente alto. 

El desarrollo de la autonomía de los niños y niñas de 2 y 3 años de edad, el 

55% (11), presentan la capacidad para realizar distintas acciones como: 

vestido, comida, higiene y orden, calificándose con autonomía regular. Así 

·también el 20% (4) presentan una autonomía independiente, 20% una 

autonomía dependiente y sólo un 5% (un niño o niña) presenta autonomía 

excepcionalmente independiente. 

La relación entre las estrategias del docente con el desarrollo de la 

autonomía de los niños y niñas de 2 y 3 años de edad, es positiva 

considerable con r s = O, 7915 , así como también el coeficiente de 

determinación de r.: = 0,6264 ' significando que el 62,64% de las 

estrategias que utilicen los docentes desarrolla la autonomía de los niños y 

niñas. 
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RECOMENDACIONES 

Las Instituciones Educativas de Educación Inicial deben fortalecer las 

competencias y capacidades de los docentes en estrategias para el 

desarrollo de la autonomía infantil. 

Los docentes deben adquirir estrategias y técnicas para desarrollo de la 

autonomía de los niños de 2 y 3 años, que es la base para establecer su 

personalidad. 

Los resultados de la investigación se deben difundir a los docentes y 

directivos para que reflexionen sobre su práctica docente en los 

estudiantes de Educación Inicial de la provincia de Rioja. 
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ANEXO 1 
ENCUESTA SOBRE LA ESTRATEGIA DEL DOCENTE APLICADO A LOS DOCENTES DE 

EDUCACIÓN INICIAL 
NOMBRES Y APELLIDOS::-:-::----------------------
SECCIÓN: FECHA:---

Estimado estudiante, lee las preguntas y marca con un aspa (X) en el casillero que creas conveniente. 

. .. ... . . ·. ' .. . ' .. :· .. .. . .. 

CREA UN CLIMA PROPICIO PARA EL APRENDIZAJE . . SIEMP,RE 
.A.·· 

VECES NUNCA 
· ... ' .. ' ' ·. . . '·' . . .• .· ·.· 

1. El profesor (a) genera un clima de afecto y confianza. 
2. El profesor (a) crea un buen marco de convivencia. 
CONDUCE EL PROCESO DE ENSENANZA CON USO DE ESTRATEGIAS ·. 
3. El profesor (a) percibe adecuadamente las demandas de 

los niños e interpretarlas teniendo en cuenta los datos de su 
historia individual. 

4. El profesor (a) selecciona las respuestas adecuadas a cada 
demanda. 

5. El profesor (a) promueve la exploración del ambiente. 
6. El profesor (a) desarrolla y enriquece la capacidad de 

juego. 
7. El profesor (a) favorece la adquisición y desarrollo del 

lenguaje oral. 
8. El profesor (a) ofrece la posibilidad de elegir con libertad a 

sus compañeros de juego. 
9. El profesor (a) ofrece la posibilidad de elegir los objetos con 

los cuales jugarán. 
1 O. El profesor (a) promueve procesos de interacción y 

comunicación. 
11. El profesor (a) crea un ámbito de libertad estableciendo 

límites que les brinden contención y seguridad. 
12.EI profesor (a) facilita el acceso a los materiales y 

elementos de juego, que se encuentren al alcance de los 
niños y puedan guardarlos y clasificarlos a la hora de 
organizarlos. 

13. El profesor (a) organiza situaciones ricas y variadas que 
permitan actuar con creatividad. 

14.EI profesor (a) ofrece al alumno posibilidades de ejercer su 
iniciativa. 

15.EI profesor (a) trabaja con consignas abiertas que impulsen 
a los niños a resolver situaciones cotidianas. 

16.EI profesor (a) les enseña a resolver sus conflictos de modo 
adecuado. 

17.EI profesor (a) les enseña a defender sus ideas sin dañar ni 
desvalorizar a los otros. 

18.EI profesor (a) ofrece diferentes niveles de ayuda cuando lo 
requieren y a todos los niños que lo necesiten, respetando 
las diferentes individualidades. 

ESCALA 

CATEGORIA CUALITATIVA 
Estrategia del docente 
excepcionalmente Alto EDEA 
Estrategias del docente Alto EDA 
Estrategia del docente Regular EDR 
Estrategias del docente Bajo EDB 
Estrategias del docente EDAB 
altamente Bajo 

CUANTITATIVA 

33 a mas 
25-32 
17-24 
9-16 
0-8 
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ANEXO 2 

FICHA DE OBSERVACIÓN DE LA AUTONOMÍA PARA NIÑOS DE 2 Y 3 

AÑOS 

Nombres y apellidos: 

Años: Sección: Fecha: 

No ACTIVIDADES SI Con Ayuda NO 
VESTIDO 

1. Se pone y se quita abierta (chaqueta, camisa) 
2. Se pone y se quita ropa cerrada (camiseta, jersey). 
3. Se pone y se guita los Qantalones, roQa interior 
4. Se pone y se quita los calcetines y zapatos con hebilla 
5. Se sube y_ baja el cierre del pantalón o short 
6. Se abrocha y desabrocha los botones 
7. Se viste sólo. 
8. Se ata y desata correctamente los cordones de los zapatos. 

COMIDA.· .-

9. Utiliza correctamente la cuchara 
10. Utiliza correctamente el tenedor 
11. Come sólo. 
12. Toma alimentos sólidos. (Mastica). 
13. Acepta variedad de comidas. 
14. Permanece en la mesa hasta que acaba de comer. 
15. Ayuda a poner/quitar la mesa. 
16. Limpia la boca con la servilleta mientras está comiendo 
17. Bebe leche de una taza o vaso 

HIGIENE · · .. 
18. Controla esfínteres _Q_or el día 
19. Controla esfínteres por la noche 
20. Se baña sólo 
21. Se lava y se seca las manos 
22. Es limpio durante las comidas. 
23. Se ce_pilla los dientes 
24. Se peina solo 
25. Es independiente al ir al cuarto de baño. 
26. Sonarse lo mocos 

ORDEN. 
27. Es ordenado con sus cosas 
28. Recoge los juegos y juguetes al acabar de jugar. 
29. Termina las tareas y juegos que empieza. 
30. Es cuidadoso con los juguetes y materiales que usa. 
31. Guarda cosas en la mochila 
32. Ponerse la mochila 
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ESCALA 

... · CATEGORIA CUALITATIVA. CUANTiTATIVA 
Autonomía excepcionalmente AE 1 53 a mas 
Independiente 
Autonomía Independiente Al 40-52 
Autonomía Regular AR 27-39 
Autonomía dependiente AD 14-26 
Autonomía baja dependiente ABD 0-13 

89 



ANEXO 3 

FICHA DE VALIDACIÓN DE LOS INSTRUMENTOS 

ENCUESTA SOBRE ESTRATEGIA DOCENTE DEL NIVEL DE 

EDUCACIÓN INICIAL 

(JUICIO DE EXPERTO) 

Criterios: 

Validez del contenido, mediante coherencia entre la variable y 

las dimensiones, existe coherencia entre las dimensiones y los 

indicadores, existe coherencia entre los indicadores y los ítemes, 

la redacción es clara, precisa y comprensible y la opción de 

respuesta tiene relación con el ítem. 

Instrucciones: 

En las columnas existe· coherencia entre la variable y las 

dimensiones, existe coherencia entre las dimensiones y los 

indicadores, existe coherencia entre los indicadores y los ítemes, 

la redacción es clara, precisa y comprensible y la opción de 

respuesta tiene relación con el ítem, indicar con una (X) la 

opción seleccionada de acuerdo a las categorías: SI_ NO_ 

la relación de cada aspecto con el ítem, en función de las 

variables e indicadores; si lo cree conveniente incorpore sus 

observaciones. 

Se anexan: variables y dimensiones, formato de validación, hoja 

de datos de identificación del experto y objetivos de , la 

investigación. 
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"AÑO DE LA PROMOCION DE LA INDUSTRIA RESPONSABLE Y 
DEL COMPROMISO CLIMÁTICO" 

Carta N° 001 - 2014·ZMCH/MCA. 

Lic. Fausto Saveedra Hoyos 

Experto en investigáción científica 

. PRESENTE 

De mi mayor consideración 

· Rioja, 09Junio del2014 

Es grato dirigirme a ur>ted para saludarlo cordialmente y al mismo tiempo molestar su 

atención para que tenga a bien validar el instrumento de recolección de datos, para 

verificar mi hipótesis de trabajo referente a: "Estrategias del docente y su relación 

con el desarrollo de la autonomía de los niños y niftas de 2 y 3 años de edad 

de la Institución Educativá Inicial Particular "Chiquilandia" de la ciudad de 

Rioja, año 2014" ., 

Para tal efecto acompaño el instrumento de recolección de datos, el formato o 
ficha de validación - evaluación, la matriz de consistencia y la matriz de 
operacionalización de variables. 

·• como es de su conocimiento, antes de aplicar el instrumento de 
investigación es necesario e imprescindible validar los instrumentosj razón por la 
cual acudo a usted para brindarme el apoyo que solicito. 

Atentamente, 

Zarita l. Mijahuang~ Chumbe Mery Cabrejos Alvarado 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN MARTÍN • TARAPOTO 

FICHA DE·VAUDACIÓN 
OATOSINFORMATWOS 

Apellido y Nombre del Cargo o Institución Nombre del 
Instrumento de Autores del Instrumento Informante donde labora Evaluación 

J~ H-or, l DooentedelaFEH· Estrategias del. • Zarita l. Mijahuanga Chumbe 
¿Fá. ~ RIUNSM-T docente • Mery Cabrejos Alvarado 

-eut.J- >o ·--
muLO: "Estrategias del docente y su relación con el desarrollo de la autonomfa de los niflos y 

nii1as de 2 y 3 af\os de edad de la Institución Educativa Inicial Particular "Chlqullandla" de ·la 

ciudad de Rloja, año 2014" 

11 ASPECTOS DE VALIDACIÓN 

INDICADORES CRITERIOS Deficiente Regular Buena Muy buena Excelente 
o-20% 21-<UJ% 41-60% 6H!O% 81-100% 

21. ClARIDAD Esté formulado con 1en9uaje ¿;./ 
aprqpiado 

22. OBJETMDAD Está expresado . en conductas // 
observables -· --Adecuado al avanée de la 23. ACTUALIDAD ciencia y la teCnologfa V' 

24 ORGANIZACION Existe una organización 
('.,/ 

1~ 

25. SUFICIENCIA Comprende los aspectos en 
V ' 

cantidad y calidad 

26. INTENCIONAUDAD Adecuado para valorar "' 
aspectos de las eslriltegias ¿: 

27. CONSISTENCIA Basado en aspectos teórico / cientlficos 
Entre tos lndices, .indicadores 

.....,.. 
28. COHERENCIA r" 

y las dimensiolltlS 

29. METOOOLOGIA la estrategia responde al ,/ 
propósito del diagnostico 
El instrumento ha sido 

·' 
30. OPORTUNIDAD aplicado en el momento _.-· 

oportuno o més adecuado 

111. OPINION OE APUCACIÓN: 

IV. PROMEDIO DE VALIDACIÓN: 
/":"~~ 

Ríoja,.~.~-deJuniodel2014 p ~ '2 s--r¡ Jt¡r ~~t .'k#; 7 ? V..? y 6 te 9' c¡..r: 
'~- -"-! 

Lugar y fecha DNI 1 Fil)lfla del ~rto/. Teléfono 

~ / 1 

/ 
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ANEXO 1 

ENCUESTA SOBRE LA ESTRATEGIA DEL DOCENTE APLICADO A LOS DOCENTES DE 
EDUCACIÓN INICIAL 

NOMBRES Y APELLIDOS: 
SECCIÓN: FECH'7A:::-:--~---_-_-_ -----------------

Estimado estudiante, lee las preguntas y marca con un aspa (X) en el casillero que creas conveniente. 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN MARTiN • TARAPOTO 

FICHA DE VALIDACIÓN 
t. DATOS INFORMAnVOS 

ApeHldo y Nombre del Cargo o Nombre del 

Informante Institución donde Instrumento de Autores del Instrumento 
Labora Evaluación 

....... "--~---· r ...... L. ~/t"'4Py.., Docente de la FEH· Autonomla • Zaríta l. Mijahuanga Chumbe 
~ 

RIUNSM-T 
r~/;- • Mery Cabrejos Alvarado 

muLo: "Estrategias del docente y su relación con el desarrollo de la autonomía de los nlftos y 
niñas de 2 y 3 aftos de edad de la Institución Educativa Inicial Particular 11Chiqullandia" de la 

dudad de Rioja, afio 2014" 

11. ASPECTOS DE VALIDACIÓN 

INDICADORES CRITERIOS Deficiente Regular Buena Muy buena Excelente 
Q-20% 21-40% 41·60% 61-60% 81-100% 

31. CLARIDAD Está formulado con lenguaje p/ 
_apropiado 

32. OBJETIVIDAD Está expresado en conductas ,/ 1 observables 

33. ACTUALIDAD Adecuado al avance de la / 
ciencia y la tecnologta 

34. ORGANIZACIÓN Existe una organización / 1 lógica. 

35. SUFICIENCIA Comprende los aspectos en / ¡ 
cantidad y calidad J 

36. INTENCIONALIDAD Adecuado para valorar / 1 aspectos de las estrategias 

37. CONSISTENCIA Basado en aspectos teórico ¡/" 
cientlficos 

38. COHERENCIA Entre los lndices., indicadores ¡/ 
. y_ las dimensiones 

39. METODOLOGIA la estrategía responde al l ¡/ 
Pf'OD6sito del diagnostico 
El instrumento ha sido 

/ ¡ 40. OPORTUNIDAD aplicado en el momento 

-- OPOrtuno o más adecuado 

111. OPINION DE APLICACIÓN: 

--
IV. PROMEDIO DE VALIDACION: --·~r-· /) /' _ ........... . 

