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Estimadas y estimados estudiantes:

El Consejo Nacional de Fomento Educativo elaboró este material para apoyar el 

estudio que realizas de los temas referidos a los campos formativos, durante tu 

paso por la educación básica. 

Cada unidad está relacionada con un tema articulador. Con la realización de las 

actividades propuestas vas a adquirir los conocimientos, habilidades o destre-

zas referidas a dicho tema. Paulatinamente irás logrando un mayor dominio y un 

aprendizaje más profundo, para lo cual será fundamental el apoyo que te brinde 

el Líder para la Educación Comunitaria (LEC), así como la colaboración y el diá-

logo que establezcas con tus compañeros de grupo, tanto con aquellos que han 

adquirido con anticipación esos aprendizajes como con los que apenas empiezan 

el estudio del tema. Por esta razón le hemos llamado a este modelo Aprendizaje 

Basado en la Colaboración y el Diálogo (ABCD).

Confiamos en que este material te será de mucha utilidad. Procura mantenerlo en 

buen estado, ya que es tu guía para toda la educación básica. Te deseamos que 

disfrutes mucho cada uno de los aprendizajes que obtengas y los compartas con 

los integrantes de tu familia y de tu comunidad.

Consejo Nacional de Fomento Educativo

Bienvenida



El Conafe pone en tus manos la colección de Unidades de Aprendizaje Autónomo, destinada a 

favorecer el aprendizaje de estudiantes, padres de familia y comunidad en general, así como de 

todos los que colaboramos en el Conafe.

Para que logres el aprendizaje deseado en los distintos temas es importante que atiendas los 

momentos y desafíos que se te proponen, de acuerdo con los siguientes apartados:

PARA INICIAR
Es la primera sesión de las unidades, su finalidad es la reflexión sobre tu interés y tus expectativas 

acerca del estudio del tema.

PRESENTACIÓN DEL TEMA
En este apartado encontrarás una introducción al tema a partir de 

preguntas de reflexión que te ayudarán a relacionar los contenidos con 

tus experiencias de vida.

PROPÓSITOS GENERALES Y ESPECÍFICOS
En esta sesión se establecen las metas que se plantea alcanzar en el estudio de la unidad, cada 

propósito específico corresponde a un nivel de profundidad en el estudio.

ACEPTA EL DESAFÍO Y CONSTRUYE COMPRENSIONES
En cada unidad se proponen desafíos y enfrentar ciertos retos, como 

analizar textos literarios, científicos, históricos y matemáticos. Algunos 

textos están escritos en inglés, otros más en alguna lengua indígena, 

todos te serán de ayuda para que te ejercites en el proceso de aprender 

por cuenta propia.

ORGANIZA Y REGISTRA LO QUE COMPRENDISTE
Después de que trabajes cada desafío es importante que reflexiones y 

discutas con tu tutor los principales aprendizajes obtenidos. En todo 

momento, pero sobre todo en este, será muy importante que registres 

lo que has aprendido y lo que se te ha dificultado.

REVISA TU AVANCE
En este apartado, encontrarás el trayecto de aprendizajes que se espera 

lograr con el estudio, identifica tus avances y tus retos.

PARA SEGUIR APRENDIENDO
En esta sesión encontrarás la bibliografía de otros materiales donde puedes encontrar más 

información del tema. 

Esperamos que todas las Unidades de Aprendizaje Autónomo sean de tu agrado y te permitan 

aprender y compartir, haciendo así posible que ¨Donde está el Conafe todos aprendemos¨.

Presentación
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Imagen: © Shutterstock.com
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Alguna vez te has preguntado si los niños: ¿Tienen pensamientos desde 

edades tempranas?, ¿cómo es que logran comprender los mensajes de 

sus padres o personas que los cuidan o con quien interactúan de manera 

cotidiana?, los niños ¿son adultos chiquitos?, si no es así, entonces, 

¿quiénes son los niños?

