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Presentación

El Consejo Nacional de Fomento Educativo (Conafe), a través de la Educación Ini-
cial, brinda, en comunidades de alta y muy alta marginación, atención a madres, 
padres, embarazadas y/o cuidadores de niñas y niños desde la gestación hasta 
los tres años once meses de edad, con un Modelo Educativo que, al respetar la 
diversidad cultural, promueve prácticas de crianza en congruencia con el interés 
superior de las niñas y niños. 

Los planteamientos que se presentan en esta guía tienen sustento en documen-
tos de diversa índole, principalmente en tres proyectos de investigación1: en la Es-
trategia de Estudio en Campo2 y en resultados de la investigación reciente sobre 
cómo son y cómo aprenden las niñas y los niños pequeños3. También se retoman 
las observaciones generales y específicas formuladas por diversos especialistas 
de México y otros países, así como las aportaciones de figuras educativas que 
participaron en distintas discusiones académicas.

Este material tiene el propósito de guiar a las promotoras educativas en su in-
tervención con los participantes en las sesiones de Educación Inicial a través de 
dos planteamientos fundamentales: una Metodología para reflexionar sobre las 
prácticas de crianza en las sesiones de Educación Inicial, y una propuesta para 
favorecer las interacciones de los adultos con los niños y entre los niños mediante 
el juego.

Al acompañar la crianza de las niñas y los niños, el Conafe promueve que los 
adultos se relacionen con ellos de manera afectiva y respetuosa. Esto favorece 
el diálogo, la contención, la explicación y la participación y, de igual manera, su 
desarrollo integral. Con ello, el Conafe promueve una cultura de atención a la pri-
mera infancia.

1 Evaluación de impacto realizada por el Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE), Fortaleci-
miento del modelo de Educación Inicial del Conafe UNICEF/CIESAS, Proyecto: análisis teórico metodológico del 
modelo de Educación Inicial del Conafe para su fortalecimiento.
2 Una Estrategia de acercamiento al campo en la que se observó directamente la intervención de promoto-
ras educativas del Estado de Querétaro. Su implementación se llevó a cabo en 2015.
3 Jerome Bruner, Alison Gopnik, Anna Lucía Campos, Feggy Ostrosky, María Emilia López, Francesco Tonnuci, 
Victoria Peralta, Lourdes de León Pasquel, María Bertely, Barbara Roogoff, Jack P. Shonkoff, entre otros.
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Introducción

Acompañando la crianza. Guía para el desarrollo de las sesiones de Educación 
Inicial, se organiza en tres secciones: 

En la primera, se describen las características y organización de las sesiones de 
Educación Inicial y se explican los diferentes tipos para atender a:

• Las familias (en la reflexión acerca de las prácticas de crianza).
• Las niñas y niños que asisten a las sesiones (para fortalecer las interacciones, 

su desarrollo y aprendizajes mediante el juego).
• Las embarazadas.
• Los hombres interesados en la crianza de niñas y niños.

En la primera sección, se describen también el número de sesiones a lo largo de 
un ciclo operativo, la organización de las actividades, así como los tiempos por 
tipo de sesión.

En la segunda sección, se describen las características de las Sesiones de Inicio 
y de Evaluación del ciclo operativo, planeadas por las promotoras educativas.

En la tercera sección, se incluyen pautas para trabajar con las familias de Educa-
ción Inicial, es decir, ideas para acompañar la crianza, que se presentan a través 
de fichas informativas, de experiencias y de actividades para desarrollar durante 
las sesiones con las familias, las embarazadas y con los hombres interesados en 
la crianza de las niñas y los niños. El uso de estos recursos depende, por una par-
te, de las necesidades que plantea el grupo, pero también de la promoción de 
prácticas de crianza. Las fichas que se incluyen en esta guía ofrecen información, 
recomiendan actividades a realizar con las niñas y los niños durante las sesiones 
y en el hogar, y buscan involucrar a todos los miembros de la familia en la crianza.

Las fichas son un apoyo para el desarrollo de las sesiones y cobran sentido cuan-
do la estructura educativa las analiza, discute y adapta su contenido a la propia 
realidad. Por ello, la acción que realicen las promotoras es clave para lograr los 
propósitos que el Conafe ha trazado, como parte de la atención a las niñas y los 
niños.
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Sección I. Características y organización de las  
sesiones de Educación Inicial
Las sesiones de Educación Inicial son espacios dedicados a las familias. En estas 
participan adultos, niñas y niños, y se reflexiona acerca de diferentes prácticas 
de crianza; se fomenta la interacción entre los miembros de la familia mediante 
el juego; se revisan y promueven prácticas de crianza que contribuyan tanto al 
desarrollo integral de las niñas y los niños, como al enriquecimiento del desarrollo 
humano de los adultos, y al fortalecimiento de vínculos comunitarios. 

Las sesiones se inician con la participación de al menos cinco adultos acompa-
ñados de niñas y/o niños de hasta 3 años y 11 meses de edad. Su duración mínima 
es de dos horas y su periodicidad es dos veces por semana durante nueve me-
ses. El horario, los días y el lugar para realizar las sesiones se acuerda con las y los 
participantes.

Sesiones que conforman el ciclo operativo
A lo largo de un ciclo operativo, se desarrollan 62 sesiones con las familias. Esta can-
tidad solo puede disminuir por circunstancias de fuerza mayor: desastres naturales 
o situaciones de emergencia nacional. Con el propósito de promover la participa-
ción de los hombres en la crianza, se conforman grupos específicos con ellos en 
seis sesiones, de dos horas cada una, durante un semestre. Asimismo, se conforma 
un grupo dedicado a embarazadas, para quienes se realiza una sesión mensual de 
dos horas durante los meses de octubre a febrero y en el mes de mayo.

Así, se desarrollan tres tipos de sesiones:

• Sesiones con familias, dirigidas a las madres, padres, cuidadores, niñas y niños.
• Sesiones para fomentar el involucramiento de los hombres en la crianza.
• Sesiones con embarazadas.4

Para el desarrollo de las sesiones, te apoyarás en:

a. Una Metodología para  reflexionar acerca de las prácticas de crianza, que te 
ayudará a guiar a los adultos para promover esta reflexión.

b. Una Metodología basada en el juego para ofrecer atención a las niñas y los 
niños, fortalecer sus interacciones, su desarrollo y aprendizajes a través del 
juego.

4 Cuando se conforman grupos de hombres o embarazadas.
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c. Una Secuencia de actividades para desarrollar las sesiones que involucren a 
los hombres en la crianza y orienten a las embarazadas en esta etapa.

Durante un ciclo operativo, las sesiones se organizan de la siguiente manera:

Figura 1. Sesiones que conforman el ciclo operativo de Educación Inicial.

Inicio de ciclo  
operativo
3 sesiones

(Integración grupal, 
establecimiento de 
la forma de trabajo 
y preparación del 
ambiente para las 

sesiones)

Evaluación final
1 sesión

(Con madres,  
embarazadas, 

padres, cuidadores, 
niñas y niños)

Embarazadas
6 sesiones a  

partir de octubre
Se realizará una 
sesión extraordi-
naria cada mes 

para otorgar 
atención espe-

cífica a embara-
zadas.

Hombres
6 sesiones a  

partir de enero
En los casos 

donde los padres 
y/o cuidadores 
decidan reunir-
se de manera 
independiente, 

buscando que se 
integren al grupo 
de familias para 
el siguiente ciclo 

operativo

* Inluyendo las tres sesiones de inicio y la sesión de evaluación final.

Familias
62* sesiones

(Dirigidas a madres, 
embarazadas, 

padres, cuidadores, 
niñas y niños)

2 sesiones  
semanales
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Sesiones dirigidas a las familias
En Educación Inicial se reconocen los saberes que tienen las madres, padres, em-
barazadas, cuidadores, niñas y niños. A partir de ello, sin prejuzgar o descalificar, 
se reflexiona acerca de las prácticas de crianza considerando el interés superior 
de las niñas y los niños. 

