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otros olores, sonidos, temperaturas, ya no siente el resguardo corporal de 

las paredes uterinas; es bastante probable que el bebé se sienta “arrojado” 

al mundo.

También comienza a tener necesidades que no puede regular, antes 

desconocía el hambre, el frío, el calor, el sueño, todas sus necesidades se 

satisfacían antes de ser tales. Ahora el bebé debe demandar cuando necesita 

algo, y al principio le cuesta mucho identificar qué necesita, y mucho más, 

construir señales o lenguaje preciso para decir eso que necesita. Cuando 

observábamos a Juan veíamos algo de eso.

El bebé está en un grado de gran dependencia del adulto, y podríamos decir 

que el bebé y el cuidado materno, juntos, forman una unidad.

Escuchábamos a la mamá de Juan diciendo que casi no tiene vida propia, 

su hijo absorbe su atención al punto de hacerla sentir una unidad con él. 

Es que Juan, como todos los bebés, necesita fundamentalmente sostén, 

todo el tiempo necesita sostén, y no solo físico, sino también emocional.

Una de las características más importantes de la vida emocional de los 

bebés, es la falta de “continuidad de ser”. Este es un concepto que acuñó 

Winnicott para nombrar esa falta de integración que vive el niño a nivel 

emocional.
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Es la madre, y podíamos decir en nuestro caso la educadora o la cuidadora, 

quien tiene a su cargo la tarea y la responsabilidad de ayudar al niño a 

convertirse en un ser integrado, con capacidad para registrar sus estados 

internos, comenzar a entender el lenguaje, entrar en el terreno del aprendizaje. 

“Si el cuidado materno no es lo suficientemente bueno, el infante en realidad 

no llega a entrar en la existencia, puesto que no hay continuidad de ser”.

Como resultado del éxito del cuidado materno, se establece en el niño esa 

“continuidad de ser”, es decir ese sentir que soy yo todo el tiempo, algo 

bastante difícil de pensar para nosotros, los adultos, que no recordamos 

esos estados, salvo en algunas ocasiones muy angustiantes de la vida en 

que regresamos a estados muy arcaicos y podemos re experimentar algo 

de esa sensación de caos y estallido del yo.

Se puede decir que el yo del infante es débil, pero en realidad es fuerte gracias 

al cuidado materno, al yo auxiliar que construye la madre o su cuidadora.

¿Qué diferencias logras establecer entre el sostenimiento físico y el sostén 

emocional?, ¿uno será más importante que el otro?, ¿logras reconocer el 

papel que juega el adulto o cuidador en esta construcción del sostén físico 

y emocional del niño durante los primeros años?, ¿qué opinas de ello, en 

relación con tu experiencia personal?, es decir, ¿cómo fue tu experiencia 

en la construcción del sostenimiento en ambos sentidos con tus hijos?, 

¿qué hacemos al interior de la familia en favor o en contra del desarrollo 

de los niños pequeños? y en el actuar cotidiano con los niños pequeños, 

¿qué haces tú?

Ilustración: ©  Lyudmyla Kharlamova / Shutterstock.com
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TEXTO 4.

Defining children’s needs8

In attempting to establish evidence about effective practice in both home 

and group settings offering early childhood education and care (ECEC) for 

babies and children aged between birth and three years, it is important to 

take account of the kind of society in which children in England are growing 

up – that it is a multicultural, pluralistic, democratic society. This means that 

children’s needs will be defined in particular ways. Clearly, all children need 

adequate and appropriate nourishment and rest; shelter and protection 

from the elements and from harm; warm, responsive, and affectionate 

relationships. Kellmer-Pringle (1980) suggested they also need opportunities 

to take responsibility and to be loved, which is implicitly reiterated as a 

need by the United Nations Convention on the Rights of the Child (United 

Nations 1989). However, many of the ‘needs’ that are considered vital are 

so defined because of the values to which a society subscribes (Woodhead 

1990). Again, the call is for those of us in the field of ECEC to be aware of our 

judgements and the extent to which we are basing them on over-simplified 

generalizations about children and their upbringing. Martin Woodhead 

argues that we should take care in defining needs, and that we should be 

able to say why we subscribe to those in which we believe:

‘‘Children inherit a distinctively human nature, as well as being brought up 

in a particular culture. Their dependency on others to protect their interests 

during the long period of human immaturity known as childhood means 

that judgements must continually be made by those responsible for them; 

although the length of their dependency and the cultural articulation of 

what is in their best interests will vary from society to society and from time 

to time. The challenge is not to shy away from developing a perspective 

on childhood, but to recognize the plurality of pathways to maturity within 

that perspective. This is all the more important at a time when the influence 

of child psychology is extending well beyond the societies (notably North 

America and Europe) from which dominant theories and research data 

have been derived.” (Woodhead 1990: 73)

8 David Tricia, Kathy Goouch, Sacha Powell & Lesley Abbott, Birth to Three Matters: A Review of the Literature 
compiled to inform The Framework to Support Children in their Earliest Years, Canterbury Christ Church University 
College-Manchester Metropolitan University, (Inglaterra: Manchester Metropolitan University, 2003): 88-89.