Rioja, .-?..~ ... de Junio del2014 e>~~ f ?'?-'/ j 
L. 
~ "7J~ .. --J ·/~ ,1 .. 

. z ~-
?r; :< ~,( 6l79'J• 

Lugar y fecha DNI t~~~M Teléfono 
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ESCALA 
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"AÑO DE LA PROMOCION DE LA INDUSTRIA RESPONSABLE Y DEL 
COMPROMISO CLIMÁTICO". 

Rioja, 09Junio del2014 

Carta N° 001 - 2014-ZMCH/MCA. 

Dr. Luis M. Vargas Vasque;z 

Experto en investigación científica 

PRESENTE 

De mi mayor consideración 

Es grato dirigirme a usted para saludarlo cordialmente y al misrno tiempo moles1ar su 

atención para que tenga a bien validar el instrumento de recolección de datos, para 

verificar mi hipótesis de trabajo referente a: "Estrategias del docente y su relación 

con el desarrollo de la autonomía de los nii\os y niñas de 2 y 3 años de edad 

de la Institución Educativa Inicial Particular ''Chiquilandia,, de la ciudad de 

Rioja~ afto 2014" 

Para tal efecto acompar'io el instrumento de recolección de datos, el formato o 
ficha de validación - evaluación, la matriz de consistencía y la matriz de 
operacionalización de variables. 

Doctor, como es de su conocimiento, antes de aplicar el instrumento de 
investigación es necesario e imprescindible validar los instrumentos, razón por la 
cual acudo a usted para brindarme el apoyo que solicito. 

Atentamente, 

Zarita l. Mijahuanga Chumbe Mery Cabrejos .Atvarado 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN MARTÍN· TARAPOTO 

FICHA DE VAUDACIÓN 
l. DATOS INFORMATIVOS ...... ~ 

Apellido y Nombre del Cargo o Institución Nombre del 
Instrumento de Autores del Instrumento lnfonnante donde Labora Evaluación 

Dr. Luis M. Vargas Docente de la FEH· Estrategias del • Zarita l. Mijahuanga Chumbe 
Vasquez RIUNSM-T docente Mery Cabrejos .Aivarado • 

TITULO: "Estrategias del docente y su relación con el desarrollo de la autonomra de los nif1os y 

nlftas de 2 y 3 aftos de edad de la Institución Educativa Inicial Particular 11Chfqullandla" de fa 

dudad de Rloja, afio 2014" 

11. ASPECTOS DE VALIDACIÓN 

INDICADORES. .CRITERIOS Deficiente Regular Buena Muy buena Excelente 
0.20% 21-40% 41· 60% 61-80% 81-100% 

1' CLARIDAD Está formulado con lenguaje 
'}( apropiado 

2. OBJETIVIDAD Está expresado en ·conductas X obserlfables -·--- Adecuado al avance de la 3. ACTUALIDAD ciencia y la tecnología >< 
4. ORGANIZACIÓN Existe una organización X lógica. --Comprende los aspectos en 5. SUFICIENCIA cantidadt_ calidad 

)( 

6. INTENCIONAUDAD Adecuado para valorar 1 aspectos de las estrat~ias · j '1--
7. CONSISTENCIA Basado en aspectoe .teórico )( cientlficos 

8. COHERENCIA Entre tos lndices. indicadores X oy las dimensiones 

9. METOOOLOGIA La estrategia responde al X propOSíto del di~nostíco 
El instrumento ha sido 

X 10. OPORTUNIDAD aplicado en el momento l 
oportuno o mas adecuado l J... 

111. OPINION DE APLICACIÓN: 
as f>P..~J.<.E~TE. 

IV. PROMEDIO DE VAUDACI6N: 
........ 

R" 1'6 d J . 120 10)8, ..... , ... e UOIOdé 14 \-=tB~4b4 q "'--.·~-'./ 
// 'j \ 

042- SS8SB1 

- Lugar v fecha ONI ¿Firma~ ~~rto T~léfono 
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ANEXO 1 

ENCUESTA SOBRE LA ESTRATEGIA DEL DOCENTE APLICADO A LOS DOCENTES DE 
EDUCACIÓN INICIAL 

NOMBRES Y APELUOOS:.~------------------
SECCIÓN: FECHA: ---
Estimado estudiante, lee las preguntas y marca con un aspa (X) en el casillero que creas conveniente. 

--··--·--···--·····--.----·-- ··-A-r---·-l 
. ·. • . 1 s•:~P VEC NUN 

ES CA ¡ 

¡ 
i 
1 . . 

~--·--.. -----·------.. . . . 

za. t 1 - .. -·---·----····--·-·-i-.. --.. --.. !-···----·- ._ ... ____ .. ..j 1 1. El profesor (a) genera un clima de afecto y confían 
r· .. ·-·-··---·-· ·---· .. - ··-·--·- --------·-... ·----.. --. ----- ..... ---··-ll:. ..... ~l p~~fesor {a) crea un buen marco de convivencia ' --!----- _ .... _ -----CON uso DE i . 

j 
1 CONDUCE EL PROCESO DE ENSENANlA 

\ 
das de los niños e ' ¡ 

ístoria individual. 
j J 

decuadas a cada! l ~
STRATEGIAS · · 
.·-Et profesor (a) i:>ercibe adecuadamente las deman 

___ inte!_Q!'~. J_arla.s teníeiJ.~O en cuenta los datos de su h 
El profesor (a) seleccíona las respuestas a 

! demanda. 
¡ 

' --· +--J [s~Efpr~te~<?!"~ prom~e~Ja ~_xpto~ación _de!.§mbiente. _____ l_ 1---+----j 
1 

6. E!.P.!.Qfeso!J&.desa~<?lla y enriquece la capacidad de jue9o_. ___ : ---· J__, tL. El er.Qf~~or ~} faVQ!'8C~ -~ adguisiciÓ'1.1. desarrollo del lenguaje oral. _l__ ----f----1 
[ 8. El prot:sor (a}. ofrece la posibilidad de elegir con libertad a sus ; ! 1 

~r~~~~arJi-~ad de-elegir los objetos con los Mies ¡ ·---t-¡l 
t--.11:1.9~!.~: .... __ . ------.. ·----------· _______ J.. ______ ¡ ¡ _j 

f _:l_Q:ÉLQ~~feso!J.~.tpromueve procesos de interacción y comunicaci_~~----j_·-··---}-----1---_j 

r~.'~s.-~~~~-~;ht~;~~~~ ;~:~~q~~. !íbertad~stab.lecie:~~-lím:~.s-:~ ¡ -------+----~1~-~J 12.EI profesor (a) facilita el acceso a los materiales y elementos de 1 1 ! 
juego, que se encuentren al alcance de los niños y puedan guardarlos ¡ ¡ ¡ 

L ___ y_clasificarlos a la hora de organizarlos. _ ··--·-----·----··-·-t-·------j _____ .. _ _L _ ___j 