Para las sesiones con familias, se cuenta con una Metodología para reflexionar 
acerca de las prácticas de crianza en las sesiones de Educación Inicial, con cua-
tro fases: 1) Construcción de la agenda, 2) Descripción y análisis de prácticas de 
crianza, 3) Ampliar perspectivas sobre la crianza y 4) Valoración y toma de de-
cisiones de prácticas de crianza. A partir de estas fases, se revisan las prácticas 
cotidianas para el cuidado, atención e interacción con las niñas y los niños.

Figura 2. Metodología para reflexionar acerca de las prácticas de crianza.

Para analizar las prácticas de crianza en las sesiones de Educación Inicial, se plan-
tean preguntas detonadoras que llevan a las y los participantes del grupo a co-
nocer lo que saben y lo que hacen para criar a sus hijas o hijos.

Fase 2
Descripción y análisis 

de las prácticas  
de crianza

Fase 1
Construcción  
de la agenda

Fase 3
Ampliar perspectivas 

sobre la crianza

Fase 4
Valoración y toma  

de decisiones de las 
prácticas de crianza
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Fase 1. Construcción de la agenda

Una vez que se ha conformado el grupo, se generó un clima de confianza y res-
peto, y se establecieron acuerdos básicos en relación con la confidencialidad, la 
asistencia y la participación, se da inicio a la fase 1, donde los participantes hablan 
acerca de todo lo que hacen las niñas y los niños en la vida cotidiana. A partir de 
ello, se elabora una agenda, la cual es el instrumento que organiza el contenido 
que será abordado en las sesiones.

Se parte de las acciones de las niñas y los niños porque, derivado de ellas, los 
adultos responden con una o varias acciones que dan lugar a la crianza. Para 
construir la agenda, es necesario guiar a los participantes con preguntas que los 
ayuden a hablar de lo que hacen las niñas y los niños y decidir con qué se inicia 
la revisión.

El proceso de elaboración de la agenda se compone de dos momentos en los 
que el grupo tiene una participación colaborativa:

Figura 3. Fase 1. Construcción de la agenda.

Propósito de la fase:
Construir, con el grupo de madres, embarazadas, padres y/o cuidadores, 
una agenda temática, a partir de la descripción de las diferentes accio-
nes que cotidianamente hacen las niñas y los niños, y así organizar los 
contenidos a revisar a lo largo del ciclo operativo.

¿Qué hacen las niñas y los  
niños en la vida cotidiana?

¿En qué situación realizan  
las acciones?

¿Cómo?¿Cuándo?¿Dónde?

¿Con qué iniciamos?

Segundo momento

Primer momento

Fase 1
Construcción  
de la agenda

Descripción de las acciones 
que hacen las niñas y los  

niños en lo cotidiano

Agenda de acciones que ha-
cen las niñas y los niños
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• Primer momento. Descripción de lo que hacen las niñas y los niños cotidiana-
mente y en qué situación lo realizan. Para iniciar la construcción de la agenda, 
las preguntas guía son: 

¿Qué hacen las niñas y los niños en la vida cotidiana?
¿En qué situaciones realizan las acciones?

Estas preguntas se pueden responder a través de diferentes actividades: por me-
dio de dibujos, escritos (descripciones), de manera oral o a través de un juego. Lo 
importante es que cada participante identifique y describa lo que hacen cotidia-
namente las niñas y los niños, y las situaciones en las que se da la acción (con 
otras personas, solos, fuera o dentro del hogar, en la comunidad, en un espacio 
abierto, durante el día o por la tarde, en la temporada de siembra, cuando sienten 
miedo, alegría, tristeza, etcétera.). Para apoyar las descripciones conviene pre-
guntar ¿cómo?, ¿cuándo?, ¿dónde? 

Ejemplo de las acciones que hacen las niñas y los niños:

Ilu
st

ra
ci

ón
: ©

 S
hu

tt
er

st
oc

k
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• Come mejor cuando estamos todos en la mesa 
con ella 

• Pelea cuando no le prestan cosas que quiere 
• Duerme cuando lo acompaño 
• Patea dentro mi vientre cuando escucha la voz de 

su papá 
• Come con las manos porque no puede utilizar los 

cubiertos 
• Juega solo 
• Duerme cuando se le lee un cuento 
• Platica y quiere que le pongan atención 
• Muerde porque le están saliendo los dientes 
• Come cuando tiene hambre y pide 
• Platica y para que lo escuchemos interrumpe las 

conversaciones de los adultos 
• Muerde cuando le doy pecho 
• Platica solo o con sus juguetes 
• Juega con los trastes de la cocina 
• Juega con el agua en el patio de la casa 
• Juega con la tierra 
• Juega con sus hermanos 
• Pelea con sus hermanos 
• Muerde cuando está enojado 
• Pelea cuando agarran sus juguetes 
• Muerde cuando no le dan lo que quiere 
• Se lava los dientes 
• Hace del baño

Se registran todas las aportaciones, se agrupan las acciones por coincidencia;5 es 
decir, seguramente varios padres mencionan una misma o varias acciones.
 

5 Esta agrupación puedes realizarla en un momento posterior, al término de la sesión.
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Para agrupar las acciones se presenta el siguiente ejemplo:

Acciones de los niños

• Come mejor cuando estamos to-
dos en la mesa con ella.

• Come con las manos porque no 
puede utilizar los cubiertos.

• Come cuando tiene hambre y pide.

• No quieren comer.

Acción agrupada

(3 niños) Comen mejor cuando es-
tamos todos en la mesa con ellos.

(2 bebés) Usan las manos porque no 
pueden utilizar aún los cubiertos

(3 niñas) Piden de comer cuando 
tienen hambre. 

(2 niñas y 1 niño) No quieren comer.

Para cerrar este primer momento, se hace la observación de que las acciones 
que hacen las niñas y los niños en la vida cotidiana son similares, pero se pre-
sentan diferentes prácticas por el contexto donde viven (costumbres, familia, 
cultura, etcétera).

• Segundo momento. ¿Con cuál acción de la agenda consideran que podemos 
iniciar?

Una vez agrupadas las acciones, se acuerda con el grupo el orden de la agenda. 
Para organizar las acciones y agendarlas, conviene numerarlas y, de manera co-
lectiva, elegir con cuál iniciar. Es importante evitar inconformidades al no coinci-
dir en algún interés personal, por ello conviene mencionar al grupo que, durante 
el ciclo operativo, se abordarán las diferentes acciones e incluso, si se acordó un 
orden y posteriormente se desea modificarlo, es posible hacerlo si así lo decide 
el grupo.



18

Acompañando la

CRIANZA

Al término de cada acción que se trabaje, es necesario revisar la agenda con el 
grupo, especialmente si cambian los integrantes. Se puede utilizar la misma des-
cripción de acciones creada al principio y retomar las aportaciones de nuevos 
integrantes. 

Fase 2. Descripción y análisis de las prácticas de crianza

Propósito de la fase:
Analizar las prácticas de crianza que se derivan de las acciones de las 
niñas y los niños, a fin de reconocer su origen e intención.

En la fase anterior se construyó la agenda. La segunda fase tiene dos momentos: 
a) Descripción de las prácticas de crianza y b) Análisis de las prácticas de crianza.

Ejemplo de una agenda de grupo:

Agenda de las acciones que hacen las niñas y los niños

1. Come mejor cuando estamos todos en la mesa con ella/él/ con las manos 
porque no puede utilizar los cubiertos/ cuando tiene hambre y pide.

2. Duerme cuando lo acompaño/ cuando hay luz/ cuando se le lee un cuento.
3. Platica y quiere que le pongan atención/ interrumpe las pláticas de los 

adultos/ habla solo o con sus juguetes.
4. Juega con los trastes de la cocina/ con el agua en el patio de la casa/ con 

la tierra/ con sus hermanos/ sola(o).
5. Pelea con sus hermanas(os)/ cuando agarran sus juguetes/ cuando no le 

prestan cosas que quiere.
6. Muerde cuando le doy pecho/ porque le están saliendo los dientes/ cuando 

está enojada(o)/ cuando no le dan lo que quieren.
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¿Qué haces cuando la niña  
o el niño realiza esa acción? 
¿Cómo lo haces? ¿Cuándo lo 

haces? ¿Quién(es) lo hace(n)?