PRIMERA INFANCIA.
¿QUIÉNES SON LOS NIÑOS?
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Research has shown how children’s needs are sometimes wrongly 

stereotyped because of ill-informed attempts at culturally defining them 

(see for example, Currer 1991). Dwivedi (1996) provides insightful and 

useful comment on professional inhibitions and clumsiness about racial and 

ethnic issues, cultural values, and ‘pseudo insight’. Perhaps the best way for 

a community to define what members regard as young children’s needs 

would be to adopt the approaches of the world famous nurseries of Reggio 

Emilia in Northern Italy, where parents, practitioners, and politicians meet 

regularly for discussions about how best to provide for young children, what 

childhood is ‘for’, and their place in society.

¿Qué ideas aporta este último texto a lo que ya habías revisado 

anteriormente?, ¿reconoces la influencia que ejerce el contexto en el que 

vives, respecto a la manera en que llevas a cabo la crianza de tus hijos?, 

¿Qué ideas aporta este último texto a lo que habías revisado anteriormente?, 

¿Reconoces la influencia que ejerce el contexto en el que vives, respecto a 

la manera en que llevas a cabo la crianza de tus hijos? ¿logras identificar esa 

influencia en la manera en como fuiste criado por tus padres?, ¿cómo fue?

Para profundizar un poco más en este tema del contexto, te invitamos a 

dar lectura al siguiente aparatado.

Puente intercultural

Te invitamos a leer esta reflexión sobre las familias de nuestro país.

La familia es en origen, la instancia inicial en la que los niños comienzan a 

tener sus primeras interacciones con los adultos o demás miembros que las 

conforman, al interior de ella, se promueven valores, actitudes y los niños 

aprenden a ser sensibles a ciertos aspectos sociales, de acuerdo con su 

grupo de pertenencia. En nuestro país existe una gran diversidad cultural y 

de pensamiento que es necesario reconocer y respetar, ello nos ayudará a 

conocer y comprender la manera en que los padres o cuidadores realizan 

las prácticas de crianza, de acuerdo con las creencias y costumbres de 

cada grupo cultural.

En las comunidades y en las sociedades a lo largo del país, las familias, 

conforman “repertorios” de prácticas, en torno a la crianza de sus hijos, es 
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decir, cada familia va determinando lo que hace con sus hijos, a partir de lo 

que sabe, acerca de la crianza. Estos saberes y aprendizajes los adquieren a 

través de las interacciones con otros padres, conocidos, familiares e incluso, 

de sus padres y/o abuelos y son aprendizajes que pasan de generación en 

generación. Otros sin duda, los adquieren a través de diversas fuentes, 

tales como: libros, revistas, distintos medios de comunicación, entre otros.

Pero independientemente de la fuente de donde provenga la información en 

torno a la crianza de los hijos, es necesario resaltar dos aspectos importantes. 

Uno de ellos tiene que ver con que en ocasiones suele demeritarse el 

conocimiento local o cultural, ancestral de los pueblos o comunidades, y 

ponderar el conocimiento científico o de la cultura occidental.

En este sentido, consideramos que es necesario establecer un equilibrio 

entre ambos, y no colocar por encima uno de otro.

Por último, si bien es importante reconocer y respetar las creencias y 

costumbres de los pueblos, es necesario establecer la idea de que ninguna 

acción en torno a la crianza, debe estar por encima del interés superior de 

los niños, así como también, debe cuidarse su integridad física. Este es el 

planteamiento que desde el enfoque de derechos, permea en el modelo 

de Educación Inicial.

Actividad:

Te invitamos a realizar un recorrido por tu historia personal, que te lleve a 

reconocer e identificar aquellos elementos que influyeron en la manera en 

que fuiste criado, y la manera en que han influido en tu manera de criar a tus 

hijos, o en caso de que no seas mamá o papá, la manera en que estableces 

relación o vínculo con los niños con que convives o te relaciones de manera 

cercana. Es importante, que registres aquellos aprendizajes que consideras 

son significativos para ti y que al día de hoy, reconozcas han tenido una 

influencia importante en tu manera de relacionarte o criar a tus hijos.

Es necesario revisar los avances, dificultades y retos que generó la revisión 

de la temática de estudio, para ello, es conveniente que de manera conjunta 

con tu tutor, regresen a los propósitos planteados en la unidad y analicen 

hasta dónde fue posible cubrirlos e identificar lo que sería de interés 

seguir revisando. Es importante también que compartas con tu tutor los 

aprendizajes que te permitieron fortalecer o generar a partir de estudiar esta 

temática de estudio, en relación a tu experiencia con los niños pequeños. 

PRIMERA INFANCIA.
¿QUIÉNES SON LOS NIÑOS?
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Además, puedes confrontar el escrito que elaboraste al inicio del estudio, a 

fin de confrontar tu primera idea acerca de los niños, y darte cuenta si esta 

percepción se modificó o prevaleció al término del estudio.

Piensa cómo podrías compartir lo aprendido con más personas.