1 13.EI profesor (a) organiza situaciones ricas y variadas que permitan ! ! ¡ 

~~~!:ik~~-:~~~~~:~T:rt~CO:m~~~~~~--+--L=~ 
tK~\fi~~~~j"fe:j':~~::·,:~~:;':~ co!'_ffictos ~!nodo ad•4-±- 1 ~ 
1 17 .. EI profesor (a) les enseña a defender sus ideas sin dañar ni ¡ '¡ ¡· 

1 desvalorizar a los otros. i1 1 , ______________ ,...,.. . -~-··-----.... ..-····--· ___ _¡..., ...... ___ ...._.¡ l 18 .. EI profesor (a) ofr?_ce diferentes nivel~s de ayuda cuando lo r~quieren . ¡ j ¡ 
L rnd~~~~~~~a~~5.nm~~ que ~~~~eslt-~:~:~sp~~ando ~~eren tes 

1 1 
_ 

1 1 
ESCALA r __ ... ______ .... _. ____ . 

~-------------~AT.E_G_O~_IA _____ _ 1 CUALITATIVA ¡ CU~NTITATIVA 
L!=strategia del doce_!lte excee9l9naJme_n.te ~to + E o E A 33 a mas j 1 

t-~~~=;d~~~~~~~~)~1~~~ar---·-===i=4_ :-----E-=-E""-"g·--::~:-----+i----~~;;;.:~:......:~~;.;;;:-__ -_·~ 
LEstr~tegías del.~oc~nte_~------------ [ E D 8 9-16 .... ]1 
LJ~~J~~~egia_~_c!~-~~~~11.!.~tamente Bajo ! E D A B ___ 0-8 -.-... -
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::o .; .... e: 
¡~·. ,::e UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN MARTiN • TARAPOTO 
lc::l ,.,· :z: 
~~ .: ·:··· .. _; .. { ·= 

~-?cto~Á~ Qt: FICHA DE VALIDACIÓN 
l. DATOS INFORMATIVOS 

Apellido y Nombre del Cargo o Nombre del 

lnfonnante Institución donde Instrumento de Autores del Instrumento 
Labora Evaluación 

Dr. Luis M. Vargas Docente de la fEH· Autonomia • Zarita l. Mijahuanga Chumbe 
Vasquez R/UNSM-T Mery Cabrejos Alvarado • 

TtTULO: "Estrategias del docente y su relación con el desarrollo de la autonomfa de los niños y 

i 
niñas de 2 y 3 años de edad de ta Institución Educativa Inicial Particular "Chi uilandia', de la q 

1 ciudad de Rioja, afio 2014" 

11 ASPECTOS DE VALIDACIÓN 

INDICADORES CRITERIOS Deficiente Regular Buena Muy buena Excelente 
0-20% 21·-40% 41· 60% 61-80% 81·100% 

1t CLARIDAD Está formulado con lenguaje 1 X aErof?!ado ¡ - Está expresado en conductasr-12. OBJETIVIDAD 1 X observables i 
13. ACTUAliDAD Adecuado al avance de la ! X ciencia y la tecnoi()Qia ¡ 
14. OAGANIZACIÓN Existe una organización ' l X lógica. 

15. SUFICIENCIA Comprende los aspectos en 
1 X l cantidady calidad ¡ 

16. JNTENCIONAUDAO Adecuado para valorar 1 :X aspectos de las estr~ias -
17. CONSISTENCIA Basado en ·aspectos teórico X cientf.ficos 

18. COHERENCIA Entre los lndices, indicadores X y las dimensiones 

19. METOOOLOGIA La estrategia responde al 
! X prapósito del diagnostico 

El instrumento ha sido \ 

1 
X 20. OPORTUNIDAD aplicado en el momento l oportuno o más adecuado ¡ 

m. OPlNJON DE APUCACIÓN: 
E:S f\flCLEDWTt., 

IV. PROMEOIO DE VAUDACtON: ........... ,, ., 

Rioja, ~-~ ___ de Junio del 2014 n~\4b4<l --.:::::._~-:>! l '$' ~ G..·"·1 b"t 2. • S .) vd" 
/-r 

Lugar y fecha DNI / Firma dél Expe~Tto Teléfono 
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"AÑO DE LA PROMOCION DE LA INDUSTRIA RESPONSABLE Y DEL 
COMPROMISO CLIMÁTICO" 

Carta N° 001 - 2014-ZMCH/MCA. 

Lic Ms Se Rossana Salvatierra Juro 

Experto en investiga'ción científica 

PRESENTE 

De mi mayor consideración 

Rioja, 09Junio del2014 

Es grato dirigirme a usted para saludarlo cordialmente y al mismo tiempo molestar su 

atención para que tenga a bien validar el instrumento de recolección de datos, para 

verificar mi hipótesis de trabajo referente a: "Estrategias del docente y su relación 

con el desarrollo de la autonomía de los nii1os y nifias de 2 y 3 años de edad 

de la Institución Educativa Inicial Particular "Chiquilandia" de la ciudad de 

Rioja, año 2014" 

Para tal efecto acompaf\o el instrumento de recolección de datos, el formato o 
ficha de validación - evaluación, la matriz de consistencia y la matriz de 
operacionafización de. variables. 

como es de su conocimiento. antes de aplicar el instrumento de 
investigación es necesario e imprescindible validar los instrumentos, razón por la· 
cual acudo a usted pe:a brindarme el apoyo que solícito. 

Atentamente, 

Zarita l. Mijahuanga Chumbe Mery ~os Alvarado 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN MARTÍN- TARAPOTO 
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'• ~~IJ!.tlJ!b.Jlt.-
FICHA DE VALIDACIÓN 

1. DATOS INFORMATIVOS 
--'-"-¡---· 

Apellido y Nombre del Cargo o Institución Nombre del 

Informante donde labora Instrumento de Autores del Instrumento 
Evaluación 

5 a.{ v a.-r-1 ~ ,. r a.. Su Docente de la FEH- Estrategias del • Zarita l. Mijahuanga Chumbe 
R/UNSM-T docente 

fZ.~.S S'tf.YL A. 12ac, o • Merv Cabrejos Alvarado 

TITULO: "Estrategias del docente y su relación con el desarrollo de la autonomía de los niños y 

niñas de 2 v· 3 años de edad de la Institución Educativa Inicial Particular "Chiquilandia" de la 

ciudad de Rioja, año 2014" 

11. ASPECTOS DE VALIDACIÓN 
r-----

Deficiente Regular Buena Muy buena Excelente INDICADORES CRITERIOS 0-20% 21-40% 41-60% 61-80% 81-100% 

21. CLARIDAD Está formulado con lenguaje ')( apropiado 

22. OBJETIVIDAD Está expresado en conductas 
obse'Vables 

23. ACTUALIDAD Adecuado al avance de la '-.{. 
cienc.!a y la tecnologla 

24. ORGANI~CIÓN Existe una organización )( lógica. 

25. SUFICIENCIA Comprende los aspectos en 
'f. cantidad y calidad 

26. INTENCIONAUDAD Adecuado para valorar '"i aspectos de las estrategias 

27. CONSISTENCIA Baszdo en aspectos teórico y. 
cient:ficos 

28. COHERENCIA EntrE: los índices, indicadores ....,. 
v las dimensiones 

29. METOOOLOGIA La estrategia responde al y. 
propósito del diagnostico 
El instrumento ha sido 

30. OPORTUNIDAD aplicado en el momento ) 
opor1uno o más adecuado 1 

., 

111. OPINION DE APLICACIÓN: 

'----·---- . -
IV. PROMEDIO DE VALIDACIÓN: 

Rioja, ......... de Junio del2014 O'l gq 6 o 61 p~ 14¿ 86 6 <t 6 'l. 
.. 

~~fecha ONI Firma"'del Experto Teléfono· 
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ANEXO 1 

ENCUESTA SOBRE LA ESTRATEGIA DEL DOCENTE APLICADO A LOS DOCENTES DE 
EDUCACIÓN INICIAL 

NOMBRES Y APELLIDOS: 
SECCIÓN: FECH~.A7:------------------------------------------
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UNIVERSIOAD NACIONAL DE SAN MARTÍN • TARAPOTO 

FICHA DE VALIDACIÓN 

Apellido y Nombre del ·Cargo o Nombre del . 

lnfonnante Institución donde Instrumento de . Autores del Instrumento 
:; Labora Evaluación 

S a.lú ana"!'tt Svro Oocénte de la FEH- Autonomía • Zarita t. Míjahuanga Chumbe 

lorsat-1tt ~ce 1 o 
RIU~SM-T • Mery Cabrejos Alvarado 1 

¡, 

TITULO: "Estrategias del docente y su relación con el desarrollo de la autonomía de los niños y 

niñas de 2 y 3 años de eda~ de la Institución Educativa Inicial Particular "Chlquilandia" de la 
ciudad de Rioja, año 2014" 

11 ASPECTOS DE VALIDACIÓN 

INDICADORES CRITERIOS Deficiente Regular Buena Muy buena Excelente 
: 0-20% 21-40% 41-60% 61-80% 81·100% 

31. CLARIDAD Está formulado con lenguaje 
~ apropiado 

32. OBJETIVIDAD Está expresado en conductas ;< observables 

33. ACTUALIDAD 
Adecuado al avance de la 

X. ciencia y la tecnologra 

34. ORGANI~CIÓN 
Existe una organización X lógica. 

35. SUFICIENCIA Comprende los aspectos en X 
cantidad y calidad 

36. INTENCIONALIDAD Adecuado para valorar 
X aspectos de las estrategias 

37. CONSISTENCIA Basado en aspectos teórico 
>( cientfficos 

38. COHERENCIA Entre los índices, indicadores ;x. y las:dimensiones 

39. METODOLOGIA La estrategia responde al X propósito del diagnostico 
El instrumento ha sido 

X 40. OPORTUNIDAD ·aplicado en el momento 
oportuno o más adecuado 

111. OPINION DE APLICACIÓN: 

IV. PROMEDIO DE VALIDACIÓN: 

Rioja, ......... de Junio de12014 Otl3Cf6{)6/ ~ q~lft6l./¿3 

Lugar y fecha DNI Firma del Experto Teléfono 
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ANEX02 

FICHA DE OBSERVACIÓN DE LA AUTONOMÍA PARA NIÑOS DE 2 Y 3 AÑOS 

Nombres y apellidos:----------------------

Años: Sección: Fecha: ------------ ------------------ ------------------
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Nº de 
madres 

1 
2 
3 
4 
5 
S 
7 
B 
9 
m 
S 
sz 

ANEX04 

PRUEBA DE CONFIABILIDAD DE LA ENCUESTA SOBRE LA ESTRATEGIA 

DEL DOCENTE EN EDUCACIÓN INICIAL 

Ítems 
1 2 3 4 5 S 7 8 9 m 11 12 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 2 
1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 2 1 
2 1 2 2 1 2 1 2 1 2 1 2 
2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 
2 1 2 2 1 2 1 2 1 2 1 1 
2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

0.49 0.4S 0.50 0.49 0.4S 0.49 0.46 0.49 0.49 0.50 0.49 0.49 
0.24 0.21 0.25 0.24 0.21 0.24 0.21 0.24 0.24 0.25 0.24 0.24 

Nº de madres 
Ítems 

Puntaje 
14 15 m 17 18 

1 1 1 1 1 1 18 
2 2 1 1 2 1 22 
3 2 1 1 1 1 21 
4 2 1 2 1 2 28 
5 1 2 o 2 o 25 
6 2 2 2 2 2 36 
7 1 2 1 2 1 27 
8 1 1 1 2 1 21 
9 1 1 1 1 1 18 
m 2 2 2 2 2 36 
S 0.50 0.49 0.60 0.49 0.60 39.36 
sz 0.25 0.24 0.36 0.24 0.36 4.50 

Para la medición de la confiabilidad se ha utilizado el método de la incorrelación de los 

ítems, utilizando la fórmula de correlación propuesta por Cronbach, cuyo coeficiente se 

conoce bajo el nombre de coeficiente de alfa (Brown, 1980, p.1 05): 

r = k ~~(1- L S/ J 
S 2 

1 

r = 0,9378 
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1 
1 
1 
1 
2 
2 
2 
1 
1 
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0.49 
0.24 



Donde: 

S¡ : desviación estándar poblacional de los ítems. 

S¡2 
: varianza poblacional de los ítems. 

n : Número de madres de los niños y niñas que participaron en la 

aplicación del instrumento de medición. 

El instrumento de medición elaborado por las investigadoras ha sido sometido al 

estudio del coeficiente de la consistencia interna de los ítems, a través del método de 

intercorrelación de los reactivos, cuando éstos no son valorados dicotómicamente. 

Con un nivel de probabilidad del 95%, el grado de consistencia interna existente entre 

los resultados obtenidos del test aplicado a 1 O madres de familia sobre la estrategia 

docente que utilizan para el aprendizaje de sus hijos es de 0,9378, el cual es superior 

al parámetro establecido de +0,70 (sugerido en el manual de evaluación como el 

coeficiente mínimo aceptable para garantizar la efectividad de cualquier tipo de 

estimación sobre confiabilidad). Significando que el grado de consistencia interna 

existente entre los resultados obtenidos por las madres de una muestra piloto, es 

altamente confiable en un 93,78%. Entonces se puede inferir que el instrumento de 

medición elaborado está apto a ser aplicados al grupo de las madres que conforman 

parte de la investigación. 
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ANEXO 5 

PRUEBA DE CONFIABILIDAD DE LA FICHA DE OBSERVACIÓN DE LA 

AUTONOMÍA PARA NIÑOS Y NIÑAS DE 2 Y 3 AÑOS 

Nº de niños y ltems 
niñas 

1 
2 
3 
4 
5 
B 
7 
8 
9 
10 
S 
S' 

1 2 3 4 5 S 7 8 9 ID 11 12 13 14 15 
1 1 1 o 1 1 1 o o o 1 2 11 2 o 
1 1 1 o o o 1 o o o 1 2 2 z 2 
1 1 1 1 o 1 o o 2 2 1 2 11 o 2 
1 1 1 1 1 o o 1 z 2 2 2 2 2 2 
1 1 1 o 1 1 1 o o o 1 2 o o 2 
1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 o 2 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
2 1 1 1 1 1 1 o 2 2 1 1 1 1 1 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
1 1 2 1 2 2 1 2 2 2 2 2 z 2 2 

0.30 0.00 0.30 11.46 0.54 0.54 0.411 0.78 0.87 0.87 0.46 0.46 11.83 0.83 0.67 
0.09 0.00 0.09 0.21 0.29 0.29 0.16 0.61 0.76 0.76 0.21 0.21 0.69 0.69 0.45 

Nº de ltems 
niños 

Puntaje 
y 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 

niñas 
1 o o o 1 1 o 1 o o o 2 1 o 2 2 1 24 
2 1 2 o o 1 1 2 1 1 1 2 1 1 2 1 1 31 
3 2 2 2 1 1 o 2 2 o o 2 1 1 1 1 1 35 
4 2 2 o 2 2 2 2 2 1 1 1 o 1 1 2 2 45 
5 o 2 o o 1 2 1 1 o o 2 1 o 2 1 1 25 
6 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 1 53 
1 1 o o o 1 1 1 1 1 1 2 2 1 1 2 o 31 
8 1 2 2 2 1 1 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 39 
9 o o o o o o o o o o 2 1 1 2 1 2 25 
10 1 1 2 2 1 2 1 2 2 1 1 1 1 1 1 2 50 
S 0.77 0.90 0.98 0.89 0.54 0.83 0.66 0.78 0.83 0.49 0.46 0.54 0.54 0.50 0.49 O.Bil IOI.IH 
S' 0.60 0.81 0.96 0.80 0.29 0.69 0.44 0.61 0.69 0.24 0.21 0.29 0.29 0.25 0.24 0.36 14.04 

Para la medición de la confiabilidad se ha utilizado el método de la incorrelación de los 

ítems, utilizando la fórmula de correlación propuesta por Cronbach, cuyo coeficiente se 

conoce bajo el nombre de coeficiente de alfa (Brown, 1980, p.1 05): 

r = O ,8889 

Donde: 

S¡ : desviación estándar poblacional de los ítems. 

S;2 
: varianza poblacional de los ítems. 
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n : Número de niños y niñas de 2 y 3 años que participaron en la 

aplicación del instrumento de medición. 

El instrumento de medición elaborado por las investigadoras ha sido sometido al 

estudio del coeficiente de la consistencia interna de los ítems, a través del método de 

intercorrelación de los reactivos, cuando éstos no son valorados dicotómicamente. 

Con un nivel de probabilidad del 95%, el grado de consistencia interna existente entre 

los resultados obtenidos del test aplicado a 1 O niños y niñas sobre el aprendizaje la 

autonomía que presentan es de 0,8889, el cual es superior al parámetro establecido 

de +0,70 (sugerido en el manual de evaluación como el coeficiente mínimo aceptable 

para garantizar la efectividad de cualquier tipo de estimación sobre confiabilidad). 

Significando que el grado de consistencia interna existente entre los resultados 

obtenidos por los niños y niñas de una muestra piloto, es altamente confiable en un 

88,89%. Entonces se puede inferir que el instrumento de medición elaborado está apto 

a ser aplicados al grupo de niños y niñas de 2 y 3 años de la Institución Educativa 

Inicial Particular Chiquilandia, Rioja - 2013. 
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ANEXO 6 

NÓMINAS DE LOS NIÑOS Y NIÑAS DE 2 y 3 AÑOS DE LA INSTITUCIÓN 

EDUCATIVA INICIAL "CHIQUILANDIA" 

110 



...... 

...... 

...... 

J 

l¡ 
• z 

22 
23 

j 24 

25 

26 

21 

!28 

29 
!30 

31 

32 
:.13 

'34 
35 
36 

37 

38 
39 

40 ., 
,.2 
~ 
)44 
!45 

46 
41 

oíS 
<19 

50 

O.NJ. o Código del 
EatudlanW"' 

o 1 • ' 1 1 .• t 1 ' ' • ' 

t 1 1 .. t t t ' 1 • 1 t • 

,. 1 • ' ! l ' t •• 1 ' t 

J t 1 •• t- 1 • f • t t 1 

t 1 1 f , 1 1 ••• t •• 

t l l • ' 1 1 t f 1 •• f 

1 j 1 1 1 1 1 t 1 1 ' ' • 

~ • t ' 1 1 j 1 t • l t ~ 

1 • ' • ' t • 1 • ~ • 1 • 

t t • f t • t f t 1 ! ' • 

j " <1 t , ' t t • 1 1 ' t 

• ~ 1 t 1 • 1 • ~ ' t f 1 

1 i ' ' 1 • 1 1 1 .. f ' • 

1 • i ' 1 • ' 1 • t • t ~ 

1 1 • • t ~ t , .. 1 t • • 

f t 1 ' t ' f -' •• 1 1 1 

t •• 1 • t 1 1 • t 1 •• 

+ 1 ' t ' i. ' 1 1 l • ~ t 

1 t t • 1 • ¡o t • l f 1 t 

t • t 1 1 1 1 ~ i • 1 t • 

1 • t " t f. •••• t t- 1 

~ 1 ~ ' 1 • t , 4 ' J ' 1 

1 • 1 • 1 t • 1 • t f ; • 

• t 1 t ••• 1 • 1 1 1 ' 

' 1 1 • t t 1 •.•• 1 • t 

• 1 J 1 f ' t t 1 • 1 1 ' 

• ; • l 1 1 • ' ... 1 1 ' 

• ~ 1 ' 1 t 1 ' 1 f 1 1 ' 

R•UIIIen 

~ 1 

~ o 
Ta181 t 

Apellldoa '/Nombro 
(Ordtn AJfaWtlco) 

-···~- ;}JJ 
.~ tt:L 1 . 

R . de la l!l8tl'lalta 

Arma • Polt Firma 

~ 
.:. ~~ .•. : ' 

,• '. ~-.:. ' ·'·~--btulll ... ·~ ¡ 

e j S z 
FICMt:M 

1 f 
... e o 

1 1 ¡¡; 
N~ z z 

' 
...... 

1 e- ¡;; lll 
o J i' ¡ .¡ 1 S " l J i 1 j t .. 

• i ~ 1 1 -'4 

o\nDe~ 
~{~\JILJ~IJ ~ 

.. 
~AMASLUaAN ROJAS 

-,.,"1' .. 

1 

1 
e 1 

! 

i 
! 

1 J 
lndlucWn Edua«M de proqdlftCia!''l 

.!! 

" 1 1 " 1 '*'to·Moduler ,.._y¡o.....,. 

i\. 

" \. ' 
\. 
'\ 

" \. 1 

\. i 

" \. \. ! 

\. 
\. 

\ 
\. 
\. 
\:' 

\ 
\. 

' ' 
l 

--
~ dltla N6ftllu 

R.D. lndtuclonlll 101ai,...IA11o 
R,O, N" 02&-201) 1 29 1 H j 20t3 



_.. _.. 
1\) 

~·,. ... ~' .. -.. 

~\c. 
NÓMINA DE MATRÍCULA • 2013 

...... ,,. El-" cola mllti<W .. ..,..lladlndO-~ 1t N.lmlftl ca !llatliM dll..,._ lnlat!lttlkoSIAGIE (~ ~ ...,.,_ • """"'•la GntiM de 
lo-Educoi!Yt~di¡¡panililo.,~---·P·~E-._ ... ~dlla-d.ttai.E.yTIENECNIACTERCli'IC;W. 

~-·-dll--201,~ 
MINISTtiUO ot; t:U\.'CACWI'I 

\a 1.1!.- una cq¡¡a.,...r.lrmadlloo-.,_- ramlll<lt 1 ltUOEI. o~ 

Datoa dtt .. lnatUidll • CnU6ot 
Educattva DMcentnllnda 

. (ORE, UG!LI 
l C6d1Qo p•z•o:o•o·e 

~~-~ UGEL Rloia ' laDRE • 
1 UOEL 
l 
1 
1 

li 
¡~ 

N" de O.N.I. o Código 
del Estudiante"" 

0.. de .. fnaUtucléftEdtlcdva ol'rOQraiM EducativO 

ll...._"f/0_ CHIQUII.AHOIII ~"' PR IniciO 

CU~tctiiiMuliw f1·S·t•e•o•e•71~"~J P 
1 1 1 1 ~ i .. 

....,.._<*! 
~-~~ S 
~~IHI Mi 
llodllldllllll E8R i 

ftdlaclt . ~ J 
Nldmlento .j ! Apellidos y Nombres 

(Orcftn AlfabétiCO) 
a 1 il~ 1 1J 

Pwfodo LeciiYo Ulllc.tcJtM\ ~ 

01Jtl412013 f'ln 1 31112/2013 .,.._ l SNI MARTlN 

o-. dele~ """· 1 Rl()JI. 

o ~ o lllot ~ ~ -~ ~ ~ j :;; s ~ 1 . RICJo' 

.. lnalitildón Educaem lle~18 

~~I--C6dlgo_.....-Modulllt--r¡-· ...._. -N-~-ylo-Hoii!IIN---1~ 

í 1 ¡Q;N; 1; • • ; a: o: a: 3; 8 ;,4: {; 2fSAi.o.6Jlt. t.IIJAAIETA, Aslrid Atiantl 29 1 11 l200&!Ml P IP lstlsilc NO P !SI 0121&!7121513 301 

l 2 
3 1 ' i 1 • ' 1\ 

¡ 4 f ! ! 1 t ¡ t ~ f t • ' l \. 
S 1 , , , , , , t- , , , , l • \ 

¡6 ~ i l • t 1 • • ' \. 
¡ 1 \. 
:s \. 
:g \. 
'101 ' 1 1 i 1 1 ' ' 1 ! t 1 \. 
111 1 t 1 1 , 1 .. i- • ' • 1 \. 

¡ 121 1 ' • 1 • 1 ¡ .• , 1 • ' \. 
in \. 

141 • t t ' 1 1 •• ' 1 •• 1 \ 
15 \. 
16 ~ 
17 1 t ' t ' ' f ~ 
181 • 1 1 ' •• '\ 
191 • ' ' ; •• ; ; ; ; ¡ ; ¡ 1 1 1 1 1 1 1 1 1 l l 1 1 1 1 1 1 1 1 l 1 1 1 1 \. 
~~.' ';.'.;;;;;; l l 1 l l 1 1 f 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1111 1 1 1 \ 

1 21 L~ . . • . , • ; . ; • ; · 1 1 1 . l ! 1 1 1 1 1 1 1 1 l l 1 1 1 1 1 1 1 l 1 \l 
(1)10"101 !CI¡¡, 

(1jilo<lillid .. ' 

!l)G.~~ 

{<&)Ccnctafn. 

p .......... l';llll<tlli:·.{Nlhkiiílf'IU)I'rii!IIOi• 
(91ie)-

"""'"'<-> .... éfto' '"'')- ~sr¡""""'-V'\IA)-
[EI!IIIf<Le-~.(f9A)Ed•,_ill_,. ... , 
(ESt-.j &~< .... - I:Ot>o<>lll.llWll ~- 30.-<ia 

&ttONJt»Pril'halt<IOI~~;~;r.MM 1.2.3.4.5ó6. 
l:ttc.J.,l"Ítiaf" ~whdldto.1.l,J.f.5J C(!i~·~••'"~ _.,..,.,......_.,., ___ ¡¡,..,¡....,<I<>EBA. 

Cí:iQ""'*"l",.r.-t·.rv3-..A.....-1',2'.l'r4' 
""""'(IIJll-to(P;P-~oy 
.,,,,,.~(-oc-.llo'~.(PM)Poli_,.~,(PC) 

-e~ 

.,_ .. ·¡. .··~ .... 

(5)f ..... 

(6)

m-
~~::r=· 

(EIIC)f.-. (~t<)No~JOdd 

f'ltool-éfto':(PJ -· (SI')Sem-. 
(Ail)A-

A.B.C, .. -··'oi0!-Ó!1ÍCIO 
......... duNI""I"""" 
(I'J,_(I'RJ_ 
PA,..._®_{I'A) 
(PIIJ)1'!!81J,l.l'rog C.fd®8á._..Aie_y_ 

~rumo 

(1~)~6e~ 

{IIJP•to 
(121'
N!-.dolo
¡t.)Tii»>ciO,__. 

115Jll:<Jo.,_... 
1 16) H' 1M DNI o CaG. 
Otlfst 

"")MaAia!O. (f).t-. (H)