¿Por qué haces lo que haces? 
¿De dónde lo aprendiste?  

¿Cuál es tu intención al  
hacerlo de esa manera?

Segundo momento. Análisis  
de la práctica de crianza

• Origen de tus prácticas
• Intención de tus prácticas 

de crianza

Primer momento. Descripción  
de las prácticas de crianza

Fase 2
Descripción  
y análisis de  
las prácticas  

de crianza

Origen de la práctica  
de crianza

Saberes, creencias,  
costumbres, valores, 

elementos de la cultura  
y contexto

Intención de la práctica  
de crianza

Lo que saben y hacen  
los padres para criar a sus  

hijas e hijos

Figura 4. Fase 2. Descripción y análisis de las prácticas de crianza.

• Primer momento. Descripción de las prácticas de crianza

Para iniciar la descripción de las prácticas de crianza, se pregunta al grupo: 
¿Qué haces cuando la niña o el niño realiza esa acción?

Ejemplos:

• ¿Qué haces cuando Josué come cosas que no le gustan en la casa de su abue-
la, y en su casa no lo hace? 

• ¿Qué haces cuando María come con las manos porque aún no puede usar los 
cubiertos?

Lo que hacen las niñas y los niños
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• ¿Qué haces cuando Sofía no quiere comer?

Los participantes deben describir lo que hacen cuando la niña o el niño realiza 
esa acción. De acuerdo con la acción que realizan las niñas y los niños, las ma-
dres, padres, embarazadas y/o cuidadores, actúan de manera distinta; por ello es 
necesario prestar atención a lo que dicen y tomar notas. Es muy importante que 
se registre lo que los adultos mencionan, ya que esta información te servirá para 
dar acompañamiento a las prácticas de crianza del grupo. Es necesario llevar un 
registro como el siguiente:

Situación en la que las niñas  
y los niños comen….

Las prácticas de crianza que hacen 
 madres, padres y/o cuidadores respecto  

a la acción de niñas y niños:

Con los demás miembros  
de la familia

María: Lo integro a la conversación de quie-
nes estamos comiendo.
Rosa: Le pregunto si le gusta lo que come.
Martha: Lo felicito porque ha aprendido a 
comer en la mesa con todos los miembros 
de la familia.
Lucía: Cuido que coma correctamente.

Cuando ellos quieren

Lucía: Tengo que calentar la comida hasta 
que él quiere comer.
Rosa: No me preocupa, siempre y cuando 
vea que al final del día hizo sus comidas, 
aunque no sea con el resto de la familia.
Norma: No permito que haga su voluntad, 
sino que se ajuste a los horarios que tene-
mos en casa para comer.
Rosa: Lo dejo porque es cuando él siente 
hambre.

Registro de las prácticas de crianza del grupo
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Situación en la que las niñas  
y los niños comen….

Las prácticas de crianza que hacen 
 madres, padres y/o cuidadores respecto  

a la acción de niñas y niños:

Con las manos

Rosa: No me preocupa porque me interesa 
que empiece a hacerlo, sin que dependa de 
mí o de otra persona.
Lucía: ¡Me molesta y lo regaño porque se 
mancha todo!… Le lavo inmediatamente las 
manos y le digo que no tiene que comer así.
María: Le festejo y le doy palabras alenta-
doras porque está al fin comiendo por  
él mismo.

Cosas que no le gustan 
las come en la casa de su 
abuela y en su casa no lo 
hace

Ana: Cuando llegamos a la casa lo regaño 
porque con su abuela se come las cosas 
que no le gustan y acá en la casa no.
Rosa: Le reconozco su esfuerzo por probar lo 
que no le gusta y que en la casa podemos 
preparar los alimentos igual.

Toma leche materna  
(amamantan)

Lucía: Disfruto mucho estos momentos con 
mi hijo y aprovecho para acariciarlo y con-
versar con él, a veces hasta le canto.
Martha: Lo hago de manera muy apresu-
rada porque a veces quiere comer cuando 
tengo que hacer otra actividad de la casa.

No quiere comer…
… porque quiere seguir  
jugando
…cuando el adulto le ofrece
…porque no tienen hambre

Norma: Le pego y lo obligo a que coma y 
hasta que termine, dejo que se vaya.
María: Le digo que si come bien, le daré un 
premio.
Lucía: Le pregunto por qué no quiere comer, 
no le insisto y espero hasta que él me pida 
cuando quiera comer.
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Los registros pueden ser extensos o breves, de acuerdo a la forma que sea más 
fácil concentrar y recuperar la información.

• Segundo momento. Análisis de las prácticas de crianza

Consiste en analizar las prácticas de crianza que el grupo ha descrito hasta el 
momento. Una vez que se cuenta con el registro de las prácticas de crianza del 
grupo, se cuestiona a los participantes con las siguientes preguntas guía: ¿Por 
qué hacemos lo que hacemos en la crianza de nuestros hijos? ¿Dónde lo apren-
dimos? ¿Cuál es el origen?

Estas preguntas permitirán indagar acerca de dónde aprendieron las prácticas 
de crianza. En algunos casos, los participantes dirán que realizan aquellas que 
aprendieron de su familia (sus padres, abuelos, etcétera), o son costumbres de 
la comunidad; quizá de otros referentes como: médicos, personas mayores, líde-
res de la comunidad e incluso de los medios de comunicación (radio, televisión, 
libros, revistas o internet). Dado que las prácticas de crianza son personales, cada 
participante deberá brindar su propia respuesta a estos cuestionamientos. Por 
otra parte, es necesario que cada participante descubra; ¿Qué intención tiene al 
realizar esa práctica?,  ya que, detrás de toda acción de crianza, hay un interés 
del adulto hacia el niño. Sin embargo, no siempre se es consciente de ello, por lo 
que es importante que los adultos identifiquen qué quieren lograr, se detengan 
a revisar por qué hacen lo que hacen con las niñas y los niños. Para ello se plantea 
la siguiente pregunta: ¿Cuál es su intención al hacerlo de esa manera?
 
Este análisis sobre la intención de sus prácticas de crianza, también mostrará una 
gran diversidad de respuestas. Las acciones sobre la crianza buscan influir en la 
vida de las niñas y los niños, y en general responden a los deseos e ideas de los 
adultos sobre lo que consideran que puede ser “mejor” o “necesario” para ellos.

En este primer momento es necesario tener presente lo siguiente:
1. Las descripciones serán acerca de todo aquello que hacen cuando 

sus hijas e hijos realizan diferentes acciones en la vida cotidiana. Esas 
son sus prácticas de crianza.

2. Es necesario realizar un registro y organización de las diferentes prác-
ticas ello será de gran ayuda para el desarrollo de la Fase 3.

3. Es importante ubicar a las mamás, papás o cuidadores de acuerdo con 
las prácticas que realizan, ya que, en otro momento, se retomarán para 
el acompañamiento que se brinde a los integrantes del grupo, cuando 
establezcan compromisos en relación a sus prácticas de crianza.
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6 No es necesario que en este segundo momento, las y los promotores realicen un registro. Los ejemplos que 
se incluyen son solo un referente de la información que puede generarse en el grupo.

Ejemplos6:

Segundo momento: origen de la práctica

Ejemplo 1
¿Por qué algunas de ustedes les preguntan a sus hijos cuándo y qué quieren 
comer? ¿Dónde lo aprendieron?

Respuesta: “Porque, si no tiene hambre, no se va a comer la comida, y lo apren-
dí porque mis papás me obligaban a comer y yo no quiero hacerle lo mismo 
a mi hijo”. 

Ejemplo 2
¿Por qué para algunas de ustedes es importante que los niños coman en un 
horario establecido? ¿Dónde lo aprendieron?

Respuesta: “Porque el doctor alguna vez me dijo que era necesario establecer 
horarios para que se acostumbrara, y es algo que siempre se ha hecho en mi 
familia y la de mi esposo”.