Sin duda, en algún momento hemos tenido la experiencia de convivir con 

bebés recién nacidos, y pequeños de hasta los tres o cuatro años de edad; 

y quizá no nos hemos dado la oportunidad de pensar en estos aspectos con 

detenimiento. Sin embargo, diversos investigadores se han dado a la tarea 

de documentar el desarrollo de los niños y se cuenta hoy con información 

valiosa que nos ayuda a conocer quiénes son, así como, su capacidad 

para el aprendizaje desde el nacimiento; conocer también cuáles son sus 

necesidades básicas y los ambientes que son favorables para su desarrollo 

integral desde los primeros años. El papel de los padres, cuidadores y demás 

personas que estamos cerca o convivimos con ellos en el día a día, así como 

otros aspectos que son esenciales pero no son tan “visibles”, y que tienen 

que ver con el desarrollo emocional y su constitución como individuos.

Este tema constituye el punto de partida de la intervención que se realiza 

en Educación Inicial del Conafe, ya que a partir de la concepción que 

se tiene acerca de los niños, es que los adultos generan expectativas  

y se relacionan con ellos, y a partir de ello pueden favorecer o limitar el 

desarrollo de los pequeños.

Enseguida podrás identificar en el siguiente esquema, los conceptos o 

ideas clave que estarán presentes en el desarrollo de esta Unidad de 

Aprendizaje: 

PARA INICIAR

Inicia tu registro de proceso de aprendizaje reflexionando y describiendo  
por qué te interesa estudiar el tema y qué es lo que te gustaría aprender.

PRESENTACIÓN DEL TEMA



13

PROPÓSITO GENERAL
Conoceremos más acerca de quiénes son los niños y la manera en que 

van constituyéndose como individuos desde los primeros años de vida, 

así como reconocer el papel que juegan las experiencias y los ambientes 

que les generan las personas a su cargo, que les permiten desarrollarse de 

manera plena.

PROPÓSITOS ESPECÍFICOS
• Conoceremos desde la experiencia personal, las ideas que se tienen 

acerca de los niños y reflexionaremos sobre la manera en que se 

han construido esas ideas.

• Diferenciaremos los elementos que dan sostenimiento físico  

a los niños, de aquellos que ofrecen el sostén emocional durante los 

primeros años de vida, a través del cuidado materno.

Para el estudio de esta unidad se sugieren algunos textos, puedes leerlos 

en el orden que tú prefieras. Cada vez que lo consideres necesario, puedes 

escribir tus reflexiones.

Las siguientes imágenes y ejemplos de casos, presentan algunas ideas 

que se tienen acerca de los niños. Partiremos de su exploración y estudio, 

para tener un acercamiento a la mirada (noción) que en ellas prevalece, 

acerca de qué se piensa acerca de los niños. También puedes escribir, 

previo a la revisión de las imágenes y frases, lo que son para ti y por qué 

tienes esa idea acerca de ellos.

LOS NIÑOS

IDEAS O NOCIONES
SOBRE LOS NIÑOS

EL APRENDIZAJE
DE LOS NIÑOS

PAPEL DE LAS FAMILIAS
O ADULTOS SIGNIFICATIVOS

ACEPTA EL DESAFÍO  
Y CONSTRUYE COMPRENSIONES

PRIMERA INFANCIA.
¿QUIÉNES SON LOS NIÑOS?
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Más adelante se plantean algunos cuestionamientos con la intención de 

movilizar tus saberes e ideas acerca del tema, reflexionar y reconocer desde 

la experiencia personal, ¿cómo miramos a los niños?, es decir, siempre en 

relación con tus experiencias de vida.

Ilustración: Francesco Tonucci, Frato, en 40 años con ojos de niño (Barcelona: Grao, 2007)
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A partir de lo que se presenta en las imágenes: ¿Qué ideas se tienen sobre 

los niños?, ¿con cuál de ellas coincides y con cuál estás en desacuerdo?, 

argumenta tu respuesta.

Ilustración: Francesco Tonucci, Frato, en 40 años con ojos de niño (Barcelona: Grao, 2007)

PRIMERA INFANCIA.
¿QUIÉNES SON LOS NIÑOS?
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Desde tu experiencia, reflexiona: ¿qué ideas tienes tú acerca de tu hijo, o 

de los niños con quien tienes oportunidad de relacionarte?, ¿por qué crees 

que tienes esas ideas acerca de los niños?, ¿dónde las aprendiste?

Te invitamos a leer las siguientes frases:

Un día, la maestra del 

preescolar pregunta a una 

madre de familia si está de 

acuerdo en que su hija sea 

la reina de la primavera y la 

señora le dice: “tengo que 

preguntarle a Karen”. Y la 

directora la cuestiona: ¿Qué 

usted no puede decidir? Y le 

dice la madre: “No, tengo que 

consultarlo con ella”.