PARA SEGUIR APRENDIENDO 
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EN LA CRIANZA
DE LOS NIÑOS
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En el hacer cotidiano de criar a un niño, en la manera en la que los adultos 

demuestran cariño a los niños, en la forma en la que les ponen límites, 

en el tiempo, cercanía y comunicación que establecen con ellos, en los 

valores que les transmiten, en las actividades que comparten, en la forma 

cómo los alimentan, en los cuidados que les ofrecen para que descansen; 

así como, en lo que hacen para conservar su salud, se configuran las 

prácticas de crianza, con esas acciones los adultos inciden de manera 

determinante en lo que son y serán sus hijos, por ello, resulta importante, 

revisar lo que hacemos para criar a los niños, de tal forma que como 

padres o cuidadores cada día influyamos positivamente en los niños. Por 

ello, en esta Unidad de Aprendizaje abordaremos el tema El adulto en la 

crianza de los niños pequeños tomando en cuenta que es importante, 

revisar lo que hacen las personas para criar a los niños, ya que como 

padres o cuidadores, inciden significativamente en los niños desde los 

primeros años de vida.

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

ADULTOS EN LA CRIANZA

PRÁCTICAS DE CRIANZA FAMILIA

PROPÓSITO GENERAL
Con el estudio de esta Unidad de Aprendizaje reflexionaremos acerca 

del papel fundamental que juegan los adultos en la crianza de los niños 

pequeños.
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PROPÓSITOS ESPECÍFICOS
• Comprenderemos la importancia de que existan adultos interesados 

en las necesidades de los niños pequeños, y de qué manera 

contribuyen en su desarrollo integral.

• Analizaremos cómo la manera en que los niños son criados en su 

familia, influye en su vida adulta.

• Reflexionaremos acerca de lo que es posible hacer, en lo inmediato 

con los niños pequeños que están a tu cuidado o que te rodean, 

para favorecer su desarrollo integral.

El siguiente texto presenta el caso de una familia que vive en Paraguay, 

describe algunas acciones que realizan para relacionarse y criar a su bebé. 

Partiremos de su exploración y estudio, para tener un acercamiento a esa 

realidad, para posteriormente compararlo con lo que sabes sobre el tema.

Más adelante, se plantean algunos cuestionamientos con la intención de 

apoyar la reflexión del tema desde tu experiencia, ¿qué sabemos acerca 

de las prácticas de crianza?

OBSERVACIONES DE LAS PRÁCTICAS DE CRIANZA
Aunque el cuidado del bebé descansa sobre todo en la madre, todos, inclusive 

los niños mayores, entre los siete y doce años, asumen responsabilidades 

con el bebé que siempre es atendido por integrantes de la extensa familia.

Los niños son tratados con mucho cariño. La conversación en voz baja 

y el contacto a través de los ojos son sumamente importantes en las 

interacciones entre niños y personas adultas.

Interacción padre-bebé

El bebé de cinco meses se encuentra constantemente en brazos, no 

solamente de la madre y el padre, sino también de las personas jóvenes, 

del abuelo y, de niños. No tiene todavía contacto con la tierra.

ACEPTA EL DESAFÍO  
Y CONSTRUYE COMPRENSIONES
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La dedicación del padre hacia el niño es llamativa: mantiene al bebé en 

sus brazos, lo sienta en su regazo, lo eleva. Le habla en voz baja, lo mima, 

le da besos, le acaricia la espalda y las nalgas. Constantemente lo está 

acariciando y mimando.

El bebé en pleno desarrollo de sus capacidades motrices, ya no aguanta 

quedarse quieto. Entonces, el padre otra vez atiende a su hijo, lo hace parar 

sobre sus piernas y lo mece. También lo alza un poco, con sus manos bajo 

los brazos, para que este pueda mover sus piernitas libremente. O lo hace 

patalear entre sus piernas.

Estas secuencias demuestran cómo el padre crea espacios para que el niño 

pueda desarrollar sus capacidades motrices y cómo busca constantemente 

dar respuesta a las necesidades de desarrollo del bebé.

Secuencias de interacción entre madre e hijo

A continuación, nos referiremos a las interacciones entre madre e hijo, 

donde se podrá observar también el desarrollo de las capacidades motrices 

del niño así como los incentivos verbales:

La madre preparaba la masa para las tortillas, encontrándose sentada sobre 

un hule, mientras su bebé permanecía sentado a su lado. De repente, comenzó 

a gatear de aquí para allá, jugando después con sus deditos en la tierra. 

Luego, se dirigió hacia su madre, mirándola. Esta comenzó a hablarle 

un largo rato, en voz baja, mirándole también en los ojos. Los dos 

permanecieron largamente contemplándose y sumergidos en 

una íntima relación. Fue un momento de intensa comunicación 

a través de la voz de la madre y del contacto visual entre ambos. 