Segundo momento: intención de la práctica de crianza

Ejemplo 1
¿Con qué intención las mamás les preguntan a sus hijos cuándo y qué quieren 
comer?

Respuesta: “Porque quiero que sepa tomar decisiones”, “Me interesa que coma, 
no importa que no sea la hora en que todos comemos”.

Ejemplo 2
¿Por qué para algunas de ustedes es importante que los niños coman en un 
horario establecido?

Respuestas: “Porque tiene que aprender que hay horarios para comer, y no a 
cualquier hora”, “Para que el niño no pase tanto tiempo sin alimento y crezca 
bien”.
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Analizar las creencias busca conocer el origen y la intención de la práctica de 
crianza, es decir, de dónde surge (costumbres de la comunidad o familia, res-
puesta al contexto en el que viven) y cuál es su intención de hacer eso que hacen 
con las niñas y niños (propósito de la práctica de crianza). Ambos análisis nos 
ayudarán a conocer la noción de niña y niño que tienen los padres o cuidadores.

Es probable que, a partir del análisis de las prácticas de crianza, surjan y se expre-
sen dudas sobre cuál es la forma “correcta” de criar a las niñas y los niños. Es im-
portante aclarar a los padres que existen diferentes maneras de proteger, cuidar 
y educarlas(os); que en el transcurso de las sesiones, juntos reconocerán otras 
experiencias de crianza que los ayudarán a determinar lo que consideren mejor 
para su familia, y sobre todo saber y promover aquello que respete el interés su-
perior y el desarrollo integral de las niñas y niños. 

Es importante que los padres sientan confianza y reconozcan que las sesiones de 
Educación Inicial son un valioso espacio para dialogar, analizar, compartir y forta-
lecer sus prácticas de crianza sin imponer lo que se tiene que hacer.  

Fase 3. Ampliar perspectivas sobre la crianza

Propósito de la fase:
Ofrecer información a las familias sobre pautas y experiencias de crian-
za, desde un marco de derechos de la infancia, que les permitan ampliar 
sus perspectivas.

En la fase anterior se habló acerca de lo que hacen los participantes para criar a las 
niñas y los niños, el origen e intención de dichas acciones. Es conveniente que, antes 
de iniciar la tercera fase, se realice un breve recuento de lo abordado en el grupo 
y se mencione que conocerán información sobre las acciones que se consideran 
“aceptables o deseables” para brindar atención a las niñas y los niños, las cuales se 
denominan Pautas de crianza. Asimismo, conocerán experiencias de madres, em-
barazadas, padres y abuelas que puedan generar empatía en torno a la crianza.

Ampliar las perspectivas acerca de la crianza significa mostrar a los participan-
tes diversas maneras de realizarla desde el enfoque de derechos de la infancia. 
Esto generará prácticas conscientes y respetuosas hacia las niñas y los niños que 
favorecerá su desarrollo integral. La información se presenta en un formato de fi-
chas de tres tipos: informativas, de experiencias de crianza7 y actividades, las cua-
les se encuentran en la sección III denominada Ideas para acompañar la crianza.

7 Algunas experiencias de crianza están disponibles en: https://conafecto.conafe.gob.mx/revista/index.html
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Las fichas informativas y de experiencias de crianza podrás compartirlas al grupo 
de participantes, de acuerdo con la práctica de crianza que se esté analizando, 
de tal manera que esta información pueda ser retomada por los padres para 
enriquecer sus propias prácticas. Cabe señalar que esta información es un re-
ferente para la crianza, lo que significa que los participantes podrán adoptarla 
y adaptarla a las condiciones de su familia, tomando en cuenta la influencia del 
contexto social y cultural en el que viven, sus creencias y sus saberes. Es decir, si 
consideran que es posible retomar aspectos de la información y experiencias, lo 
harán de acuerdo a su ritmo y sus posibilidades.

Por otra parte, las fichas de actividades podrás desarrollarlas también durante esta 
fase. Otra opción es implementar algunas de ellas en un momento posterior du-
rante la misma sesión. Estas actividades promueven la interacción entre adultos y 
niños y están enmarcadas en las Pautas de crianza con enfoque de derechos.

El siguiente esquema muestra los elementos a considerar para ampliar las pers-
pectivas sobre la crianza:

¿Qué puedo retomar para  
enriquecer lo que hago  

con mi hija/o?

¿Existen otras maneras  
de realizar la crianza?

• Brindar información sobre 
Pautas de crianza

• Conocer otras experiencias 
de crianza

• Actividades que promueven 
una crianza respetuosa

Fase 3
Ampliar 

perspectivas 
sobre la crianza

Pautas de crianza
¿Qué dice la investigación/
información relacionada 

con la práctica de crianza 
que se analiza?

Referentes sobre la crianza

Experiencias de crianza
¿Qué hacen otros padres  

o cuidadores en la crianza 
de sus hijos?

Actividades
¿Cómo puedo llevar a 

cabo prácticas de crianza 
respetuosas en mi hogar?

Figura 5. Fase 3. Ampliar perspectivas sobre la crianza.
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Es recomendable que selecciones con anticipación la ficha que te servirá para 
apoyarte en esta fase. Recuerda que podrá ser una ficha para trabajar con las 
familias (informativa), una de experiencia de crianza o una ficha de actividades. 
También prevé la manera en que compartirás la información de la ficha, conside-
rando que podrás apoyarte de otros recursos como videos, canciones, imágenes 
e incluso algún texto específico, cuando se trate de las fichas informativas.

A partir de la pregunta: ¿Existen otras maneras de realizar lo que hago?, se pre-
para a los participantes para conocer otras formas de criar a las niñas y los niños. 
La información se presentará como otras posibilidades, que ayuden a los parti-
cipantes a ampliar sus referentes y cuenten con alternativas para enriquecer o 
mejorar lo que hacen para criar a sus hijas e hijos.

Dependiendo de la ficha que utilices en esta fase, será la pregunta que plantees 
al grupo. Por ejemplo, si se trata de compartirles una ficha informativa sobre pau-
tas de crianza, la pregunta que plantearás será la siguiente: ¿Qué dice la inves-
tigación/información relacionada con la práctica de crianza que se analiza? Si 
la ficha es sobre una experiencia de crianza, puedes plantear la pregunta: ¿Qué 
hacen otros padres o cuidadores en la crianza?, por último, si seleccionas una fi-
cha de actividades, la pregunta que plantearás será: ¿Cómo puedo llevar a cabo 
prácticas de crianza respetuosas en mi hogar?

Una vez que abordaste el contenido de la ficha que seleccionaste, será impor-
tante que preguntes al grupo: ¿Qué puedo retomar para enriquecer lo que hago 
con mi hija/o?

Conocer, compartir experiencias y experimentar actividades con sus hijos, permi-
tirá a los participantes ampliar sus explicaciones para comprender lo que hacen 
respecto a la crianza e identificar algunos elementos deseables para enriquecerla.

Ten presente que…
La Educación Inicial que brinda el Conafe parte del reconocimiento de 
los saberes de madres, padres, embarazadas, cuidadores, niñas y niños, 
derivados de la interacción con su entorno social y cultural, mismos que 
ponen en práctica en todo aquello que hacen para criar a las niñas y los 
niños. No se trata de imponer la manera como se realizará la crianza, sino 
de ofrecer a padres o cuidadores información que les ayude a ampliar 
sus perspectivas y junto con ello, la revisión autocrítica de sus prácticas de 
crianza, de tal manera que logren hacer conciencia de la manera en que 
están criando a sus hijos.
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Fase 4. Valoración y toma de decisiones de las prácticas  
de crianza

Propósito de la fase:
Valorar las acciones de crianza con respecto al interés superior de las 
niñas y los niños, para plantearse compromisos encaminados a enrique-
cer sus prácticas y favorecer su desarrollo integral.

En las fases anteriores, los participantes del grupo identificaron sus prácticas de 
crianza; analizaron origen e intención y conocieron otras experiencias. De esta 
manera, cuentan con otros referentes, mismos que podrán influir en la valoración 
de sus prácticas de crianza y en la toma de decisiones: los dos momentos que 
conforman la fase 4.