Clarita tiene tres años 
y medio, se quedaba 
en casa al cuidado de 
su tía, pero su papá la 
ingresó hace un mes 
a un preescolar (1er 

grado). Su papá está feliz 
porque dice que es muy 
dedicada, que en cuanto 
llega a su casa, se pone a 
hacer su tarea y ya sabe 

muchas canciones. Él 
quisiera que antes de los 
cinco años aprenda a leer 

y escribir.

Juan (cuatro años) se mete al jardín y comienza a jugar con la tierra, a cortar algunas flores de colores, persigue un grillo que ve por ahí…su madre sale a buscarlo y al verlo se ríe y le pregunta ¿qué hace?, él le explica del grillo, de la tierra, le entrega las flores y su madre lo abraza, le da un beso, le dice cuanto lo quiere; le agradece las flores y le pide cuidar al grillo para no lastimarlo. Lo carga y lo lleva adentro para asearlo y cambiarle la ropa.

En los casos que leíste, ¿cuál es la idea de niño 

que tienen los padres o madres de los casos?, 

¿qué es lo importante para el niño y qué para los 

padres?, ¿qué opinas de ello? ¿Cómo consideras 

que pueden influir estas ideas en los padres o 

cuidadores en la crianza de sus hijos?

Te invitamos a escribir lo que has reflexionado 

hasta el momento.

Para que enfrentes este desafío, te acercamos 

algunos textos que aportan planteamientos 

de especialistas e investigadores acerca de 

cómo son los niños. Te invitamos a revisarlos 

ORGANIZA Y REGISTRA  
LO QUE COMPRENDISTE
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y confrontar tus ideas, con las aportaciones de los textos y a partir de 

ello, puedas esclarecer algunas dudas que te haya generado el ejercicio 

anterior, o bien, te lleven a querer indagar más acerca de esta temática.

3 Alicia Bayer, “¿Qué debe saber un niño de cuatro años?” A Magical Childhood, 22 de septiembre de 2013, 
http://www.huffingtonpost.es/alicia-bayer-/que-debe-saber-un-nino-de_b_3955952.html  
(Fecha de consulta: 4 de abril de 2016).

TEXTO 1.
¿QUÉ DEBE SABER UN NIÑO DE CUATRO AÑOS?3 
Hace poco, en un foro sobre la educación de los hijos, […] una madre 

preocupada porque sus hijos, de cuatro años y año y medio, no sabían lo 

suficiente. “¿Qué debe saber un niño de cuatro años?” preguntaba.

Las respuestas que leí no solo me entristecieron sino que me irritaron.

[…]Contar hasta 100, los planetas, escribir su nombre y apellido, y así 

sucesivamente. Otras presumían de que sus hijos sabían muchas más 

cosas, incluso los de tres años. […]Somos una cultura tan competitiva que 

hasta nuestros niños en edad preescolar se han convertido en trofeos de 

los que presumir. La infancia no debe ser una carrera.

Por todo ello, he decidido proponer mi lista de lo que debe saber un niño 

(o una niña) de cuatro años:

1. Debe saber que la quieren por completo, incondicionalmente 

y en todo momento.

2. Debe saber que está a salvo y debe 

saber cómo mantenerse a salvo en 

lugares públicos, con otra gente 

y en distintas situaciones. Debe 

saber que tiene que fiarse de su 

instinto cuando conozca a alguien 

y que nunca tiene que hacer algo 

que no le parezca apropiado, se 

lo pida quien se lo pida.

Ilustración: © ankomando/ Shutterstock.com

PRIMERA INFANCIA.
¿QUIÉNES SON LOS NIÑOS?
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3. Debe conocer sus derechos y que su familia siempre le va a apoyar.

4. ebe saber reír, ser divertido y utilizar su imaginación. Debe saber que 

nunca pasa nada por pintar el cielo de color naranja o dibujar gatos 

con seis patas. […]

[…] Pero más importante es lo que deben saber los padres:

1. Que cada niño aprende a andar, hablar, leer y hacer cálculos a su 

propio ritmo, y que eso no influye en absoluto en cómo de bien ande, 

hable, lea o haga cálculos después.