Esta escena la pudimos observar en varias oportunidades, y nos 

demuestra la importancia de la comunicación constante de los 

padres y las madres con sus hijos. La madre nunca levanta la 

voz, sino que, con un tono paciente y suave, conversa con su 

hijo mirándolo fijamente a los ojos. Luego el bebé tiene sed y 

pide agua. La madre toma la jarra y ayuda al hijo a agarrarla 

bien con sus dos manos. El hijo logra tomar el agua sin ayuda. 

Al terminar, la madre agarra la jarra y la pone fuera del 

alcance del niño.
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Atención del bebé enfermo

En una ocasión, el bebé de aproximadamente un año estaba enfermito. 

Todo su cuerpo estaba cubierto de salpullidos que le causaban molestias 

y dolores. Constantemente estaba llorando, pero en ningún momento 

la madre y las otras personas se pusieron impacientes o nerviosas. Al 

contrario, hicieron todo lo posible para que este se tranquilizara: le 

hablaban pacientemente, le acariciaban, buscaban distraerlo, siempre 

tratándolo con mucho cariño.

Las siguientes secuencias son tres situaciones que manifiestan el cuidado 

otorgado al niño por esta familia.

El bebé, quien se encontraba durmiendo en la hamaca, 

se despertó y comenzó a llorar. La madre se acercó 

enseguida, ofreciendo el pecho a su hijo. Este se 

tranquilizó por un momento, pero volvió a llorar. La 

madre, entonces, lo puso sobre sus piernas, panza para 

abajo, acariciando su espalda y meciéndolo.

Se acercó el padre y, después, otra madre con sus hijos en 

brazos. El grupo se sentó al lado de la hamaca y comenzó 

a conversar y a tomar tereré [bebida elaborada con 

yerba mate y agua fría]. La madre, mientras tanto, 

trataba de tranquilizar a su bebé que seguía llorando, 

le hablaba, rascándole constantemente la espalda. Repetidas veces lo 

bañó, mojándole la espalda y el pecho.

En otro momento, trató de distraer al bebé mostrándole un camioncito 

y moviéndolo ante sus ojos. Éste agarró el camión y empezó a jugar, 

olvidándose un poco de sus dolores.

A través de estas situaciones se observa cómo las personas, sobre todo 

la madre, tratan de tranquilizar al niño de diversas maneras: rascándolo, 

bañándolo, ofreciéndole su alimento y distrayéndolo por medio de 

diferentes objetos. Los demás familiares acompañan a la madre y al padre. 

Ningún integrante de la familia estuvo impaciente o molesto con el niño 

(UNICEF 2003).Ilu
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¿Qué opinas acerca de lo que leíste?, ¿qué llamó más tu atención?, ¿qué 

caracteriza la relación que establece el padre, la madre y los demás 

miembros de la familia con el niño?

Donde vives ¿cómo se relacionan los adultos con los niños pequeños?, 

¿qué hacen para cuidarlos y demostrarles afecto?

Y tú, ¿cómo fuiste criado?, ¿qué piensas sobre lo que requieren los niños 

pequeños para que crezcan y se desarrollen plenamente?

Apóyate en la siguiente tabla, para reflexionar sobre la manera en la que 

fuiste criado y lo que actualmente haces para criar a tus hijos o niños 

pequeños con quienes te relacionas.

ANTES
De niño, mis padres  

o cuidadores…

AHORA
Como padre  

o cuidador…

Para educarme…

Jugaron  

conmigo a…

Cuando lloraba…

Para reprenderme…

Cuando me 

asustaba…

Para educar  

a un niño…

Juego con  

los niños a…

Cuando 

los niños lloran…

Para reprender  

a los niños…

Cuando los niños  

se asustan…

Ilustración: © Ladychelyabinsk / Shutterstock.com

ORGANIZA Y REGISTRA  
LO QUE COMPRENDISTE
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¿Qué observaste en tus respuestas?, ¿qué diferencias y semejanzas existen 

entre las acciones de tus padres y lo que tú haces?

Para profundizar en el tema, veamos el siguiente artículo de la revista 

Conafecto (Cázares Villa 2014).

Imagen: Conafecto/Conafe. Foto: Ruth Vanessa Dávila Salinas

PRIMERA INFANCIA.
EL ADULTO EN LA CRIANZA  
DE LOS NIÑOS PEQUEÑOS
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¿Qué ideas del texto llamaron tu atención?, ¿cuál es tu percepción de 

los niños?, en la manera como crías o te relacionas con los niños, ¿cómo 

influye la idea que tienes de ellos?
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En el texto anterior, la autora establece:

[…] No existen recetas mágicas para criar a los niños. Cada niño es distinto, 

pero lo importante es ponerse de acuerdo, porque la crianza se aprende 

en equipo; entre los adultos que conviven con niños.

¿Qué opinas de ello?, ¿cómo crías a los niños?

Continuando con el desarrollo de esta Unidad de Aprendizaje, revisemos 

¿por qué la familia es importante en la crianza de los niños?