~~~.(I')~tfl)~.(liE)-.(Ilfl)Roiftw_,.,_ 
8tfii""IO>i14>E9A 
ti'J-!El...,_,l(:ICof .. ltQ,(8)9ntol¡9oJ-.ICI\ICI'<fo,(()T)C... 
(Cl~(Q)Ot.oodloo.(o\11-.IOr!Ot>-(E)~
i$E)llin-.(P)-,{SI-y(SPJ
(11!)--.(CA) ......... (CY)\It-.(ll"J-.(Ot)-. 
f1l tuo.OiftGadMcit~. ~-'*"-to 

!lólc,..,.ll_tlo_"""~""---.... 
S~.<IIIEti.S._ido_,ot .. oo_OI_no_.O.It.L 



'-•-·• •••• • ~~"~·-·~-·.-·-·~-H,_•·--·>•~•• -~ ... ~~··-- - ·~-""' ·-· ,._, ~-

T 
- - .. -- -

~ 
¡.."' 

¡;- ! ... 
i """" 

¡...-' g 

j V 
r-~ 

l " 
1 J ... ,. ... 

t ,... V j r- r-

• J ~ 
,. a ~ 

1 .... ~ Jf r-• ¡--

.... ~ 1 ,;' ¡ ... .... o . l !..o' .... .o 

i 1 1 S 
z 

ci ci 

f 
111! a!. 

(t.¡~·~ 

OWIS·~~ 

(&,......, II'P I*A.)tg 

i 
·IJOQII_. ..,.._. AUGH 

ON/1$~1'-.u.l 

J (tl:;.nhri epunllls 

:t (t~~ ~ 

~ 1 OH liS~ .... 

CN 11$ MI" -.c.:!. 

(II>J!1!4 

(O¡)&Jiol'M., ~ ....... 
-=" 

Ol:Jt 

il ... 
•!O 

j¡ 

!1 '· ~ 

1 ~ ¡l --:::_ 

. . . . - . . . - - - . - . . - - . . . - - - . . •. - . 
¡ . - - - . . . . . . . . . - . . . . . - . . - -. . 

. . . . . . - . . . - . . - . . . . . . . . . - . . 

fi 
. . . . - . . . . . - . . - - . . . - . . . .. - . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . - . . . 
- . - . - - . . . •. - . . - - - . . . . . . . . . . . -. .. . . . . . . . - . . . . . . . . . . . . . - . . . o -

~1 
. .• . - .. . .• . - .. - . . . - . . . . . . . . . . . . . 
. . . - . . . . . . . .. . - - - . . . . - . . . . 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

1 Z:w - . . - - . . . . . - . . . . . . - - - . - - - - i 
., 

Q - . . - . . - . . . . . . .. . . . . . - . . . - . . -. . . - . - . . . . .. . . . . . . . - . . . . . :r: . 
II'JlPiO ·" ~ ~ 

.. ,., 
"' r;;~ ~~ -~~ ;ll; ~- ¡¡: ¡:;; Cl ~ .~; q ~: "' ~;~~ $ N N "' "' 

.., ... ---·-·--- - .__ ··-~--- .. .___ -· 

113 



..... ..... 
~ 

:~~--i·:~ NÓMINA DE MATRÍCULA· 2013 
. ·-. . El-do la mlltl1wta.., emt1ra nadendo uso 4ela N~ de P,IW!Q!Ia delal>ll<aliYOJnfonnatoo 91\GIE (Sistema aeln,.,.dOI! a.~ a 111 GeSlion do 

"'lnstll!.,;o-. Edu<tril""), ~ on hltvlt-...,;nodu.!JOO ~ Eott rllpoo1t oo de -•l>iidad del Di<- a la 1.1;. y TIENE CAAÁCTER OFICIAl. 
~ll"l;.n:RtO DL EOI:c .• nflN . (Diroam ¡wo ol ct .. orrollo dol ..00 -or2013, R.M.IM31·2012.EO). 