El proceso de valoración de las prácticas de crianza implica poner en el cen-
tro a las niñas y los niños, con el fin de favorecer su desarrollo integral, al tomar 
en cuenta su cultura, lengua, sus conocimientos y derechos. Esto con el fin de 
que cada madre, padre y/o cuidador revise de manera personal el efecto de sus 
prácticas de crianza en la vida de las niñas y los niños, puesto que todo lo que se 
hace influye en ellos. Además de reconocer el efecto de las acciones, es necesa-
rio que cada participante del grupo decida qué hará en los siguientes días para 
fortalecer, modificar y enriquecer sus propias prácticas de crianza.
 
Para valorar las prácticas de crianza, las y los participantes deben estar cons-
cientes de dar prioridad a lo que piensan y requieren las niñas y los niños, es 
decir, comprender que sus propios intereses, deseos y/o preocupaciones como 
adultos no están por encima de los intereses o preocupaciones de las niñas y 
los niños. Es necesario revisar si lo que se hace en la crianza ofrece respuestas 
prontas, apropiadas y amorosas; si se guía y atiende a las niñas y los niños cuan-
do lo requieren, con amabilidad, atenta escucha y comprensión.

Una vez que se valoraron las prácticas de crianza, es necesario que los adultos to-
men decisiones, acerca de lo que es necesario modificar. Sin embargo, es proba-
ble que no todos se “den cuenta” de esto a partir del primer análisis de su práctica 
de crianza. Se requiere de un proceso de revisión continua que les lleve a recono-
cer lo que hacen, cómo interactúan con otras personas y los efectos que tienen 
en la vida de las niñas y los niños, para que logren tomar las mejores decisiones. A 
partir de ello, habrán de establecer para sí mismos, de manera voluntaria, com-
promisos en los cuales se concreten sus decisiones.
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¿Cómo les afectan  
mis acciones?

Establecimiento de acciones 
voluntarias y personales

¿Qué haré?

Segundo momento. Tomo  
decisiones y me comprometo  

a realizarlas

Primer momento. Valoración 
de las prácticas de crianza

Fase 4
Valoración 
y toma de 

decisiones de 
las prácticas de 

crianza

Interés superior del niño

• ¿Cuál es la reacción de 
los niños a lo que digo 
y/o hago?

• Lo que hago ¿toma en-
cuenta la opinión, senti-
mientos y necesidades 
de los niños?

• Lo que hago ¿ejerce 
violencia (golpes, gritos, 
insultos, ignorar, aislar, 
entre otros) sobre la  
niña o el niño?

• Lo que hago ¿favorece  
la alimentación, salud  
y educación de la niña  
o el niño?

Considerando que todas  
mis acciones influyen  

significativamente en la vida  
de las niñas y los niños

Figura 6. Fase 4. Valoración y toma de decisiones de las prácticas de crianza.

• Primer momento: Valoración de las prácticas de crianza

Para dar inicio a la valoración de las prácticas de crianza, es necesario tener el 
registro de la fase 2 (prácticas de crianza de los participantes). A partir de este 
cada madre, padre y/o cuidador realizará su ejercicio de valoración. Para propi-
ciar ello se pregunta:  ¿Cómo afecta a las niñas y los niños lo que hago? Con la 
intención de profundizar en las respuestas de los participantes y guiarlos a valorar 
sus prácticas de crianza, se hacen las preguntas:



29

Guía para el desarrollo de las sesiones  
de Educación Inicial 

¿Cuál es la reacción de la niña o el niño con lo que le digo y/o hago? ¿Lo que hago 
toma en cuenta la opinión, sentimientos y necesidades de la niña o el niño? ¿Lo 
que hago ejerce violencia (golpes, gritos, insultos, ignorar, aislar) sobre las ni-
ñas o los niños?¿Lo que hago favorece la alimentación, salud y educación del 
niño o la niña?

Las preguntas son una guía para ti, puedes modificarlas o agregar otras, 
incluso se puede hacer algún juego o actividad, lo importante es que, efec-
tivamente cada adulto realice una revisión personal sin juzgar o criticar a 
los otros.

Es necesario ayudar a profundizar la valoración. Lo importante es que los inte-
grantes del grupo logren reconocer que todas las acciones de cuidado, atención, 
educación y socialización que hacen tienen un efecto en la vida de las niñas y los 
niños. Se aspira a que cada día encontremos maneras de relacionarnos, cuidarlos 
y educarlos para favorecer su desarrollo, donde se brinde una atención pronta, 
oportuna y amorosa. Como ejemplo pueden plantearse las siguientes preguntas:

Norma: Se enoja, llora y a veces, cuando lo siento a la mesa, patalea… eso 
no me gusta, quisiera que sólo se sentara a comer y ya.
Lucia: Se ve tranquilo, sabe que es la hora de comer y que, si no tiene 
hambre, después le daré.
Martha: Como le gusta comer con todos, se sienta con gusto. Desde muy 
chiquito comemos juntos y sabe que cuando termina de comer lo felicito; 
a veces me enseña que comió todo.
Rosa: Cuando le sirvo y no quiere comer, le digo que al rato me pida. Me 
entiende y después me dice que le sirva y come bien.
María: Casi siempre está feliz cuando comemos. Solo cuando tiene sueño 
se inquieta y come menos, pero después come mejor. Le gusta escuchar 
lo que hablamos.

¿Lo que hago toma en cuenta la opinión, sentimientos y necesidades  
de la niña o el niño?

Norma: Bueno, yo no le pregunto si quiere comer. Es malo para comer y 
casi siempre termina llorando.
Lucía: Yo si le pregunto o sirvo la comida y, si no quiere, después le doy, 
pero siempre come… rara vez no come.

¿Cuál es la reacción de la niña o el niño con lo que le digo y/o hago?
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Martha: Desde chiquito nos sentamos todos a la mesa, sabe que ya es hora 
de comer y espera que le diga que comió bien. Lo que hago no le hace daño.

¿Lo que hago ejerce violencia (golpes, gritos, insultos, ignorar, aislar,  
entre otros) sobre la niña o el niño?

Norma: Yo lo regaño y a veces le pego para que coma.
María: Casi siempre está feliz cuando comemos. Solo cuando tiene sueño 
se inquieta y come menos, pero después come mejor. Le gusta escuchar 
lo que hablamos.

¿Lo que hago favorece la alimentación, salud y educación  
de la niña o el niño?

Norma: Aunque lo regaño y le pego, come. Quiero que no se enferme, 
me desespero cuando no quiere comer o se ensucia. A veces tengo más 
paciencia.
Rosa: Darle de comer cuando me pide, le ayuda a alimentarse y a su sa-
lud, también sabe decir lo que quiere y come.

Cuando los padres, madres, embarazadas y/o cuidadores reconocen que algu-
nas de sus prácticas vulneran los derechos de los niños, es el mejor momento 
para replantear lo que hacen, mejorar la interacción adulto/niño e influir a favor 
de las niñas y los niños.

Es fundamental que el grupo esté seguro de que la intención no es juzgar o criti-
car; sino llevar a cabo una valoración para reconocer que lo que hacen afecta a 
sus hijas e hijos y replantearse otras maneras de actuar con ellas y ellos.

El interés superior del niño…
• Refiere a la satisfacción de los derechos de niñas y niños y los coloca 

por encima de cualquier interés para hacer efectivo el ejercicio de sus 
derechos.

• Implica un cambio de pensamiento en los adultos respecto a la no-
ción de niñas y niños.
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• Segundo momento: Toma de decisiones y establecimiento de compromisos

Una vez que las madres, padres y/o cuidadores valoran su práctica, es necesario 
que escuche opiniones sobre el análisis realizado hasta el momento. Posterior-
mente debe guiarse hacia una toma de decisiones consciente a fin de hacer lo 
“mejor” para sus hijas e hijos. Habrá madres, padres y/o cuidadores que requie-
ran más tiempo para reconocer sus acciones de crianza y tomar decisiones al 
respecto. Esto te demandará un acompañamiento más cercano con ellos, con 
el fin de identificar las dificultades o motivos por los cuales no externan sus pun-
tos de vista y una decisión sobre la forma en que crían a las niñas y los niños. Las 
siguientes preguntas pueden propiciar que los participantes piensen sobre sus 
posibilidades:

• ¿Qué puedes hacer para tomar en cuenta la opinión, sentimientos y necesi-
dades de la niña o el niño en lo que haces?