PRIMERA INFANCIA.
EL ADULTO EN LA CRIANZA  
DE LOS NIÑOS PEQUEÑOS

El espacio de socialización inicial más importante para el niño lo constituye 

la familia, un grupo que facilita la estructuración de la identidad a la vez 

que es fuente de afectos y refugio. Desde el nacimiento hasta la muerte 

de los individuos, para los distintos grupos de edad, la familia es una 

institución encargada de atender las necesidades básicas de las personas, 

como la alimentación, el vestido y el apoyo afectivo, así como también 

proporcionar patrones de comportamiento que la sociedad de referencia 

exige. La familia es una:

[…] institución que responde la fuerza de trabajo en el sentido biológico; 

que entrega a la comunidad nuevos miembros moldeados a su imagen y 

semejanza, que para hacerlo ha distribuido los géneros por roles y los ha 

colocado en estatus diferentes; en la cual el individuo sueña encontrar el 

reposo, la cobertura afectiva y psíquica que hace de la unidad doméstica 

una vitrina donde muestra al mundo y a la pequeña comunidad las 

conquistas de cada adulto y donde el entorno económico-social se refleja 

en ella (V. Gutiérrez, 1983).

La familia es un grupo humano que no se puede entender por fuera del 

contexto social, cultural, económico y físico; su organización 

está estrechamente relacionada con los diferentes modos 

de producción y reproducción sociocultural, lo cual implica 

que está sometida a un continuo proceso de cambio. Estas 

transformaciones conducen al grupo familiar a hacer ajustes 

que aseguran el equilibrio frente a las nuevas necesidades, en una 

adaptación difícil y en muchos casos verdaderamente conflictiva.
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BIRTH TO THREE MATTERS

En la tarea de criar a los niños hay un componente esencial, que existan 

adultos interesados en los niños, que asuman la responsabilidad de su 

cuidado y educación, que se interesen en influir positivamente en ellos. 

Conozcamos algo más sobre el tema: The rich range of sounds, language 

patterns, dramas, and tunes of family life form the fodder on which the 

curiosities of babies and young children feed as they begin their language 

journeys, since language acquisition requires a safe and familiar ‘space’ of 

words, conversations, rhymes, and songs. 

The key developmental notes included in the Framework Birth to Three 

Matters for Listening and Responding are: 

Long before young babies can communicate verbally, they listen to, 

distinguish, and respond to intonations in adults’ voices.

In a familiar context, with a key person, babies can understand and respond 

to the different things said to them.
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Una de las funciones primordiales de la familia es orientar las acciones presentes 

y futuras de los niños, bajo los parámetros y las directrices propuestas por 

la sociedad a la que pertenecen sus miembros. Esta orientación se realiza 

mediante las prácticas de crianza, que atienden a reproducir conocimientos, 

creencias personales y representaciones sociales asociados a formas ideales 

de ser niño o futuro adulto (Strauch 2000).

Si bien en el texto se reconoce el papel que juega la 

familia en el desarrollo de las personas ¿qué sucede en 

tu familia y en las que conoces?, ¿cómo se relacionan 

los adultos con los niños?, ¿existe conciencia 

acerca de la influencia que tiene la familia 

en la vida de los niños?, ¿qué consideras que 

los niños requieren para crecer y desarrollarse 

plenamente?, los adultos, ¿qué pueden hacer?
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Young children are able to respond to simple requests and grasp meaning 

from context.

Children learn new words very rapidly and are able to use them in talking 

about matters which interest them.

So parents and practitioners need time to listen to and enjoy the 

sounds and language of babies and toddlers when they are secure and 

comfortable, perhaps in their cots/ beds, or playing in a familiar setting.  

Throughout these early years, adults need to engage in rhythmic songs, 

dances, and finger plays, and share picture books, especially those with 

repetitive, lyrical words and to provide for meaningful fantasy play (Martin 

and Dombey 2002). They also need to show they too relish particular 

words and phrases, sometimes using hand and arm movements, as well as 

facial expressions and expressive intonation, to help children understand 

meanings. ‘Children are enthusiastic to struggle to make meaning of adults’ 

communications and they need to encounter adults who are equally 

enthusiastic to make meaning of their communication.’ Elfer et al (2002 

draft version: 15). (Tricia 2003)

De acuerdo con el texto, lo que sabes acerca de los niños pequeños y lo 

que haces para relacionarte, cuidarlos y guiarlos, ¿qué puedes hacer para 

fortalecer su crianza?

Puente intercultural

La crianza de los niños varía en cada familia, comunidad y sociedad; 

sin embargo, se coincide en que los adultos encargados de la crianza 

de los niños realizan diversas acciones encaminadas a garantizar la 

supervivencia del niño y favorecer su crecimiento y desarrollo, lo que 

a los niños les permite integrarse a su entorno. Dado lo anterior, resulta 

fundamental que los adultos, reflexionen acerca de lo que hacen para 

criar a los niños, de tal forma que por sí mismos, fortalezcan lo que hacen 

para guiarlos o en su caso encuentren otras maneras, cuidando siempre 

de garantizar el interés superior del niño.