J la lE. .....,;u,.a""" ""!114 ..._a m UGEL,-"' filma dllonctor. 

t. oatosd•r.~~mandlic~ton"",¡.;. ··~:-.,.,.., •• *'" .. ;::~~··¡¡·~·¡e~ -~~'"''{~· -t~:' ,~,:~r~:~~~~~íi~l ,~).~"'~~~-o~~,, . .-,; J.: ·-:':'k 

"!~~~!2?=: ... ,¿~"'~;¡. ,,~";.'r=~;~~~= "' ...... ;;.~ ''"'"'···· 
~~~;da :r~dt:';~; C004tii-2Gti-GRSNJORESM· ~-~~ Eoc :\~1;~\:~~~~x~~ O ~ O ~~1~ RlO.h\ _ ~~-:- , ~-~- ··~~:•tt•.f.::1 .·i..t •.. ,1;'·\'--:t.. ... ,"H-.-~1'·i'.,.·. S' Z ~ ' M'o¡~~:·•,, ~ :;t:- 'WÑ :.... • -.•~ • .:.,~ ~ ·.;,-;._~ i)' 

:~~J:a~::? VGELR•ot• .;-:;_;;:~_-· .. <~ _1,..1 ¡;;r;-: •. ·_ ;\t sl~""tl . -~<U.T~JJ M . ~ ~ g ~E-~ ~- ~ 

1
!' ~'~~)t~~~.~~.f!\·~~~,~~1 

,_·, ·•e'<' :_,r.;''·~t·::.<. EBR J.S',~~~~·.tid AUDACES l ,... ::::. ·:-- - . • l . · 
, ·'•"."'"''ii.'-··· ''"'''"·.- '"•'"' ' 1~i:"~ ""·-·,»"'\\··•¡t~ ;;~c·~~,.f~t~·""f?t·\·{.>'~~-t;·}~~WJÍ ~'~~>-\.: ~ j 'Ir ; f! ~ ~ ~ ~ i ._, .\ ·;i~'" -; .. ~~r. <:·.J ~j_ ~-~~1:-~~·.:..v::¿<-.:;: .. ~~-:""· .. :.·.-v~~ ~.;.-;;::..,~-~~~~~:.!:· · --...: :··.;;,:.--t· '~~~: .. t!;·(;;~~~., it't ~=il~ · • .... ~ ~'1i- ~..:~...(..:':·:E"~-~~'"J,--\\';~ 1 = 0 :os ~.ti RtOJA 

.. >s~~·.-h.;f;-:.;pr>;f;?~:tX~~3;t~-.. :f:!>_:\~-~~~~...¡¡;.i ¡;;:~ ~,l:o::-a~~~'b··. --a,~'::.t1'~j>i: ·~t\lf5f ,.;~iñl~ó";;¡- Jt -3 'l ·¡¡ ·s j ! 1 . ____ _ 
N• de ... N.L'o Código> .~!t~~):t,-r;_ ... .:,.,·iJ ~ql99.,~·~, · ~~'1E?#fl~-~.f 'lt!''::": · ~-- ,: • .,. - -'il.:"'.;,¡1..zH\2:1."!.'dzY~,;:.:;r..:.~:...:~~~ ... "Í" ~,..!..,t-; -~ :, •• t. del Eatúdta'nt•~'•,..•~ "'_bcr.;;-.;¡,:;v,_¡§tt ... ~'H9~~1J:~jft~~},~~~v~~·J~é:i'. ··~~ ;o··-<1 'Ji~·!>\,; 1 i j } ~ ti J J 1 ! ,;v~:'~~.;.!,<·_.-;·;<>~.''~·' -•. ,.,., ·~-!!':e<:''-":.,.._. .•·-·~ .W, - .. ·· ,,. ...-~:-if'·.f··...,J...'"~'!..t:t.,.,.·lr · ·, ..•• ,., ... ::-.;r;"~;,.':'.o.~<r~*r ... •, .. q:•:{_-.....•\'v'"'-it." • · ·fi~;?lo_S,l;••\~--.:w..,....._uw' .-..y~ 

Z ~~r~.: -~· \• •n>--~-~·:.·· •.·~·.t-~i~~ :~~~~~.:~:7.:;~e~L.-~t: :~,~:· ~~~¡~'"j~r.'::;.¡f'"'7' "".;¡;~;1:\;$~:~M{~f!?'~ r•< ¡!; ~· ;:• ~ :f 1 ° J!! ·1 
:'· _,_;.,.•,'<.J.-<. ·<•.;~;¡~;-!~.,.~~:·l{v:~;-.,-~ .. ~- :f-:..'::r"t~-B'«i•'t''' -'{ti-:'fL'kj, ~>ii~ifJ~ :.~~~:v~~fu-~ff' ;,~'!)¡. ~ < ~-'-~;;. ~ .n CbclltoModular Nüma,., 1toN_.,... 
·t < /•} .:¡# ~ ""!.:_;_"\ ... ~ ..•.• ;~ ~~~. '[ "'·, · ~ ~/~i' .... ,.. .-~:-;.s:_~~7.V~- 'f:~~ .1~?t~:- ~- ·s,:~1\~, t~:;~~~.:,_ -';.~'-tJ-.-:;1·. o-,'.:;.{:,'t.;-'F"'.~~/":t;!:..,-:~ ,. :.+'"'"· ;-'~~-';""!'-_' •";.:...¡,; ' 

! 0•1<•1· ' •5'1•0•3•4•4•1·0 ARISlA. PIZANGO, Cl1fls!Oph!lí' A.amn 
t 0·111·1· t6•1•2•8•1•9•5'4 CHAVU B08ADIUA. Josa Gabriel 
-~- D·N•I• •8•1•0•7•8•6•0·5 CALOERCH MORI. A3llley 

4 0•111•1• ' ·7•1•1•6·7·5·8·5 OELAGUILA VARGAS, Katll1a Dayana 

·S D•N•I• ' •6•1•3•5•2•9\loQ DELGADO CENTURION, Mayal Zelenll\ 

S D•N•l• ' 1. •6•1•2t8•2•2•9•5 LOL'OA BARBARAN. Glolla Paz 
7IO;N;I• • 
ll 

• 7•1•3• 7• 1 •5•4 •81 VELA IIIAAIN, Avtíllllnaandnl 

-~ 

l!..L..:. " ' ' r10r-;- , . ~ . , 
11' 

12 
13 

"14 

15 

1~· 

'17 

111 ' . 
19. 

¡!! . 
-+-t--+-t-t-~ 

. . ' 
>21 f ' • 1 •.• 1 1 t 1 

(t)~iC~t:a 

;l)Mo4ai>Om 

!1~()-11"""' 

~tCctat:totflt. 

"""'"-ceRI!:ae tt><~~l._lP'Ill"""'OI11otsECI-• tSI'_. ......_.,•-ESA:ONII- !Wf}-(ofiYAI."
!El!~IEnut.-Rqp.W.¡E!IAifi<lut-•A-
<El>~f--E- te)-
[tu,.,.,doE '""""'OV<*.-UINI(Q.1.2.!1.U~ . 
Ett<ttcaooc~toPr-•<>-"<ogii.,.Q'Odoo:U.:UAII. fl)Gfti>On 
Efl.t•toc»l"aA:C.r.t:laJ ••.r;~t •. 2 •• 3 .. Avarwd0 , .. .2·:r.•• . 
Có>o«o• ':' ,..,,, loolm""'Nov ~ .to- --(!il)o- (PI~ ~~~::;" ' 
hlD,¡.t\J).Iria.<-.(1'1-.,._C»r.,.•"'• ' 
"'-• EBlt(U]\Jr..O'>ÓeM'l.(II<JM"Illy.v.>.(~1!f't'<lo<. ...... ~o.(!'C) 
Potf.,-. .. C=¡:lot' 

fP 04 20fP 
Zl 11 2007 
17 10 2007 

12 10 2001 
29 os 2000 
25 03 2008 

29 02 2008 

!&t<)~-- (HoEOC)Ho~ 
PorooteaooESA'!!'JPf-11, (SP)Sotrii'IM-.., 

(IID}AC11tl...,. 
._e.~ ... ~"·'*>et...aonumc.o 
•••tm&M- ..... Ink:!al 

H p p 

H p p 

M p p 

M p p 

M p p 

M p p 

M p p 

(POO)Pilb, dlt VOO!klft-.(PGP)PCI>. ... Oft.., -· (I'R) ""'-
PA,I'togo-dtA--(1"11) · 
!/'911 PEe~ Pnoc¡."" E<lu<>.l!ft ""-"'·"" _,_ 7 -

Sl-lil 

SI SI 

SI SI 

SI SI 

SI SI 

SI SI 

SI SI 

1# NU ljp 

e NO S 
e NO SP 

e NO SP 

e NO SP 

e NO SP 

e NO SP 

(9) '"'"" 110)91_<10_1:\llt 

11t)Poli 
l12l""'
(13)~áoll
(t4)Tlpocl0..__ 

(t 5) lE do proudMd• 
11 S) 1<" e• 01<1 o Cod. COl 
E'U: 

-:51 

Sil 101217141614171 M ZOI.AAI.IIC<>ACElAGIJ1i.AC<:I«lvo.t. 

SI 

SIT liTtT2TOToT6f21 .. -vAR:t>JA 

SI 
SI 

SI 

1\. 
:-"\: 

'\.. 

" "" ' '\.. 
' ' '\.. 

' ."-. 
(M)-. tn'- (1<)
(f)!-(O')Pm'to>-(R)~.(RE)-
Sdi>OI\tiCM>~UA:(IIEt)~'e 

" 
(I')""'Q. tet t-.ICI~(ltJ -· tBollk<l<llt. tCiol CNOe,<OlJOtto 
{C)Catoi-{Qlo...:r.uo.W).-,nwo,(OT)QtroJongoa,(E)~Anguaouen¡o¡a 

(§ISO. e--. (PI-. !!liS-, t!Pl So.:pottor 
(DI}.,_.,¡,(I)A)Au6ll<o.tflll)lll,...(OM)-...(SC¡~a 
(~O!!e. Eno.n~•oo-.....,_II!B4.<tt¡ltvo
~parot!!lcnodii~,...IINII~~ct .. ~~~tlbr'E<!V~. 
El COd. ~,. Eor. So..,._ '-'loor. o1 ono ,_ ut ostud!or.!t nc p..., D.N l. 



_.. _.. 
0'1 

·.)~~t:~~·~J;.:.~e~: 
'··~:;r 2 

'·U~';';:: 5 

: ';:' 'Í'blll :,~~~- 7 

f,rm8 • F'<>9t Fifma 

irector{a} dala Institución Educaíiva 

' finM, Post Firma y Sollo 

~~~;:: 

·:zot3 



-" 
-" 
O> 

.,...... .. ..... 
'\ (.'";j •• 
'~··" .;J' ... 
··~.r~ 

NÓMINA DE MATRÍCULA • 2013 
.. ; ~-. El~lllta-uOI'IIIId-úOOIIIIe-daM<Itr!CUI&<lfl~ln-SIAGié~óo-de~olaO.Sllllnlll 

la -E-~.,..,.,_ on~.-~ EllO~-~~~~- ·--iiOIOino<:IOriiiiOI.E. y TIENE. CotoR.4CTEROf1QAI. 

(lllrecllw --'-·-- ~·'~ 
Ml:'lllffi:IUO 111: WOCACIÓI't 

t.alE.-unaCQillo_la_iiOI~...,__._olaiJGUo~ 

DllttMI d. .. lllalllllelciA Edllcllllv• o..,.._ E4uatlvo Ptrkltfo Leotho Ublucl6n~ Oatos de la ~da ft C..U611 
EducatiVa~ 

(ORe, UGt!L) lh'IIMn>JIO "- CHIQ\IILANOIA -(71 PR Wclo 1 01NW2013 1 Flft 1 3111212013 o,to. 1 SN1 MARTlN 

C6dlgo 11 2'0'0'0 JJ"~.....,.¡,.e•l•&•o•e;7_l_C.._-__ . ___ -_:_--.._-¡¡¡j·P 
• ; • ...._..., t t ~ • ' • ~ - . ----·-··~--.-

,..,.,_fll 
1 
!~d. ¡ 1a DAE • uon Rlc;. 6' 

f-··UGel..¡--"----r-=~~~~~~~-_]M j 

1 

F.cMtM ! ¡~~ 
! N• de D.N.I. o Código ApeUidos Y Nombnt• · Nacimiento J -1 l 

1 
~ del Eatudlantet''~ {Orden Alfab'tlco) i 

1 ~ i ~ # 

DlloecW~ 
-· 1 RIO.H\ 

o o '"' % z ~ ... ... '!1' 
.. lll a 
i .¡ J 

i 1 J 

a a ,-~ - 1 IJIIH -:: 
~ • ~ t l.al . lnatltild<lft Educativa de ~lt 1 
~ J di . i C6dlto ~~~-~ ..um- y/o llonlbN 

l1IO;N:I;; ~ i&;1;2;6;8;9;2;7fCONOORIACAYO,JollquinAiexan<ter zr 1 12 I2007!HIP IP ISJIStiC NO P 1 SI 0171812141910 112 MEOALLITA MilAGROSA 

!2 
3 1\ 
4 l J 1 • ~ 

1 S 1; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 J 1 1 1 1 j fl 1 1 1 1 1 '\ 

F.¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ 11 ¡ 11111111111111111111 '\ 1 
: 11 .__ 

12 
1--
; 13t ' 
~;¡ 
:j5 
1--
ilfj 

17 

18 

19 

:10 

~ 
~~)fi_.¡;et iüdu 

(7JMod.lif.-A" 

()>G, ..... 'bt>.l 

(14Jf .. ~$l: 

. . . ' . . '. ' . .. . 
' ' .. . ' . ' . . . ' .. 

' ' . ' . . .... . ' . 

"""'"'"""'UIWI!E.~MJ-(Piill-
ltw.:l--. 

PONet-l:!ill { ... lln .. ol.(llll)ln-.(/IVAIA""''* 
(E$'¡ ~-a•- ...,q ..... !~i!AI"""" !!tUco.,..,..,... 
{a:ti.-~ ÚlUe. ~~ (t.AU}~If~ 

U; l!ll~dePwm4aril,)9t.'O.IM.Jlfla ~illlttont.:la.l: 1·.2.l.AS46. 
<• '"""' .frl<>ot,q;¡;....,.E .... (il;1.2..3.4.fil. ClllocM •.•,.lo¡¡mt(.'Mo 
~~llunftll!li1le"'IW\a;.~.i:n~.~Oael4A. 
Cldel1ldaJ1. r ~,. r,,.;~, •. 2 ... :l•y.;• 
tn:eat1U;UI'1id~,{P}~~ r 
-Eim(li~.("',....._·(N_.......,._,(I'Cl 
P-Ccmplooo 

'-.~'f.;;,;_.¡.,' 

(S¡-

(61-

m
{81-. 