• ¿Qué puedes hacer para evitar dar golpes, gritos, insultos, ignorar o aislar, 
entre otros, a la niña o al niño?

• ¿Qué puedes hacer para favorecer la alimentación, salud y educación de la 
niña o del niño?

Es fundamental dar tiempo a los participantes para identificar qué pueden hacer. 
Posteriormente guíalos a tomar decisiones sobre lo que hacen y establecer un 
compromiso para realizarlas. Se puede plantear: “Considerando que todas sus 
acciones influyen significativamente en la vida de sus hijas e hijos, ahora, ¿qué 
hará?”

Es importante que cada integrante del grupo decida qué va a hacer y plantee ac-
ciones reales a las cuales se comprometa a llevar a cabo. Cada persona ha expe-
rimentado de diferente modo el análisis y valoración de sus prácticas de crianza y 
por consiguiente las decisiones y compromisos serán distintos en cada uno.

Sea cual sea la decisión que tomen los padres o cuidadores, deben ser conscientes 
de que el cambio respecto a la crianza de sus hijas e hijos les llevará tiempo, pero 
es importante que se comprometan a realizarlo. Se trata de establecer acciones 
personales, reales y voluntarias (compromisos), encaminadas a favorecer el 
mejor desarrollo de las niñas y los niños. Independientemente de cómo los padres 
establezcan sus compromisos (de manera verbal o por escrito), será necesario que 
al final de la sesión se registren para dar seguimiento a cada integrante del grupo.

En este momento de la fase, ten presente lo siguiente:
• Registra los compromisos que madres, padres y/o cuidadores deci-

dieron establecer. Anótalos en sus respectivos expedientes.
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Ejemplo:

Ahora, ¿qué haré?

Norma: Voy a ser paciente y avisarle que ya va a ser la hora de comer y luego 
me sentaré a comer con él.
Lucía: Le seguiré diciendo que, cuando tenga hambre, me pida que le dé de 
comer.
María: Seguiré procurando que comamos todos en familia.

Conocer las decisiones de los integrantes del grupo permitirá acompañarlos en 
la crianza. Si alguien no quiso expresar decisión y compromiso, podrá hacerlo 
más tarde. Otra estrategia es hacerlo por escrito. Sobre todo, se debe insistir que 
es fundamental que se realice aquello a lo que cada uno se comprometió.

Ten presente lo siguiente:
Retoma el registro de la fase 2 en el que se encuentra la descripción de 
las prácticas de crianza de los integrantes del grupo, para que incorpo-
res los compromisos que establezcan. Ello te permitirá brindar acompa-
ñamiento a las familias.

Para acompañar a los participantes en la crianza, es importante tomar nota de 
los compromisos.8 Una manera de registrarlos puede ser la siguiente:

8 Regístralos en el expediente de cada madre, padre, embarazada y/o cuidador.

Nombres de las 
madres, padres 
y/o cuidadores

¿Quiénes  
las realizan?

Descripciones de las  
prácticas de crianza 

¿Cuáles son las prácticas 
que realizan las madres, 
padres y/o cuidadores?

Compromisos  
¿Qué haré?

María
Lo integro a la conversa-
ción de quienes estamos 
comiendo.

Seguiré integrándolo en la 
conversación con los de-
más integrantes de la fami-
lia, a la hora de la comida.
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Nombres de las 
madres, padres 
y/o cuidadores

¿Quiénes  
las realizan?

Descripciones de las  
prácticas de crianza 

¿Cuáles son las prácticas 
que realizan las madres, 
padres y/o cuidadores?

Compromisos  
¿Qué haré?

Martha

Lo felicito porque ha 
aprendido a comer en  
la mesa con todos los 
miembros de la familia.

Continuaré reconociendo 
en mi hijo el hecho de que 
coma por sí solo.

Norma

No permito que haga su 
voluntad, sino que se ajus-
te a los horarios que tene-
mos en casa para comer.

Voy a ser paciente y avi-
sarle que ya va a ser la 
hora de comer y luego me 
sentaré a comer con él.

El grupo puede brindar apoyo a los demás integrantes, para que puedan acom-
pañarse unos a otros en el cumplimiento de los compromisos, al reiterar que es-
tán aprendiendo cosas nuevas. 

El cambio es un proceso que les llevará tiempo y enfrentarán diversas situa-
ciones, tanto al interior de sus familias como de la misma comunidad. De esta 
manera, concluye la última fase de esta metodología para revisar las prácticas 
de crianza.
 

Inicio de un nuevo análisis
Una vez que concluyeron la fase 4 y, antes de finalizar la sesión, destina un mo-
mento para preguntar al grupo si decide continuar con la siguiente acción esta-
blecida en la agenda que conformaron al inicio del ciclo operativo o si consideran 
necesario modificarla. 

Si acuerdan continuar con el orden de la agenda inicial, en la siguiente sesión se 
comenzará con la fase 2 (la fase 1 se omite, puesto que ya se tiene una agenda 
construida), que abrirá con la descripción de sus prácticas de crianza con base 
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en la siguiente acción de las niñas y los niños. Si, por el contrario, el grupo decide 
construir una nueva agenda, en la próxima sesión se trabajará con la fase 1 para 
rediseñarla. 

Es necesario que tomes en cuenta que, si se incorporan nuevas familias al grupo, 
hagas un recuento de lo que significa la agenda y por qué se construyó de esa 
manera, para que conozcan la dinámica de las sesiones y se integren al grupo 
con interés.

Una forma de confirmar o reordenar la agenda puede ser la siguiente:

1. Plantear al grupo de padres que se analizó determinada acción de las niñas y 
los niños.

2. Preguntar al grupo: ¿Quieren que continuemos con la siguiente acción?, seña-
lándola en la agenda o: ¿Consideran que debemos abordar otra de las que se 
encuentran consideradas en la agenda? Se debe escuchar los argumentos u 
opiniones de los integrantes del grupo.

3. Si se modifica el orden inicial de las acciones de las niñas y los niños, se deberá 
consensuar con el grupo el nuevo orden de la agenda. 

4. Finalmente se señala la acción que se trabajará a partir de la siguiente sesión.

Acompañamiento a los compromisos de madres, padres  
y cuidadores
Los compromisos que establezcan los participantes en torno a las prácticas de 
crianza requieren un acompañamiento que permita evidenciar los avances y 
dificultades que enfrentan para realizarlos. Estos tendrán un efecto en el desa-
rrollo de la niña o el niño, por ello es importante tener claro qué compromisos 
se plantearon los participantes y apoyarlos para revisar lo que han hecho. En la 
fase 2 se compartió la descripción de las prácticas de crianza, mientras que en 
la fase 4 se promovió el establecimiento de compromisos para cambiar, enri-
quecer o reafirmar sus prácticas. La recuperación de la información con res-
pecto a los avances y/o dificultades en relación con los compromisos, se puede 
realizar en los siguientes momentos:

1. En la sesión con familias, durante el momento Recuento de compromisos. Re-
visar el ejemplo de la organización de una sesión en la Tabla 1. Acompañamien-
to a los compromisos de los padres en la sesión.

2. En conversaciones fuera de la sesión y/o visitas domiciliarias.
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Tal vez al principio no te sea posible recuperar información de cada uno de los 
integrantes del grupo, pero se puede iniciar con aquellos casos que te parezcan 
más relevantes o se considere que es necesario ponerles mayor atención. Se po-
drá incorporar registros en el expediente de las madres, padres, embarazadas y/o 
cuidadores, que se conformó al inicio del ciclo operativo, lo cual ayudará a tener 
un seguimiento de cada integrante.