2. Que el factor que más influye en el buen rendimiento académico y 

las buenas notas en el futuro es que leer a los niños de pequeños. 

No las fichas, ni los manuales, ni las guarderías elegantes, ni los 

juguetes y ordenadores más rutilantes, sino que mamá o papá 

dediquen un rato cada día o cada noche (o ambos) a sentarse a 

leerles buenos libros.

3. Que ser el niño más listo o más estudioso de la clase nunca ha 

significado ser el más feliz. Estamos tan obsesionados por tratar 

de dar a nuestros hijos todas las “ventajas” que lo que les estamos 

dando son unas vidas tan pluriempleadas y llenas de tensión como 

las nuestras. Una de las mejores cosas que podemos ofrecer 

a nuestros hijos es una niñez sencilla y despreocupada.

4. […] Necesitan a unos padres que se sienten a 

escuchar su relato de lo que han hecho durante 

el día, unas madres que se sienten a hacer 

manualidades con ellos, padres y madres 

que les lean cuentos y hagan tonterías con 

ellos. Necesitan que demos paseos con 

ellos en las noches de primavera sin importarnos 

que el pequeñajo vaya a 150 metros por hora. […]

Tienen derecho a saber que para nosotros son 

una prioridad y que nos encanta verdaderamente 

estar con ellos. […]

¿Qué necesita un niño de cuatro años? Mucho menos 

de lo que pensamos, y mucho más.

Ilustración: © StockSmartStart / Shutterstock.com
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¿Qué recuperarías del texto para explicar lo que se mostró en las imágenes 

y en los textos?, ¿qué relacionarías del texto con lo que tú sabías acerca  

de los niños?, ¿qué aportaciones te deja el texto a partir de tu experiencia  

con los niños pequeños?, ¿qué piensas acerca de lo que hacen los adultos 

con los niños?, ¿cómo se relacionan estas ideas con las imágenes que 

revisaste inicialmente?

Para seguir profundizando, y atendiendo los propósitos planteados en esta 

temática de estudio, incluimos otros textos, uno de ellos, en inglés, con la 

intención de compartir aportaciones recientes en torno a la temática.

TEXTO 2.
¿QUÉ ES LO QUE LOS NIÑOS DEBEN OBTENER  
EN LA ESCUELA INFANTIL?4

Todos sabemos que durante los primeros años de la vida tiene lugar en el 

niño un esfuerzo evolutivo de una dimensión tal que no tendrá igual en toda 

su vida posterior. Es en estos años cuando se construyen los fundamentos en 

que se apoyará todo el desarrollo, cognitivo, social, afectivo de toda la vida. 

En estos primeros años el niño deberá entrar en el sentido de la temporalidad, 

comprender lo espacial, extender sus relaciones, desenvolver sus afectos, 

delinear su carácter, dar nacimiento a su curiosidad. Si estos fundamentos 

no se construyen en los primeros años, difícilmente se podrán desenvolver 

después las competencias previstas por la educación familiar, por las normas 

  4 Francesco Tonucci, “Desarrollo, aprendizaje y evaluación en la escuela infantil”, en El proceso de evaluación 
 en preescolar: significado e implicaciones. Guía del Taller General de Actualización (México: SEP, 2006), 18-23.
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sociales o por los programas escolares. En comparación con esta tarea 

prodigiosa que el niño realiza en los primeros años de su vida, casi sin darse 

cuenta y sin que lo perciban los adultos que le rodean, todos los aprendizajes 

futuros, por importantes que sean deben considerarse de un significado y 

esfuerzo menores. Aprender a leer y escribir sería banal si todo aquello que 

lo sustenta como prerrequisito o como motivación está débilmente fundado.

Lo que he dicho, si es cierto, implica que el enorme esfuerzo infantil requiere 

de condiciones familiares y ambientales favorables y eso significa afecto, 

alimento suficiente, higiene, riqueza de estímulos. La realidad nos dice que 

muchos niños en nuestros países carecen de estas garantías mínimas y que 

el desarrollo que deberíamos promover durante sus primeros años está en 

riesgo. Es por esto que los servidores públicos, a la cabeza de estos y la 

escuela deben hacerse cargo de proporcionar a los niños las bases culturales 

necesarias para el desenvolvimiento fundamental de su personalidad.