(OOioaiAI 

(Eool-- ¡...e..,¡liol'.~do 
Pota ........ u.,:fl't-- l$l'I_P_.,, 

(ADjAdi-
A,8,C, ... ~""·•1ie;eoci6n~o 

·-"'* .. ~ bttáal (PI,_ !PRl-
,.,._ ....,_,. ... _(PAJ 
(PI!JJ Pt8#.1A, ""'o- ... &luc 1\is. 111...-... - y"""'"" 

mr"""' 
{1(j)_do_ 

(H)Palt 
(!2}~ 

(t31 E~dtf.l tMdnr 

c••J'""'""-
(15)1f;lll
{16} ;.• .. OH! o Cod. 
OoiE>t 

\. 
'\. 

'\. 
~ 

'\. 
\. 
~-
~ 

_:\ 

-"' \ 
(l\ll-.{T)f-.(l<l

(1}....-,(P)-.(A)~.(IUl)--.• "Rf¡¡J_ ... 
... Cil$QdoE8A. 
(PJPonl ¡e¡~;¡c¡~.tBl-(!k>l-.(Cft¡O..._¡Ol!OW 
tcl~. ¡a¡-. (Ali-.{Or¡~-- tfl'-"""•_.,.,. 
cafl!lln-.(P!-·(SI-o.r(SP¡
I'"I-.(DA!--(IIII}v;,..,t.¡tw)-.¡OI'jO.... 
E~tnoC*~~~~-tMnoo sao...,.., ....... __ ,_ .. ..,.._~_ 
ll Cbct 4tli bt. S. .mtart ~- eJ CüO-.-.t ~no I)DIIIMO_...t 



...>. .... 

....¡ 

¡. 
¡ 
¡ 
1 

IJ D.N.I. o Código del 
¡. Estudlantottt~ . 
lz 
l 
l 
l. 

22 
23 • ' 1 .. ! • ~ t t t ' • 1 

24 * t ~ f • • l • $ • ' ' • 

2! ' • ' ~ •. t i ' ' 1 t t 1 

26 ' i 1 1 1 t • f ' 1 ! 1 i 

27 ' t 1 ' i f 1 1 • 1 1 (' 1 

28 • t ó , • t t t • 1 1 • ' 

29 •• t • t 1 ••• t 1 1 1 

30 t ~ ) ' 1 t t 1 • 1 • ' • 

31 ' ' 1 • t •• 1 't 1 f ' f 

32 •• 1 • ' t f 1 J • t t l 

33 ' ' • 1 ' ' 1 • 1 ' ... 1 

M 1 f 1 1 1 1 ~ 1 • 1 • • 1 

35 . ' 1 • t ~ ' l ' 1 i. • 1 

38 ' -1 • ' ' ' • f 1 •• '· 1 

37 1 1 1 t • f t t f • t f J 

38 1 1 ' i 1 • 1 f • ~ • • t 

39 ' 1 1 1 1 ' • • 1 i .f ~ ~ 

.eo , , , ••• , •• , , J • 

~ 41 t 1 ~ • 1 ' * ' • ' f t f • 

!42 ' 1 1 1 • 1 f 1 1 t 1 1 1 

!43 • 1 ' t ' t 1 • • ~ • ' • 

~· ' 1 ' ~ i" • 1 t ' • 1 ~ 1 

~ 45 i > • • 1 1 • J t 1 J ' 1 f 

¡ .f.$ i . ; t ~ l • 1 l 1 ~ 1 ~ • 

)•7! ' . t • ' 1 1 • 1 ' t • 1 

l 48 ; ' 1 1 • 1 1 1 ! 1 • ~ 1 

'<tg 1 ' ' • t 1 ¡. 1 1 • ' • ' 1 

;so. • f 1 ~ • • t • • 1 ! ' 

~ 
E~·-
: t<Mibres l 1 

l Mujéles 1 O 

f0'.-1 ' 1 

Apellidos y Nombres 
(Orden AffaWtfc:o) 

=·M~ Rz::l:Je de la matricula 

Fllma • Post Finna 

De1011 del EoatudiMitlt 

i 
~ j Fecha de ~ o 

f i 
.... 

Naclmllnto :z ¡¡; 
J. .... .. 

1 1 ,.., ¡¡; <.11 

i 1 t .. 
J ·J .. l i j 1 i j .. 

-& j ~ J J 

~nD~ ~~~C!u~L~ . "~ 
t_"}• . l&'lrr'ul'alli ROJAS 

o 

1 ¡ 

i "' 

J 
· ~E·Ciilvll·~"l .. .. 

1 1 .. 
! C6dleo Modulv NümwO y/o.._... 

1\ 

'" ' \ 
' \. 
' " \. \. 

\ 
'\ 

' ' ' \ 
\ 

\ 
'\ 

' 

~dataN6Mina 

R.O.~ lotai,...IAIIo 
R.O. N• 02&-2013 l 29 1 11 1 2013 



~ 

~ 

CXl 

..... ~. 

'. ,~ fi 

~' f'W tr ~-~ 
>!~~ 

NÓMINA DE MATRÍCULA ·20-.4 
- ·: -~¡-<_~ .. 

MINISTI'RIO DI: IIJIJCACIÓN 

El "'f''O1e de la lllOlrfeda se ernllira ~.ac:lendo """de la NómiNo de M.t~Jicula dol aplicalhlo l!lfaom¡¡ljjco SIAGIE (Sís-de 1111onMción de ~ •le GesliDn de 
fa lhstllUc:iCn ~).~en hllp~---·ll<'b·~· Es1e "'f''''BUde .__-del ~de lai.E. V TIENE CAAAcTEROFICIAI. 
(~pata*'.,...,_ del--2014, R.lolllll22-2ol3 Etl~ ._. UL-"""'""""' ~a laUGEL, <ón la- cr.1 ONc:lot. 

ktoa ... ~· a.tlórl 
~~ 

(DR! • UGt&.) 

Dato. deiii_Jnetltucl6n _Edücatlva o,.,...... Educallvo hl1odo lectivo 1 ~ Geotrdc• 
.......... ylo ......... CHIQOILANDIA GMIIóo>PI PR lnldo 1 10/0312014 1 F1ft 1 1911212014 1 Dplo. 1 SAA IIIAATIN 

CódJto 12;2!0'0'0 11 CU~~ollodulat ¡ t: s: t :•: o: •: ri~"'J ,.,.._. Dldoa del Ealudlallte f ....... 1 R~ 

Nomb,.. 
111 ORf¡ • 1 OOEI. RJop 

RHaluc:l6tl de lll 
c-16nN" 1:100'1Wil1t~ FOf!M Eoo 1 6' o o DIIL j RIOJA 

zjf?s~ 
o o ,.., ~ :: ~ ._. - CentrQ POIIIIIdo 1/GEl ~ 1M J Clnodolf.tWI' / 3 f s-1118'"1 f • J 1'uine"' J M Y 

~¡i i f I i IJ ~ 1 J ~ .........,lit EM 1 Noiallntt.cdónllololnlclll)_ f ~ ~ ~ 
Fecbade o S 

J . z 

N• de O.N.I. Q Código 
"-1 Estudiante"" 

ApeHiclos y Nombres 
(Orden Alfabético) 

1 IO•N; 1; ; • ;5;2;4:a:1 ;9;4;8¡ CANDAMOVEGAS.luc:ionna 
2IO•N;¡; ; ; :s:2;3;7;1;1;0;4ICAA8AJALACOSTA.~illari 

¡ 3 !D•III• 1; • • ;6•2;4;8;9;3•5•31 CIEZACARAANVI,JullOCesar 
4 ID·Nd; • ; ;7•6;1;0;1;3;3•31 eiFUENTESBARTRA,So!heyA!v 

5 10•111•1• • • ;7•8;5;0;1;6•3¡91 FERNANOEZRENGIFO,AIM!t}G~ 

6 ID•N •1 • • • ;6 <2 •4 ;8; 1 •7•6•51 FlORES FLORES,l.uc:iana 

7 10•111·1• • • ;6;2;4;5;9;3•6;81 MONSALVEYRIGOIN.MllagrosKiislhel 

SIO•N•I• • ; ó6:2;5;0;9•1•9•0IMONTEZACERPA,luana 

9IO·N;¡, ¡ • ;6;2;6;2;7;3•9;3IMORtUOZOUBITE,t.lalhlas 

10 !D•N; 1 • • ; ;a. 2 ;3 ;7 •1; 1 ;O ;81 ORtiZ VEGAS, Jorge Enrique 
HID·N;I, • • ;6;2;7;1•1;2;0;31 PAREOESPINEOO,VIIIIlkllTudilh 

1210•111• 1 · • • ;6•2 ;4 ;8•1 ;6•9•51 PEREZCACHAY. Gluia Luana 
13ID·N·I;;; ;6;2;4;8;1;8•5;5IPINEOOMENOOZA.JIIon1anAndrew 

t41D•IIt·l• •6•2;5;6;8;9;8;61 RAMIREZSILVA.luciana RapMela 

1510•111; l• • •6 • 2 •4 ;a; 1• 7 • 9 • 21 SANTIUAN PUEMAPE, 0aNe MislleUol 

161D;N· 1: : : :s:2:4:4:3:7·Hj VElAUARIN,RenzoAifomci 
17 

18 ~ GOB<ERNO RE'GtO!iAlllE SAN IIARTIN 

Nacimiento .t -~ 

~1~1~ j L j j } J i IJ-3 lnatllucl6tl Educallva • .,._ .. IICIII(i~l 
! ~ 112 _§. C6dlgo Modular 1 Ntimero ylo Notnbfa 

20111 l20tOIMIPIP ISIISIIC NO SPI SI 
11 1 OS !2010 l M l P l P 1 Sil SI 1 C NO SPISI 

14 1 10 I2010IHIIIP ISI!Stle NO P !SI 

20 1 01 l20t1l M 1 1 1 P 1 Sil SI 1 e NO SPI SI 

18 1 03 120111 H 1 P 1 P 1 SI 1 SI 1 e NO SPI SI 31914!6(9(0141 ~ATA 
20 1 O& l20tO!MitiP ISIIS!Ie NO SP! SI 

15 1 10 12010 1 M 1 1 1 P INOI SI 1 C NO S 1 SI 
07 09 120101 U 1 P 1 P 1 SI! Sil e NO SPI SI 3!9(-416191 1111 N!JEVARIO..IAI 

01 05 120101 H ! 1 1 P 1 SI( Sil C NO SPI SI 

07 04 12010 1 H 1 P 1 P 1 SI! Sil e NO SPI SI 
25 02 !20111 U 1 1 1 P INOI Sil e NO SEI SI 

23 10 12010 1 M 1 1 1 P 1 Si \ SI 1 C NO SPISI 
15 10 120101 .H 1 P 1 P INOI SI 1 e NO SPI SI 

16 09 12010 l M 1 P l P 1 SI\ Sil C NO SPI SI 
04 09 12010 1 M 1 P 1 P 1 Sil SI 1 e NO SPI SI 
os 08 ! 2010 1 H 1 P 1 P 1 Sil SI 1 C NO SPISI 

............ 
19 ¡ · · · • • ; · ; ; • ; • ; J §')"t"'~.¡:~ uGn RIOJA - - ~- r-- ~- - t- - ............. .1 

211j • • • • • • • • • • • • t Ml a9-i' l' l\. IN .. ~--: ... ............. 1 

¡ 21l ' • ' ••• ' •• ' ••• 1 ~ '-~ -~~ ~ . .Jo. ~'·~' :--_........,.] 

(l)t-i..,:Cicle 

(2)-

~ 1\ '-'·~.,_\.; ~ ~· :.:{. D1Q ln¡tlll'l( 
.... .,.,...tllRIEliE: _(IN!l- (I'RQ PECIAlftY.llflMDI~·-'~1<) 1.111 E-., 
PametCIIIIOQA:(INII-.!INT!-, CPPe l$276 '1Pl~ (SI')--· 
I,E!IR)E41c.U••c:•l<"9"1of.{E&to)Edor;Noó;a--a. · (AI)).Ariii-
(I!Bl)E<Iuc.-&¡,o,CIII. (S¡Soo:illn , A,&.c .... c-.•.•!!l•lltiCI:i6rlolnlcao 

:41~ .. 

;J;Go!x!o~E- E.•-doE.In_:...-,Edod(0.1,J.M.$). liathla!M-Inllál 

~:==~~~~;!;.= ... :1".3',4" (1)Gesllllñ: {PGIJ~do!JMIIi)o-(PGPII'Ill>.doGoJtenl'ril<ode.¡AA)-
Ccle<M'·"iOI""IoNó_hly_ ....... -(EJiogr-(Pt). (e)~: (l't!N)Pf~: Progdoli~.do-y--
<·4dol : (U) U<ido<:on!lo I'PC' l'ol>!o<:o!~ C<>nop101o V (-EIIAI (PBJ) PEWA: P>og-. do 1:-.llit-Bü. Altor 40 .-.V-
"'""'""''iUlti<-.. ,¡Pc¡-~,(t.I)-.-Y!!'MI PBfo4'f'llH>EIIA.~.f>rnt.doE<U; __ """'_dt -... .. .......- =~r..,~--

(li)Turno : (toi)-CT)T-,(N)Noelle 
(10)~d!tlololritola: (l¡..__,¡p¡,__,(R)~.(RE¡n-.•-

Solo.., M'*"* EllA: (AEII ,.._,. 
(11) Palo : (P)I'W.(E)ftl»ciot.(C)t:oloolt>ilo, (B)IItMI, (llo¡IIIJIW,~)Chilt, (Ol)Oto 
!12)l""""' _: (C)~.{O)~. (AI)-.(Ol}O......._,J;)l.._'IICir ....... 
(13)1:-dola- : (SE)Si>.,__,(P)~(S)Stamdaita,y(SP)S ......... 
(14)~dt_.... : (Oi)-.(DA)-.(DV)Visoll(Oioi¡-.(SCi~ 

!OflOR. e..-c~ono_......,_,dojwonl>ilnoo (t5¡Edt- : s.lop¡nel_,de_..,. ___ ~~ 

(18)t<I'IMDNioCcct0ot : EIC6d.de!Eai.Se..__.,., __ el_no_D,U. 
E'ot. 