Avances y/o dificultades
Para recuperar los avances y/o dificultades de los participantes con respecto a 
sus compromisos, se conversa con el grupo, después de abordar las dos prime-
ras acciones de la agenda, cuando se tienen al menos dos compromisos esta-
blecidos por parte de madres, embarazadas, padres y/o cuidadores. Se tiene el 
apoyo de la Figura 6. Acompañamiento a los compromisos de los padres en las 
sesiones en esta guía. Es importante incorporar información en sus expedientes 
acerca de los avances y/o dificultades que enfrentaron en el cumplimiento de sus 
compromisos.

Un ejemplo para organizar y registrar la información sobre los avances de los 
compromisos de los padres o cuidadores es el siguiente: 

Nombres de 
las madres, 
padres y/o 
cuidadores

¿Quiénes  
las realizan?

Prácticas 
 de crianza 

¿Cuáles son las 
prácticas que  

realizan las  
madres, padres  
y/o cuidadores?

Compromisos  
¿Qué deciden ha-

cer en relación con 
lo que actualmente 
hacen para criar a 

sus hijas e hijos?
¿A qué pueden 

comprometerse?

Avances  
y/o dificultades 

¿Qué han logrado 
al realizar sus  

compromisos?
¿Qué dificultades 

enfrentan?

María

Lo integro a la 
conversación de 
quienes estamos 
comiendo.

Seguiré integrán-
dolo en la con-
versación con los 
demás integrantes 
de la familia, a la 
hora de la comida.

Mi niño convive más 
con nosotros y mi 
esposo también ya 
platica más con él.
En ocasiones no po-
demos comer todos 
juntos por el trabajo 
de mi esposo.
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Nombres de 
las madres, 
padres y/o 
cuidadores

¿Quiénes  
las realizan?

Prácticas 
 de crianza 

¿Cuáles son las 
prácticas que  

realizan las  
madres, padres  
y/o cuidadores?

Compromisos  
¿Qué deciden ha-

cer en relación con 
lo que actualmente 
hacen para criar a 

sus hijas e hijos?
¿A qué pueden 

comprometerse?

Avances  
y/o dificultades 

¿Qué han logrado 
al realizar sus  

compromisos?
¿Qué dificultades 

enfrentan?

Martha

Lo felicito porque 
ha aprendido a 
comer en la mesa 
con todos los 
miembros de  
la familia.

Continuaré reco-
nociendo a mi hijo 
el hecho de que 
coma por sí solo.

Mi hijo es más  
seguro al comer  
él solo.

Norma

No permito que 
haga su voluntad, 
sino que se ajuste 
a los horarios que 
tenemos en casa 
para comer.

Voy a ser paciente 
y avisarle que ya 
va a ser la hora de 
comer y luego me 
sentaré a comer 
con él.

Soy más paciente 
y ahora ya tomo 
en cuenta su opi-
nión para comer; 
aunque a veces mi 
esposo lo obliga a 
comer junto con 
nosotros.

Lucía

Tengo que  
calentarle de  
comer hasta que  
él quiere.

Le seguiré diciendo 
que cuando tenga 
hambre me pida 
que le dé de  
comer.

Sigo respetando su 
opinión y ahora mi 
familia me apoya. 
Ellos también le 
dicen que nos  
diga cuando  
tenga hambre.

Tercera acción de las niñas y los niños 
Al inicio de la sesión donde se retoma la tercera acción de las niñas y los niños, se 
destinan aproximadamente 40 minutos  para conversar con las madres, padres y/o 
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cuidadores acerca de los compromisos que establecieron a partir del análisis de las 
prácticas de crianza relacionadas con la primera acción de la agenda. Se trata de 
que puedan hablar sobre logros o dificultades que han enfrentado. Deben recuperar 
sus notas, a fin de poder acompañarlos.

Cuarta acción
Al inicio de la sesión donde se retoma la cuarta acción de las niñas y los niños, 
durante los primeros 40 minutos,9 se retoma con el grupo los avances, logros y/o 
dificultades que han tenido en el cumplimiento de los compromisos relacionados 
con las prácticas de crianza que establecieron para la segunda acción de las ni-
ñas y niños. Después se realiza el registro sobre ello, y así consecutivamente con 
las demás acciones que se retomen durante el ciclo operativo.
 
El siguiente esquema muestra el proceso para el acompañamiento a los com-
promisos de los padres:

Ampliar 
perspectivas 

sobre la 
crianza

Fase 3

Descripción  
y análisis de 
las prácticas 

de crianza

Fase 2

Valoración  
y toma de 

decisiones de 
la práctica 
de crianza

Fase 4

Ampliar 
perspectivas 

sobre la 
crianza

Fase 3

Construcción 
de la agenda

Fase 1

Descripción  
y análisis de 
las prácticas 

de crianza

Fase 2

Valoración  
y toma de 

decisiones de 
la práctica 
de crianza

Fase 4

Construcción 
de la agenda

Fase 1

Construcción 
de la agenda

Fase 1

Ampliar 
perspectivas 

sobre la 
crianza

Fase 3

Descripción  
y análisis de 
las prácticas 

de crianza

Fase 2

Valoración  
y toma de 

decisiones de 
la práctica 
de crianza

Fase 4

Ampliar 
perspectivas 

sobre la 
crianza

Fase 3

Descripción  
y análisis de 
las prácticas 

de crianza

Fase 2

Valoración  
y toma de 

decisiones de 
la práctica 
de crianza

Fase 4

Acción 1
40 minutos
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Acción 2
40 minutos

Acción 3
40 minutos

Construcción 
de la agenda

Fase 1

Figura 7. Acompañamiento a los compromisos de los padres en las sesiones.

9 40 minutos es el tiempo mínimo que podría llevarte la revisión de los compromisos. Dependerá de cada 
grupo el tiempo que pueda destinarse a esa actividad. Lo importante es lograr el propósito de la misma.
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En el espacio destinado para el acompañamiento a los compromisos de las fa-
milias durante las sesiones, se conversa con los participantes acerca de lo que 
se comprometieron a hacer con las niñas y los niños. Esta actividad se puede 
organizar a través de una plática en el grupo, donde cada participante comparte 
su experiencia en el cumplimiento de los compromisos o desarrolla un juego de 
asignar turnos para comentar los avances y dificultades sobre estos. También se 
puede conversar de manera individual con alguno de los padres, si así conviene. 
Es necesario evitar incomodarlos con demasiada insistencia. Se pueden hacer vi-
sitas domiciliarias para indagar sobre el avance o dificultades en el cumplimiento 
de sus compromisos.

A continuación, se presenta un ejemplo para organizar la sesión en la que se brin-
dará acompañamiento a los compromisos, en torno a sus prácticas de crianza. 

Sesión de acompañamiento a los compromisos de madres,  
padres y/o cuidadores

Actividad Adultos Niñas y Niños

Bienvenida 
10 minutos

Canción y/o juego grupal
*Considera la opinión de niñas y niños  

en la elección del juego o canción.

Recuento  
de compromisos

40 minutos

Diálogo entre promotora 
educativa y adultos.

Juego libre
(acompañado de  

preferencia por  
un adulto voluntario).

Juego adulto-niño
15 minutos Actividad con colaboración de niñas y niños

Replanteamiento  
de compromisos

20 minutos

Diálogo entre promotora 
educativa y adultos.

Juego libre
(acompañado de  

preferencia por  
un adulto voluntario).

Participación de las  
niñas y los niños

20 minutos

Diálogo entre adultos, niñas y niños
(Niños y adultos dialogan acerca de los cambios 

que empiezan a suceder en casa).

Despedida
10-15 minutos

Canción y/o juego grupal
*Promueve la opinión de niñas y niños  

en la elección del juego o canción.

Tabla 1. Acompañamiento a los compromisos de madres, padres y/o cuidadores en la sesión.
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Hablar de las experiencias de crianza, requiere sentirse confiado, tener apertura 
para escuchar; emitir opiniones respetuosas y, sobre todo, revisar la vida propia. 
Por tal motivo, constantemente se hace referencia con el grupo a la importancia 
de aprender en conjunto y de forma colaborativa.
 