En nuestro país existe una riqueza de prácticas de crianza y ellas deben 

ser comprendidas desde su contexto y en ese sentido revisarlas con sus 

PRIMERA INFANCIA.
EL ADULTO EN LA CRIANZA  
DE LOS NIÑOS PEQUEÑOS
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En tu familia y el lugar donde vives ¿quiénes participan en la crianza de los 

niños?, ¿qué se hace para criar a los niños?

actores para que desde su reflexión, se encuentren vías que equilibren el 

saber ancestral con las actuales aportaciones científicas.

En una población indígena mixteca, para criar a los niños sucede lo siguiente:

Infancia. Durante los cuatro primeros meses, la madre no acostumbra 

enderezar al niño porque consideran que sería peligroso, ya que está muy 

frágil y no puede sostener su cabeza por sí mismo; dicen que el pequeño es 

como “una flor tierna y se le puede romper el tallo”. La madre suele cargarlo 

con el rebozo y le da pecho cada vez que lo nota inquieto, como una forma 

de calmarlo. Si la leche materna no basta o por algún motivo la madre se 

ve impedida para amamantar al infante, es bien visto que se busque a una 

nodriza que puede ser cualquier mujer que se ofrezca para alimentarlo.

La criatura pasa su primer año envuelto en los pliegues del rebozo, en la 

espalda de la madre o de la hermana mayor, o tendido en un petate o cuna 

de madera o tela. El contacto físico es constante, el niño recibe mucha 

atención, lo cargan y abrazan con frecuencia; lo besan, le hablan, sonríen, y 

sobre todo lo arrullan las mujeres y los niños cercanos.

Los mantienen limpios y les cambian con frecuencia; durante los primeros 

días los bañan y untan aceite y los envuelven en una cobija o rebozo 

de los hombros hacia abajo; esto les restringe el 

movimiento pero no totalmente. A los seis o 12 

meses les cambian menos seguido y cuando 

ya pueden caminar se les puede ver en el 

patio sin ropa (Pontón 1991).

Después de revisar los diferentes textos propuestos en esta Unidad de 

Aprendizaje, analizar su contenido y dar tus puntos de vista, te proponemos 

REVISA TU AVANCE
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PARA SEGUIR APRENDIENDO 
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retomar tus notas y reflexionar sobre lo que sabías acerca de la crianza de los niños 

pequeños y destacar lo que ahora sabes, para que finalmente expreses, desde la 

relación que estableces con tu hijo o aquellos niños cercanos a ti, ¿qué puedes 

hacer para favorecer su crecimiento y desarrollo?

Por último, con tu tutor, regresen a los propósitos planteados en la unidad y analicen 

hasta dónde fue posible cubrirlos e identifiquen aquello que te interesa profundizar.

PRIMERA INFANCIA.
EL ADULTO EN LA CRIANZA  
DE LOS NIÑOS PEQUEÑOS
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EL JUEGO,
UNA EXPERIENCIA
DE APRENDIZAJE
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Te has preguntado alguna vez ¿por qué los niños se la pasan jugando?  

o ¿crees que tenga algo que ver con su aprendizaje?

Se han mencionado tantas cosas sobre el juego, pero en general se 

considera una actividad espontánea, libre y flexible en la que los bebés y 

niños interactúan entre sí o con otras personas. Podría decirse que jugar 

es una manera muy especial en la que los niños conocen y aprenden. Se 

destaca la presencia del juego como actividad fundamental donde se 

puede establecer una relación de cariño con las personas cercanas, pero 

también donde el niño se cuestiona, imagina, crea, experimenta, resuelve, 

es decir, donde favorece el desarrollo de capacidades del pensamiento.

Posiblemente habrás escuchado alguna de estas situaciones, en esta 

unidad se revisará con más detalle qué es el juego para los niños y el por 

qué es importante que apoyemos esta actividad. Te invitamos a revisar la 

unidad con detenimiento con la intención de que indagues más acerca de 

este interesante tema.

A continuación se presenta un esquema que muestra la relación de los 

temas que se revisarán en esta unidad.

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

EL JUEGO
APRENDIZAJE INTERACCIÓN

VÍNCULO
AFECTIVO

PAPEL 
DEL ADULTO

COMUNICACIÓN
AMBIENTES

ENRIQUECIDOS

PRIMERA INFANCIA.
EL JUEGO, UNA EXPERIENCIA 
DE APRENDIZAJE
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PROPÓSITO GENERAL
Con el estudio a profundidad de la Unidad de Aprendizaje, reflexionaremos 

sobre el papel del juego en el desarrollo y aprendizaje de los bebés y 

niños y con ello dar cuenta de la importancia de esta actividad en la vida 

de los seres humanos.

PROPÓSITOS ESPECÍFICOS 
• Reflexionaremos y comprenderemos el papel del juego en la 

interacción y el fortalecimiento del vínculo afectivo, durante los 

primeros años.

• Identificaremos y argumentaremos el papel del adulto en el juego.

• Comprenderemos la experiencia del juego en los ambientes 

enriquecidos.

Te proponemos leer los siguientes casos en los cuales podrás 

identificar situaciones cotidianas de juego, una vez que termines 

la lectura, analiza cada caso con las siguientes preguntas:

¿Cómo se favorece el juego?, ¿quiénes participan?