....... 

....... 
CD 

···"" 1:'"' ., 

W.cteiE~ --------.............. ...:.-----~ 

o j ~o 
~ oo.-.~~ i~~ 

~ D.N.I.oC6dlgodel ApellldosyNombrea F.Wdl :a f ,.. ~ ~ , .. l j J j ~ 1 llwtltuc:l6nl!duclltlvactetM"ottdoncla'1111 

~ Ettudlante"" (Orden AlfaWdco) ...._....~,..._..,,._...¡ i p H d ! 1 p ~ 
\! i " 11 l 1 ~ C6cllto llodlllll Nünlero ylo Nolllb .. 

22 

23 1 ~ t t f t 1 1 1 1 1 1 ' \ 1 

24 ' ••••••• ' • ' • • \ . 

25 ' • ' ' ~ • ' 1 t 1 ' ' • \ 1 

26 ¡ ' • 1 1 • f t f l 1 t 1 ,. i 
2.7 f • • 1 ~ 1 ' 1 1 t 1 • 1 \ 

28- ~., •• ,, •• , •• , \ 

29 • 1 • 1 1 1 ' ~ 1 ' 1 • 1 \ 1 

30 ' 1 1 ' 1 1 • i t 1 ' • ' \ 

31 • 1 • f • t • 1 • 1 ' • 1 ., 

32 t 1 1 • ~ f ' 1 ' 1 t ' 1 ,. 

33 1 1 1 • 1 1 • 1 t 1 •• ~ \ 

34 ••••••• ' • • • • • \ 

35 ; •••• 1 " 1 ! 1 •• ~ \ 

36 ••• 1 1 1 ' 1 • 1 ' 1 '- \ 

37 ' t •••• 1 ' 1 \ t • t ,. 

38 1 • 1 • 1 t t • f l 1 ' ' -,-

39 ~~~·····•-ltli \ 
40 1 1 1 1 1 1 t 1 • 1 1 1 t \ 

-41 ' 1 l 1 1 ~ 1 1 • ' 1 1 f \ 

42 1 t ¡ • 1 1 1 1 1 1 ' ' f .,- 1 

43 1 t'. 1' 1 1 t t. t' \ 
44 • 1 •• 1 1 1 1 • 1 .. 1 ' \ 

45 •• ' ••••• ' • • • • \ 

-46 •• ' • 1 1 ,, 1 1 • 1 , ' \ 

47 • 1 ' • t 1 • l 1 1 , 1 • ''"'\:" 

48 1 1 1 • * 1 t ' • l ' 1 1 \ 

.. 9 't ' •• 1 l 1 1 ' 1 't -~ 

50 • ' t f f 1 ' 1 • J ' ~ f ' 

R- ~ Hombres 6 ... \ ~ ~ laN6Mifui 

Mujelfl 10 -- - ~·,;~·., 06~ R.O.InatiludoMI 1 ~ 1 11M f AAo 
T01al 16 ~<'if;{¿~~ N ROJAS 01G-201W { 2l 1 04 { 2014 

~ b•" De •· ( ( . !' IV,· 

~ ~~q_ü;LJtt/~ 
- ...... - .. ,}- ~:u.~..fi: ...,. !'!. . 

c~~DOUBru 
ResponMble de la malrlcula 

Fllmll • Poat F11ma 



..... 
N 
o 

ri' .. • •• ~.. ~ •• 

NÓMINA DE MATRÍCULA- 20·a4 / '.' ,!'~) .. :}.~ 
. ~ .... 1' .¡; 
~~,.-

-~ ~--~1cs:_:;.,. El rapooto dtta ~ "em1C1r6 hedendo..., cM .. NOmiM dt ~ dol ~ in!11nno111co SlAGIE (~ cM!nlot......W. • ~ •lli Gesiióo1da 
lllniii!Yci)n ~). dllponible en .-.llinlldll.goO~ Ello "''II''e et de._...,..._ dol DiRio;tor de III.E.' llENE CIIRActtR OfiCIAl. 
~-ol..........,dol_ ........ 2014,t'I.U.0622-201aEO~ · IOUNHT'l.IUó H tntlrAC1t'lN t.. tE. __ _....,.._ ... UOIL,_Io_dol~-

---·-·• ---r---···--

0... da lalnnlttcla da o.li6n Dlltollele la Ntltuel6lllcMelllwao PrograJM ~ · l"eflodo UctiVO' IJIIIeHI6A OMgrtflca 
I!~Dttce~ 

(DRI! • UQEL) .......... ,.. ......... ~ oi.ti6r.P1 1 PR Wdo 1 1010312014 1 1'111 1!111212014 .,... SAAUAATlN 

C6dfgo 2;2:o:o:o:o c._......, 1'5'1'0'0'1'71~"' l ......_. -t • 1 .... 

~- 000418-2011~ , ............ , Ese Homlmt ... C.-16nW 
la Oflff. UGEl Rloja ~) tHI( ~l·t..........,J· r_.-t 1 M. UGEL 

lllodollolall. EBR 1 .................. flelolloicili) J - FHhade 

1 ~ 
N" de D.N.I. o Código Apellidos y Nombres 

(Orden Alfab6tlco) 
% del Estudiante~ .. 1 -~-l:J 

1 O•N't' i , '6•2•0•5•4,3t0'0 81\CAI..LA lOPEZ, Julio Alejandro 16 05 2009 

2 1•2•1•5•1•8•0•6•7•0•0•1•5•0 8AR80ZA PAREDES, .lanlmy Jammiftlh 26 09 2009 
3 O•N•l• • • •7•3olt•2•3•2•2•2 CAI.OERON DIAZ. Joshua l<alelh 22 12 2009 
4 O•N•I• • • •6•1•·7•2•8•0•5•3 MELENOEZ TRONCOS, Cielo u.telld 07 09 2009 

S DINI 1· ' ' •6•2•5•4•4 1 2'7~0 MlRCIN BOCANEGRA. u.yra ¡ubela 07 02 2010 

6 O•N•I• • • •6•2•3•3•2•2•0•4 OJEDA ROJA$, Etwin Oeniel 01 12 2009 
7 D•Nd• • • t8t2t0~5•4,3•1fS SANCHEZ fERNAHDEZ. WiiiOn Füilm 05 05 2009 
8 0•111•1· •• •7•8•1•1•3•6•1•8 SERVAN U8ALOO. Dorill Judllll 30 01 2010 
¡¡ 

10 ' •• ' t •• 1 ••••• 
~ ~~ft· 

'11 1 • 1 • f , f ••• l J t f'Qi.W'"'':"bf OIRECCIÓlll IIEGIOtfALO~ EDUCACIÓ!ol 

12 1 ' 1 " 1 ' ' l ~ ' ~ t t r,·r-..;; ~ //1 ---- /{ 

13 ' o ;: 1 J t t t t e 1 t 1 u ~w ~~ L!Hlt!l.llUl 11Ft1llW 
14 1 i • • 1 ~ i 1 • l ' 1 ' 4 A.G.P. . 
15 ! • l • 1 • t 1 • j t t f ~. ftW ~C!Al.ISTA DE EOUCACION IHICIAI. 
16 1 ••• 1 t • j ' • 1 .. f 

._.r -. ,.,.._,,.,,..,.,.., 

11 • • - • • .. 1 • 1 • 1 ~ • 

18 ' 1 1 • 1 1 • 1 ••• 1 f 

19 1 • • .• l 1 1 t ·, t f • l 

20 1 • t f f •• ' $ • ' • l 

2! • f ••••• .f •• ' , 1 

11)-lti<lo: 

jl}~: 

Plmoi....,EIRilBE,{l!ljl)tnicW(I'IU)P-(SEC)
"-• .. -E!IA··It.II)-~.¡M')~(~II~)
[Blll)elluc>_...,.,¡E!IA)l!ducJIMII:a-. 
(ElletE<ó.>c:.-E-1. 

(5)F- : (Ea<)~ (Nol!'l<)t!O~ 
-OICQOEII.0..1P)-. jl!P)Soool-. 

l!'I>IA-
(8)- : A.8,C, ... Cdoco<'·•oi•-OOlo;.o-o 

(3)G:--: En-diO E _:....,..,SMi(D.I,U,t.S). .. ........ --

i 
1 j ~ ~ J .S ~ 

i 
H p p 

M p p 

H p p 

M p p 

M p p 

H p p 

H p p 

M 1 p 

~ ... _. ... .._._ ...... pioa: 1.2.3.4.6.6-
fn .. :c:esodiiESA.CJ*-11·.r-:~1"',r,r~t·.r,,..,.. 
Co-'·'ot•ta_tooy __ do.- -(l;llagr-IPrl. 

(1}- : ~--gooiOn-.ti'OJ'~~-.(PR)-

1-'lC-.IoL ·- :M._,.IPC:)-G~y 
1>-:¡\1)-,(PGJ-~,(M)........,._y(PMJ 
"-'f_it,..._ 

(1)"-: (I'!!N)J'UAHA: "'"e-<toe-&...._.do_y_ 
!*>ÉIIA) (PaJ)PEIIA.Ik Pq.do-----·--·-

~---PrcQ.doE!IIo ....... _ .• 
_,_,_, __ 
CGIGCat·~-~- .... ~ 

D.to.••~ Prov. ROJA. 

o o z z 
~ .... 
¡¡ ¡;¡ 

• • ·! ~ 

J 1 
SI Sí 
SI SI 

SI SI 
SI Sl 

SI SI 

SI SI 

SI SI 

SI Sl 

----

o Dlol. RIOJA o 1 (;' § % 

i - 1 CenlroPc*llldo 

1 1 ¡¡ ... 

1 
1- J 1 

Jt RIOJA 

} 
.. 

i 1 1 .. .. lnottllucl6n ~ ·-~flda(l51 

1 1 ~ C6ciiOo Moctlllat Nómefo ylo llclnlln F' 

e NO SP SI 1 1 2 o o 6 2 --AlOJA 
e NO SNO 

e NO SP SI 

e NO SP SI o 2 ., 4 6 5 4 ZM-IIOFIAGUillENIII-

e NO SE SI o 2 7 .. $ 4 7 2111 ZOU oOliROAA DEl AOOIIA lli!NOIIC>II 

e NO SP SI 

e NO S SI 1 1 2 o o 6 2 OSI !«.EVA RlQJ.\ 

e NO SP SI 

1'-
"\. 

" "-
' ' ' ' ' ' ' ~ .. --~ --

,, 
- -- ~~ ..... .. .. 

(8)T"""' : (M)-.., (T) T-. (N)-
_('IO)s-.do-: ~)..,......li')-.(IQ~.~~--

- ... .,-.EIIk{IIEI)~ 
(H)Pofo : (P)PW.IE)~.(C)~!Bla..oa.(Bo)_..,(Q>)Cftllo.{OT)Qrol 
(121'""- . !C)~(Q)-..,l"f)-(OT)Oh.._.(El~-.... 
(13)Eicl:oitrtd.doit- : (SE)!IIri_.,.¡,(PJ-.tsl-.J(5P)3upwlor 
114).,_,...~: (01)-.jlli\)AudilMI,(OV)-.!OM)-.{SC)~ 

(OT)OI>o. i!ftcMO•no--·-""-
(I&)IEdo~ : ----·----·---~fl:~!l'dt Otf <>Cod. Ool : ElC6<1. do! Etl Sé--11nol -quo ·-""-"' 011 l. 



i 
t 

j 
i 
1 

1 
i 1 Ht-t-+-+-t-+++-t-t-++-t-t-t-t-t-+-t-t-ir-t--t-t--t-1'--r-t-1 

t Hl--t-+-+-+-+++-t--t-t-++-t-+-+-t-+-+-t-t-t--t-t-t-t-t-t-1 

OHIIS~~ 

'1 011 J 1$ ~,. $1'11A,L 
(l!t')~f~Ml ~ 

•., 

. 

. . 

. . 

. . 

. . 
. . 

. 