La escuela infantil, que interviene en el periodo crítico de los tres a los seis 

años, tiene una tarea más importante en comparación con las que asumirá 

sucesivamente el sistema escolar, desde la primaria hasta la universidad. 

Sería verdaderamente demencial que en estos tres años fundamentales 

vinieran a dedicarse a preparar los aprendizajes posteriores con 

actividades de preescritura, prelectura y precálculo, mismas 

que en los hechos consisten en acostumbrar a los niños a 

sostener el lápiz en la mano, a rellenar formas sin salirse de 

los bordes, a permanecer sentados largos ratos, a escuchar 

sin molestar, etcétera.5

Por el contrario, deberían identificarse aprendizajes mucho más 

de fondo, en la base. De manera que a la pregunta inicial yo 

respondería: en la escuela infantil los niños deberían aprender 

a estar juntos, a convivir con sus compañeros, a compartir 

experiencias y emociones, a expresarse por medio del lenguaje 

que cada uno prefiera, a observar la realidad, a asombrarse frente a las 

cosas nuevas, a buscar respuestas, a escuchar, a trabajar juntos.

5 Para revisar una crítica a este tipo de objetivos y prácticas véase: Francesco Tonucci, “La verdadera reforma 
empieza a los tres años”, en La reforma de la escuela infantil (México: SEP, Cuadernos, Biblioteca para la 
Actualización del Maestro, 2002).

Ilustración: © VSForever / Shutterstock.com
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¿Qué aporta este texto al anterior?, ¿con cuáles planteamientos del texto 

coincides y con cuáles no estás de acuerdo? Trata de responder ¿por qué sí 

o por qué no, estás de acuerdo con ellos?, ¿cómo viviste tú este proceso en 

la escuela inicial, es decir, en el preescolar? (si es que tuviste oportunidad de 

asistir), si fue así, ¿cuál es o era tu idea de la escuela en estos primeros años?

TEXTO 3.
LA FUNCIÓN DE LA EDUCACIÓN INICIAL  
EN LOS BEBÉS Y NIÑOS PEQUEÑOS6

Buenos días, muy contenta de estar nuevamente con muchos de ustedes. 

Y haciendo además los primero vínculos con algunos de los que están aquí.

Acabo de hablar de nuestro vínculo, y creo que ese puede ser el puntapié 

inicial de esta conversación. El encuentro de hoy nos propone pensar “la 

función de la Educación Inicial con bebés y niños pequeños”.

Estamos acostumbrados a pensar las funciones de cualquier institución 

educativa ligadas fundamentalmente a la enseñanza, al aprendizaje; aquí 

tendríamos que detenernos un momento, porque la educación inicial, es 

decir, ese recorte de la educación en general que se ocupa de los niños de 

45 días a tres años, pone en jaque ciertas ideas acerca de “las funciones de 

las instituciones educativas”.

Pensemos en los bebés que recibimos diariamente, en sus necesidades; 

¿alguien podría decir que lo primero que demanda un bebé cuando nos 

encontramos con él es “enseñanza”?

Vamos a tratar de hacer una descripción posible de ese encuentro con el bebé. 

Vamos a llamar Juan a este niño imaginario, con cuyo nombre podríamos ligar 

las figuras de muchos de los niños con quienes nos vinculamos diariamente.

Juan tiene tres meses de edad. Su mamá ha terminado la licencia por 

maternidad, este es su primer hijo, está preparándose para volver al trabajo.

6 María Emilia López, “La Función de la Educación Inicial en los bebés y niños pequeños”, (Trabajo presentado en la 
Conferencia pronunciada en el Segundo Taller Nacional con equipos de Asesores. Programa de Fortalecimiento a 
la educación temprana y el Desarrollo infantil, México D.F.,  10-12 de junio de 2009).

PRIMERA INFANCIA.
¿QUIÉNES SON LOS NIÑOS?
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Hasta ahora, Juan ha tomado solo el pecho materno, pasa casi todo el día con 

su madre, por la noche ve al padre. La madre está disponible para él. Ahora se 

muestra un poco preocupada porque no está segura si las educadoras podrán 

atender a su bebé como ella cree que necesita. Duda que puedan interpretar 

su llanto, que logren entender lo que ocurre. También dice sentirse un poco 

agobiada por la demanda de su bebé, casi ha perdido sus espacios propios, 

no tiene tiempo de otra cosa más que de dedicarse a su niño. Lo cambia, 

lo duerme, le da de comer, lo cambia, lo duerme, le da de comer, juega un 

poquito, lo cambia, lo duerme, le da de comer y así transcurre su tiempo.