¿Crees que los ambientes son propicios 

para jugar?, ¿por qué? 

¿Cómo participa el adulto en el juego?

¿Cuáles son los intereses y/o 

necesidades de los niños?, ¿se toman  

en cuenta?, ¿por qué crees que 

suceda esto?

¿Crees que por medio del juego que 

se describe se está favoreciendo el 

aprendizaje del niño?, ¿cómo?

ACEPTA EL DESAFÍO  
Y CONSTRUYE COMPRENSIONES
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¿Las personas cercanas interactúan con los niños?, ¿con qué acciones  

te das cuenta?

Caso uno9

• Bruno está sentado en el piso y deja caer nueces dentro de dos 

cubetas de lámina vacías. En determinado momento, se detiene y, 

llamando la atención de Carmen, el adulto a cargo, deja caer otra 

nuez en la cubeta parloteando, después se ríe. Como respuesta 

Carmen levanta otra nuez y la deja caer en la otra cubeta. Ambos 

repiten esta misma acción hasta que Bruno, finalmente, se aleja de 

Carmen y enfoca su atención en patear su cubeta con nueces.

Caso dos10

• Sasha está apilando los bloques grandes de cartón. Norberto ve 

lo que Sasha está haciendo, toma dos bloques más para él y los 

pone en el piso frente a Sasha. Cuando Sasha no se da cuenta de 

esos bloques, el adulto a cargo, Mónica, comenta, “Norberto trajiste  

unos bloques para que los use Sasha”. En ese momento, Sasha 

levanta la vista, ve los bloques y los agrega a la pila. Norberto regresa 

al estante por dos bloques más. En esta ocasión, mientras Norberto 

se acerca a Sasha, dice “bloques”, los pone en el piso y agrega uno a 

la pila. Sasha levanta la vista y coloca el otro bloque a la pila.
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9 Post, Jacalyn. Bebés en acción: experiencias clave de High Scope para los lactantes y maternales en ambiente 
de cuidado infantil. México: Trillas. 2003 págs. 177

10 Post, Jacalyn, Bebés en acción, 179.
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Te invitamos a analizar detenidamente el siguiente texto, puedes marcar 

las palabras que no te sean claras o bien aquello que llame tu atención. 

La idea central es que al final de la lectura comprendas claramente la 

información que se brinda.

TEXTO 1.
EL JUEGO: UNA NECESIDAD VITAL11

El juego es una conducta espontánea, un derecho de los niños, una necesidad 

vital por medio de la cual interactúan consigo mismos, con las personas 

adultas, con sus pares y con los objetos. Es una actividad libre y flexible que 

les produce placer y bienestar permitiéndoles poner a prueba sus ideas e 

iniciativas ensayando respuestas para su innata curiosidad.

Jugando, los niños conocen y aprenden, satisfacen su necesidad de actuar, se 

sienten protagonistas, toman decisiones, experimentan, ponen en práctica sus 

destrezas y habilidades, su imaginación, inteligencia, creatividad, emociones 

y afectos.

En esta etapa de la vida lo más importante que 
tiene que hacer un niño es jugar en respuesta a 
motivaciones lúdicas internas que le exigen pequeños 
o grandes esfuerzos. Se trata de una actividad que 
le implica cumplir con determinados propósitos 
que se impone y acepta libremente, que puede 
cambiar y negociar desarrollando la autonomía y la 
confianza en sí mismo. El juego constituye para el 
niño/a una función totalizadora, favorece su control 
físico y mental y promueve su equilibrio emocional. 
El proceso del juego es para los niños y niñas más 
importante que el resultado final.

11 Consejo Coordinador de la Educación en la Primera Infancia, “El juego: Una necesidad vital”, en Marco curricular 
para la atención y educación de niñas y niños uruguayos. Desde el nacimiento a los seis años (Uruguay: 
Mastergraf, 2014). 55-58.

ORGANIZA Y REGISTRA  
LO QUE COMPRENDISTE
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En bebés, durante el primer año de vida resulta fundamental la presencia 

de un otro sensible que los invite a jugar, con disponibilidad física y con 

un rostro sonriente, en tiempos y espacios con significados compartidos 

(intersubjetividad).

Ese otro sensible ha de presentarle al niño objetos para ser utilizados desde 

un uso no habitual, coloridos, sonoros, con movimiento, de diferente peso, 

consistencia y textura que se puedan chupar, golpear, arrastrar, poner y 

sacar, arrojar y levantar, abrir y cerrar, armar y derribar.

Las personas adultas que se relacionan con niños y niñas pequeños han de 

comprender sus necesidades de juego, favoreciendo el despliegue de sus 

potencialidades mediante el desarrollo de esta actividad.

Es importante respetar al niño pequeño y su derecho 
a crecer, desarrollarse y aprender de manera integral 
en ambientes de juego, generando conciencia de ello 
entre las personas adultas, incluidas las familias, los 
maestros, educadores y las comunidades.