. . .., .. .. 
: :~::. ~ ~: ::;~;:: ~:::; :~: :::: l¡jJ 

""'PJ!.l.N ..._ __ 

121 



......... 
1\) 
1\) 

/ 

,·" . ._. ~ ~ . "\, 

:k~i'. NOMINA DE MATRÍCULA- 20l4 
·'·'e f.c.:."··:· 

MIIOKn.JUO H WOCACIÓN 

El1"0p0<111 dolo motrlalla ... -~-do la Nómmdo ,..,_dO! ~ll>lonMIIoo SIAGIE (&lo-do --de Apoyo e la Gesllóndo 
!elolslituclcn"-t.~.,.Nip-.-.gob~.EIII-eo.-•-~doi~-~~~I.E.yTIENEcARActtROfiCIAL 
~- .. -dof--201 •• flloi.0622'-2013etl). 
la l.l!'.leinl!fra una COpla.,._ e la UGEI., con lo- 11111 Olrector, 

Dato de la fnstAnda de GMti6n OI!IM dtla 11Mtlluel6n ~o~ l!duciMivo '"-~todo Lectivo 
Ec~~¡c,t;-RE~~ ----- -10{()3/2i)1¡ 1-F~ 1 1911212014 

C6dlgo % 1 2'0'0'0'1! 1'5'1'6'0'8'7 Oatosdotl 
• 1 t 1 t ¡ 1 ' ' t ' 

--~-~-

Ublc11Cl6n 

Dpo. 1 SANMARTIN 

,_, RIOJA 

"--•~<- o 1! " o 

-· ""' z ""~,. ¡-•¡ -~ • a a - - ' j j • ' la=· liGa~ = : M f 0 ~ ~ ~ ~- ¡;; ij. ! i . 
Dlol. 1 RIOJ,f¡ 

---~-----

Celltrv Poblado 

RIOJA 
1 . Fechada 

1 J ~ l ~ f } j 1 .:1 J 
Apellidos y Nombres J 1!! -. - ·. . m.lllud6n Ec~ucattva • ,_.IICial'51 

Nacimiento 4 l " ;; ~ ~ ~ 
j 1 N• de D.N.I. o C6digo (Orden Alfabético) ~ i J J f ~ ..J¡ ! 1 . . . l . . 1 
• del Estudiante

1111 
~ ~ a11 _¡;; Códlao Modular N!lnwro vto Nombni z F 

11o:r.;: 1: : : :s:z:o:s:4:, :4:el BA<:ALLALOPEZ.Sofláoeífilt. 22102T2009I M 1 P 1 P 1 s1j stl e· INO rSJ>Tsi 
[ 2 Jo:N:"T:-; •6;0;7; 1:1 ;5!3:7( CORTEZ PRADINETT,o,;,.is0By- 02 1 ot !20091 M 1 P 1 P 1 stl sd e lNO tsPTsf 
1 3 lo:~-. • ; :e:1 ;4;6;4;8;0:oftoZANOOBliTAS,MadnaY;;;¡¡¡; 17 1 10 !20081 M 1 P 1 P 1 s•l srj e fNO fSPfsi tofif7j4j& ¡ 4171 211 ZOL\ """"""'llELAGUU DE NO'IOo\ 

fifTD•N; 1; ; ;6•1•4•6;4 •8 :o: tjlOZANOOSliTAS, MaxAaton t7j1oj200aiHIPIP lSJistJc fNO ISPI si Jo[z]7}4j6J4J7(;errouou-...r:EL--..t>E-
1 6-jO;N--;--f-;-; ; ;6;1:9:4:0:3:3:9¡ NEYRAVAI..FNCIA ~-.__._ -30101 l2009{HlPIP ISJ!stlc !NO !sPISI 
[ G_ Jo~¡;¡;-¡-:--~ 6; 1 ; 4; 4; O; 1 ; O; 3j RUIZ CASTILLO, Guadalupe Del Mi8glo 31 1 12 j200sj M 1 P 1 P 1 Slj sd e fNO !SPI SI lol2[rl•lsls!•lm--"'GUlUE ... ...._ 
f·7¡o:N;I; : ; !(o:6;3;8~4~1;2lSAI.O.AAAMURRIETA.Astrid~ 29I11I2008!MIPIPISJisdc lNO JPT$1 
í-8 
[sJ · · · ~ : : : : · : · : : 1 r--r-ITTII-"TT'I 1 1 TTTTTlTTlTl'\ 
[ . -~' ·-~ .. -~~-~-~ --·---------------.. -·- ------------------------

10 ' ' ' ' ' ' ' ' ' -<="--"" nnR'"""" D•c.•n"' n~ ~·~ ''"'' 
1 11 , , , , (~1<-~';',~ OIRECCION RE~~?Io!Al OE fOUCACIÓH ' 1 

12 • • • ' l ~~-~ ... -:b"\' ~ Á(, /1 ' 1 
13 • • u . ~ u J m J.J v .au:..t.t.Ul.i mu fl>: "- 1 
1• • • • • • • • • •,_ A.G.P .. ..;¡¡ .¡:.·~ !IIIU ' 

:IóN ti!ICfAI. ~ 15
' ;~;-:-: : ; : : : : : : ,--~-~.ttW 'SPEC~UsTAOE!OuCAI 1 1 1 J 1 J 1 1 1 f 1 1 1 1 F f r111 J I r ' ! 16 , : : ; ; , : , , , , , , r et'P'U 1~21tl7lt!::J:l ' 

f1il: ;: : ::-:-:-~ ~:-T--~--~-------- -----n --------------¡ ··,--¡--¡-TIJ··-TTITT-TTTITTTI 1 1 1 ~ 

f1il: -:-: ;:-:--: · ~ · · ~----:¡----~-~--------··- - -----------------T -¡ 1 1 ¡--·rT 1 1 l l l 1 1 l 1111 1 111 "\: 
1191 : ;·: :·:--:-:~~. ;----¡·---------- ------·-·· -- ---m------¡ . n¡~--T-----¡ T 1-T TTI 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 ' 
f2ol • : : : : : ; : : : : : : r 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 r1 1 1 n 1 ----- '-
1211 ; : ; i ; ; ; ; ; ; ; ; : 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 -- --- ' 

11i -/Ciclo p.,. .. ...., EMIE8E: (INI) inlcilf!PRI) P-{SEC)_,. 
P .... ,.,... EM: (1>11)1-.(!NT)In- (AIIA)A-

12!~ iEIIR¡aa.,.&aoice~.{E8A)EWc.-~. 
(fSE) f- -"-'"~. 

(3)!:lt-·~ ¡;.,-""" --Edad10.1.2.3.4.!). 
Entloosodo_o_no¡¡~>~nW_:1.2.l.4.5.8. 
&tl....,liOEBA:C.-t•,:r.-l".2".T,.__I •. l'.3'.•' 
Cdoe;ot•.•,.;.,.~a-M,-. .- ....... -(EI)o"**fl'ol. 

c•J~ot , .._ ·M~tPCl"""-~v 
""-> (U)Urlloloi:<mlo. ff'Ci.,.,_~. !Ut~Y(Pii) - .. ~ 

-~.~.·~.-L--. 

(S)foma • (Ese)E-.(Nof;IC}NoE

"-aoi-EI!k(P),._, ~~~--{AO)A<Il-
(ti)- : A.II,C, ... ~·.•otu--o .. ... _.,. __ 
ma.- : {PGll)Po11o.do\IOdóft..__il'GI'lPüt>41Gotli<ln~>~tYMo.ti'II)-
18J~: (PIIN)PeiAH>\: l'loQ.do~.IIBMor<looNII!ooY"""
(iklobEBA) (P&J}I>MAJA· PmQ .. <IoEdUt ............ do -·-

I'Stw&J:PE~.l""'' do&t.it.IIMiot-:do _ t_,, __ y_ 

~· .. • .. c.o·rtD~ 

(II)Tum!! : (M)-... (l)f-. (H)-
(IO)_do_: (l)~.tl'l"'-.P'l~(IZF¡-. 

- ..... c:aoo ... ~!ftEij~ 
(11)Pait : (P)I'onl.(f}EQ~adof. (C)~ (!!)-. (8o)Bo1Mo, ICI>) C._ (01) 0... 
(12)"'"- : (C)~{O)~(AIJ-(Ol}Clnfllr9la,(E)~~ 
(131 ___ 'tsl'}li>I-(P)--($)-.y{$1')$-

(14}1\>odit~ : (llf)lololo<:WI.(OA)-.(DVJII!Jwi.(ON)-.(SC)~ 
(Ol} ..... En_,,...., _ __,dojor.,..-

(1$)il!do"""'""""' '-....... _. ___ ,. __ .,_.. _ 

(16)111'11oDHI~>Cod.Dot : BC<Id.dol&t.Se--on•c:-.-ol...-o...,_o.lu. 
El!.: 



..... 
1\.) 
CN 

! . z 

22 

23 

24 

2!1 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

32 

33 

34 

35 
311 

31 

38 

39 
40 

41 

42 

43 

44 

4.5 

•e 
47 

4ll 

49 

50 

O.N.I. o Código del 
Estudlant.t"' 

) • 1 t 1 1 • ' 1 ' • 1 ' 

1 ' 1 ' j li f t • 1 1 • 1 

•• 1 , ' 1 ' 1 ' ' • 1 • 

1 •• ' J t ' t • ' ' t t 

• • • ' 1 1 ~ * •. 1 • 1 1 

• o 1 ' r 1 t 1 t , 1 t 1 

* • • • 1 • 1 1 t ' • ~ 1 

1 1 •• t l t 1 1 t 1 1 • 

l 1 • ' •• 1 1 t ' 1 1 1 

• t 1 t t 1 t 1 1 1 ' ' ' 

1 1 •• 1 1 • t 1' t J 1 • 

1 • t • • 1 1 1 ~ 1 1 ' • 

1 1 1 •• t ¡. •• l' 1 1 • 

1 1 t • • J 1 ,. ' ~ 1 1 1 

, 1 , , , r , • , ~ • • 1 

1 1 1 1 ¡ ' 1 1 f t ' • ' 

• 1 1 • t i 1 t 1 1 1 ' • 

• 1 •• 1 1 •••• t i 1 

t ' ' l t 1 1 ... 1 ' 1 t 

' • t • • 1 1 1 1 1 ~ t t 

1 • t • t • t ~ j. 1 • • • 

1 1 1 t t • • ' ' • • • ~ 

•• 1 ' • 1 1 1 1 1 1 •• 

' • ' l 1 t 1 ' • 1 ••• 

1 • ' 1 1 ' 1 1 • 1 1 1 1 

1 1 1 • j • ' 1 ' i J 1 1 

• • 1 1 • 1 ' ' 1 • 1 .. ' 

1 1 f ' • ' ' • 1 1 1 ; 1 

R-

Hooltbfes 2 

Mujltrea 5 

Total 1 

'\ 

o.tot .. Eatudlanlll 

o 

¡ w 
% 

o e 

f 
~ ::: 

Apellidos y Nombres Feclwldl 
z % n --(Otdtn AlfaWtlco) Naclmlento ""'- ¡;s - ... 

<) 1 v ¡ i .i ., 
l j j 1 j ~ 1 \! ! il 1 

. 
¿<p <o'\n4 . (' ~JJ./) . ~ 

7UUt 'iiJ)\ ~!'~- '-;.,'111tr:·~: J · . 
COROOVAM • DOUBET,' •IH'>' ~ MINA ... , ROJAS 

Ra sable de le mMrlcule )l~ (al de la lnstitudón Educativa 

tiiTI18 • Po6t Firma 
•. ::2. ·,wr 
~¡~,, Flnn& • Poal Filma y Sello 

j 

' 1 
1 

:·~';:.v.,_,_ ... _... 

-
~ 

o 
!i 

f 1 "' J 
IMtltucl6ft~·~l$j 

JI 

1 ., 

1 J 
., 

1 
! 

Código llloduler *- ylo ,._,... 

\ 

i\ 
\ 
\ 
\ 
\ 
\ 
\ 
\ 
\ 
\ 
\ 
\ 
\ 
\. 
\ 
\ 
\ 
\ 
\ 
\ 
\ 
\ 
\ 
\ 
\ 
\ 
~ . 

' . 
~- .. ~ 

R.D.IrllllllucloMI I 0111 I .... IM. 
010.201410 12310212014 



ANEXO 7 

CONSTANCIA DE APLICACIÓN 

DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN 
UNIDAD DE GESTIÓN EDUCATIVA LOCAL ·RIOJA 

SUB SISTEMA DE GESTIÓN PEDAGÓGICA 

================================================================================== 

"Año de la Promoción de la Industria Responsable y del Compromiso Climático" 
"Decenio de las personas con Discapacidad en el Perú" 

, 
CONSTANCIA DE EJECUCION DE 

TESIS 

la que suscribe, Directora de la Institución Educativa Particular 
"Chiquilandia" de la ciudad de Rioja, con Código Modular N!! 1518067-0. 

Hace constar: 

Que, las señoritas ZARITA ISABEL MIJAHUANGA CHUMBE, identificada con DNI N!! 

46429182 y MERY CABREJOS ALVARADO identificada con DNI N!! 44772208, ambas 
estudiantes de la carrera de Educación Inicial de la Facultad De Educación Y 
Humanidades de la Universidad Nacional De San Martín, sede Rioja, han realizado la 
aplicación de tesis: " ESTRATEGIAS DEL DOCENTE SU RELACIÓN CON EL DESARROLLO 
DE LA AUTONOMÍA DE LOS NIÑOS Y NIÑAS DE 2 Y 3 AÑOS DE EDAD DE LA 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA PARTICULAR CHIQUilANDIAn, durante el periodo 
académico 2014. 

Se expide la presente constancia a solicitud de las interesadas para los fines que 
estimen convenientes. 

Rioja, 03 de Diciembre del 2014 

Directora 
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