La educadora la escucha y observa a Juan, es su primer encuentro. Juan 

se ha despertado, rota sus ojos, apenas, mira fijamente a la cuidadora; la 

madre trata de colocarlo en su carrito, Juan rompe en llanto, la madre le 

dice, que tiene que hablar con su educadora, Juan se resiste, sigue llorando, 

la madre lo levanta entonces, le da el pecho. La educadora observa, y bien 

podríamos preguntarnos ¿qué pensará la educadora acerca de su función 

con este niñito?
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Hasta ahora hemos observado estas pocas interacciones entre la madre y su 

bebé: ¿qué observamos a simple vista?

• Fragilidad, tanto física (está sostenido por el cuerpo de la madre) 

como emocional (rompe en llanto, si bien la madre intenta alejarlo de 

sus brazos).

• Silencio de palabras (el bebé se expresa llorando, y no sabemos a 

ciencia cierta qué significa su llanto. La educadora al menos no lo 

sabe de antemano).

• Dependencia; en ese breve tiempo que han compartido la madre y 

la educadora, el bebé ha acaparado la atención total, la madre ha 

debido estar pendiente de él, adaptarse a sus necesidades porque si 

no Juan se desborda.

Esto es algo de lo que podemos observar “a simple vista”; pero ya 

veremos que los bebés y los niños pequeños nos exigen mucho más que 

una vista simple para ser comprendidos y acompañados.

Y aquí me gustaría detenerme en algunos aspectos que considero esenciales 

para quienes trabajamos en Educación Inicial, y que no siempre ingresan 

en el terreno de lo visible, de lo observado, de lo estudiado. Me refiero al 

desarrollo psíquico de los bebés y niños pequeños, al desarrollo emocional, 

a su constitución subjetiva.

Me gustaría tomar como premisa un pensamiento de Donald Winnicott, 

que define de manera esencial la realidad de la primera infancia, y que 

aporta ya de entrada importantes argumentos para pensar “la función de 

la educación inicial”.

“El potencial heredado por un infante no puede convertirse en ‘infante’ a 

menos que esté vinculado con el cuidado materno”, dice Winnicott.7

Es decir, el niño llega al mundo con un cúmulo de capacidades, una 

carga genética que lo predispone a distintos encuentros creativos con 

el mundo, pero el despliegue de ese potencial solo se podrá realizar si 

hay alguien (la madre, el padre, la educadora) que esté disponible para 

esos cuidados, que no son cualquier cuidado.

7 Donal Winnicott, Realidad y juego (Barcelona: Gedisa, 1993).

PRIMERA INFANCIA.
¿QUIÉNES SON LOS NIÑOS?
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Podríamos decir que la primera etapa de la vida, es la etapa de dependencia 

máxima del niño. Esa dependencia es tan extrema, que sin cuidados 

pertinentes se pone en riesgo la supervivencia. 

Pero, ¿qué es un cuidado pertinente?

Distinguimos a grandes rasgos dos tipos de cuidados:

• Cuidados materiales.

• Cuidados afectivos o emocionales.

En los cuidados materiales incluiríamos la alimentación, el cambiado, la 

higiene, el sostenimiento físico es decir la provisión de elementos para lo 

que solemos llamar “necesidades básicas”.

En los cuidados afectivos o emocionales. La cuestión se complica un poco 

más. Seguramente estemos de acuerdo en que un niño necesita cariño, 

afecto, abrazos, pero ¿con eso alcanzará?

Innumerables estudios sobre los bebés y los niños pequeños dan muestra 

de que los niños no pueden llegar a SER, sino en determinadas condiciones.

Comencemos a definir puntualmente qué ocurre en el mundo interno del 

bebé al llegar al mundo. Al principio para el bebé el mundo es puro caos. 

Pasa del vientre acuoso y armonioso de la madre, de una vida acolchonada y 

con todas las provisiones a la mano, a la intemperie de la vida cotidiana, con 
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