12 María Victoria Peralta,  Una pedagogía de las oportunidades (Santiago de Chile: Andrés Bello, 2002), citado en 
Consejo Coordinador de la Educación en la Primera Infancia. “El Juego: Una necesidad vital”, en Marco  curricular 
para la atención y educación de niñas y niños uruguayos. Desde el nacimiento a los sesis años, 55. Uruguay: 
Mastergraf, 2014.

Es necesario tener en cuenta que, por tratarse de un período más fértil y 

a la vez más vulnerable del desarrollo, la atención y educación desde el 

nacimiento a los seis años posee especificidades que la dotan de identidad, 

entre ellas, el lugar de privilegio otorgado al juego. En ocasiones, “la sobre 

escolarización que experimenta este nivel, mengua en parte el uso de este 

gran recurso que es un fin para los niños y las niñas”.12

Jugando se aprende.

Es necesario que las personas adultas reconozcan el valor del juego en sí 

mismo, como la manera peculiar de interactuar con el mundo, de conocer 

y aprender qué caracteriza a la primera infancia. Las niñas y los niños 

PRIMERA INFANCIA.
EL JUEGO, UNA EXPERIENCIA 
DE APRENDIZAJE
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pequeños aprenden jugando y juegan para aprender. Su interacción con los 

objetos es esencialmente lúdica. Mientras juegan, investigan y comprenden 

cómo es el mundo, cómo son los demás, cómo son ellos mismos y cómo 

funcionan las cosas.

La actividad física y mental que se produce durante el juego contribuye 

a la maduración del sistema nervioso, base fisiológica del desarrollo y el 

aprendizaje. Favorece el desarrollo:

• Intelectual: al observar, explorar, analizar, comprobar, construir, 

relacionar, descubrir, simbolizar.

• Motor: al moverse y manipular.

• Creativo: al expresar fantasías, imaginar, representar, crear y recrear.

• Social: al favorecer la comunicación y las interacciones entre personas.

• Emocional: al sentir y expresar las emociones.

• Del lenguaje: al hablar consigo mismo y dialogar con los demás.13

Mientras juegan en interacción con un entorno rico en oportunidades como 

el que les ofrece el siglo XXI, adquiere conocimientos de todo tipo […].

Ejercitan sus habilidades motrices y desarrollan actitudes de confianza y 

13 Montserrat Anton, Planificar la etapa de 0-6 Compromiso de sus agentes y práctica cotidiana (Barcelona: Graó, 
2011), citado en Consejo Coordinador de la Educación en la Primera Infancia. “El juego: una necesidad vital”, en 
Marco  curricular para la atención y educación de niñas y niños uruguayos. Desde el nacimiento a los sesis años, 
55. Uruguay: Mastergraf, 2014.

El juego constituye una situación privilegiada para 
potenciar el desarrollo y promover aprendizajes 
porque se produce por motivación intrínseca, 
resultando una actividad gratificante, significativa y 
funcional. Como principio educativo es un postulado 
vigente desde los orígenes de la Educación Inicial. 
En los programas y modalidades de atención y 
educación para la primera infancia es importante 
resguardar la forma de aprender por descubrimiento 
y de manera integral que tienen los niños pequeños, 
en contextos lúdicos y con sentido para ellos.
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negociación. Es importante promover, a lo largo de la primera infancia, el 

juego entre niños de diferentes edades ya que este tipo de interacciones lo 

enriquece y complejiza.

[…]Las personas adultas, respetuosas, no invasivas 
pero sí disponibles desempeñan un rol activo y 
comprometido durante el juego, coordinando, 
apoyando, provocando situaciones, introduciendo 
preguntas que generan desequilibrio, ampliando, 
enriqueciendo y favoreciendo la construcción de 
nuevos aprendizajes. Los niños deben poder tomar 
decisiones en relación al juego, optando entre 
diversas alternativas de acuerdo a sus intereses, 
motivaciones, deseos y posibilidades, desarrollando 
su singularidad en ambientes de libertad donde les 
resulte posible construir y afirmar su autonomía.

Desde la perspectiva de la enseñanza y los aprendizajes, el juego posee 

diversas funciones:

• Permite conocer al niño, sus fortalezas y aquellos aspectos que es 

necesario potenciar.

• Es el medio ideal para promover la integración sociocultural, 

favoreciendo la comprensión del mundo, de sí 

mismo y de su relación con los otros.

• Es un canal privilegiado de comunicación, 

expresión y creatividad.

• Favorece la práctica de valores expresados 

en forma de reglas que devienen en 

normas de convivencia.

En el ambiente familiar, comunitario y en los programas de 

atención y educación para niños desde el nacimiento a los seis años se han de 

destinar tiempos y espacios para el juego espontáneo y organizado. Se han 

de implementar ambientes de respeto y promoción del juego, acogedores, 

seguros y zonificados con posibilidades para jugar solo o en grupo.

Es el medio ideal para promover la integración sociocultural, 

favoreciendo la comprensión del mundo, de sí 

Es un canal privilegiado de comunicación, 

Favorece la práctica de valores expresados 

en forma de reglas que devienen en 

En el ambiente familiar, comunitario y en los programas de 
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