La participación de las niñas y los niños en las sesiones  
con familias
Junto con las madres, padres y cuidadores que asisten a las sesiones, les acom-
pañan también bebés, niñas y niños pequeños, a quienes es necesario brindar 
atención a través de actividades que promuevan interacciones y fortalezcan el 
vínculo afectivo entre ellos y los adultos involucrados en su crianza.

A través del juego como metodología, se implementarán actividades con las 
niñas, los niños y los adultos, con el fin de generar interacciones adulto-niño, ni-
ño-niño. Estas actividades se intercalan entre los momentos en los que se ana-
lizan las prácticas de crianza, se abren espacios específicos para las activi-
dades de juego de las niñas y los niños. Los momentos de actividades para las 
niñas y los niños son los siguientes:

Momento grupal
Es el momento en el que realizas una actividad en la que se involucra a las niñas, 
los niños, madres, padres, embarazadas y/o cuidadores al inicio y al término de 
la sesión. La intención de este momento es generar un ambiente de confianza 
con los integrantes del grupo y propiciar interacciones respetuosas adulto-niño, 
niño-niño, que les permitan un acercamiento e intercambio de miradas, sonrisas y 
emociones. Se destina a este momento un tiempo aproximado de 5 a 10 minutos.

Juego libre
El juego libre brinda la oportunidad de promover la creatividad, espontaneidad 
y autonomía de las niñas y los niños en un ambiente enriquecido por el acom-
pañamiento de los adultos. Durante este momento, las niñas y los niños tienen 
la libertad de elegir qué quieren jugar, con qué y quiénes desean que los acom-
pañen, por lo cual es necesario ofrecer materiales y objetos diversos (naturales, 
materiales desestructurados,10 etcétera) de acuerdo con sus intereses, en espacios 
seguros para la exploración y la interacción. Mientras se desarrolla la revisión de las  

10 Se entiende como materiales desestructurados los que no tienen una función determinada y con ellos se 
pueden realizar una gran diversidad de juegos. Pueden ser tapas de botellas, cajas de diferentes tamaños y 
formas, trozos de diferentes materiales (papel, madera, plástico, telas).
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prácticas de crianza con los adultos que asisten a la sesión, las niñas y los niños 
dedicarán un tiempo al juego libre. Preferentemente es necesario apoyarse en una 
madre o cuidador, que pueda estar cerca de ellos para evitar alguna situación de 
peligro o accidente. Se destina a esta actividad un tiempo estimado de 30 minutos.

Juego adulto-niño
El juego adulto-niño es un espacio de convivencia para promover la interacción 
entre adultos y niños. Es el momento para fortalecer el vínculo afectivo, y en el que 
las niñas y los niños identifican a un adulto dispuesto a dedicar tiempo para acer-
carse a ellos. En la actividad lúdica padres e hijos deben disfrutar la cercanía y es-
tablecer contacto cara a cara, de tal manera que sea una actividad gratificante 
para ambos. Para esta actividad se destina un tiempo aproximado de 20 minutos.

Juego libre
Al concluir el juego adulto-niño, será necesario que, con el grupo de adultos, re-
tomes la revisión de las prácticas, de acuerdo con la fase en que se encuentren. 
Mientras, las niñas y los niños tomarán otro tiempo para el juego libre. Para ello 
dispondrán aproximadamente de 30 minutos. Recuerda que preferentemente un 
adulto puede apoyarte en estar cerca de las niñas y los niños durante este mo-
mento de juego libre.

Momento grupal
Al término de la sesión, se plantea una actividad para todo el grupo en la que 
nuevamente se integra a todos los participantes. Cada momento donde puedan 
interactuar adulto-niño o niño-niño es una oportunidad única para el estable-
cimiento y fortalecimiento del vínculo afectivo. Se agradece a los asistentes su 
participación y se les invita a continuar en las sesiones posteriores. Esta actividad 
llevará aproximadamente 10 minutos.

Para que puedas desarrollar estos momentos de juego, debes considerar pro-
mover un ambiente emocional en el que se sientan cómodos, confiados, y en el 
que puedan divertirse. Es conveniente usar el material didáctico y la colección 
de libros con que cuente el servicio educativo, incluidos los materiales de reuso, 
materiales naturales propios del contexto, y otros objetos que las niñas y los niños 
puedan explorar durante los momentos de juego libre. El ambiente no únicamen-
te lo conforman los materiales que puedas incluir en él, sino la parte afectiva que 
se logre generar con las familias, ya que las niñas y los niños se encargan de otor-
gar significado a los objetos que se encuentran en el lugar.
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Ten presente…
• Es fundamental la disposición de los adultos para participar e involu-

crarse en las actividades con sus hijas e hijos, ya que son momentos 
en los que tienen la posibilidad de fortalecer el vínculo afectivo y la 
confianza entre ambos.

• Es importante invitar a las familias a llevar este tipo de actividades al 
hogar, con todos los miembros de la familia. 

En la siguiente tabla, se muestra un ejemplo para organizar las actividades y los 
tiempos en las sesiones con familias, dar atención a los adultos y los momen-
tos en que se incorpora a las niñas y los niños en las actividades de interacción, 
adulto-niño, durante las dos horas de cada sesión.

Sesión con familias
(aplica a las dos primeras acciones de las niñas y los niños)

Actividad Adultos Niñas y Niños

Bienvenida 
5-10 minutos

Canción y/o juego grupal
Considera la opinión de niñas y niños  

en la elección del juego o canción.

Recuento de  
la sesión anterior

5-10 minutos
Preguntas

Actividad con  
la colaboración  
de niñas y niños.

Reflexión sobre  
la crianza

(fase de la metodología 
de reflexión acerca de 

las prácticas de crianza)
30 minutos

Diálogo entre PE  
y adultos.

Juego libre
(acompañado de  

preferencia por  
un adulto voluntario).

Juego adulto-niño
20 minutos Juego adulto-niño.

Implementación de una 
Ficha, de la sección III

Ideas para acompañar 
la crianza

20-30 minutos

Actividad con padres o 
puede ser una actividad 
que involucre tanto a los 
padres como a los niños.

Juego libre
(acompañado de  

preferencia por  
un adulto voluntario).

Despedida
10-15 minutos

Canción y/o juego grupal
Considera la opinión de niñas y niños  

en la elección del juego o canción.

Tabla 2. Organización de una sesión con familias.
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En la siguiente tabla se muestra la distribución de las sesiones con familias duran-
te el ciclo operativo:

Distribución de sesiones con familias durante el ciclo operativo

Meses/ 
sesiones

Inicio de ciclo 
operativo 

(madres, padres, 
embarazadas, 

cuidadores, niñas  
y niños)

Con familias 
(madres, padres, 

embarazadas, 
cuidadores, niñas  

y niños)

Sesión de 
evaluación final
(madres, padres, 

embarazadas, 
cuidadores, niñas  

y niños)

Total

Octubre 3 5 8

Noviembre 7 7

Diciembre 5 5

Enero 8 8

Febrero 7 7

Marzo 6 6

Abril 6 6

Mayo 8 8

Junio 6 1 7

Total 3 58 1 62

Sesiones con embarazadas
Las embarazadas pueden formar parte del grupo de madres, padres, cuidadores, 
niñas y niños. Algunas tal vez esperan su primer bebé, otras ya tienen uno o más 
hijos, por lo que, con su presencia y participación, enriquecen las conversacio-
nes sobre la crianza. Asimismo fortalecen sus ideas y conocimientos sobre lo que 
implica cuidar, educar y socializar a un niño o niña durante sus primeros años de 
vida. 

Adicional a la asistencia a las sesiones con familias, las embarazadas pueden 
tener un espacio específico para ellas, en el cual, junto con otras mujeres en 
su misma condición, intercambien experiencias y amplíen sus conocimientos en 
torno a su embarazo. De esta manera, al entrablar un diálogo entre lo que cono-
cen y la información que se les ofrezca, aprenden a cuidar de su salud y la de su 

Tabla 3. Distribución de sesiones con familias durante el ciclo operativo.
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bebé, resuelven sus posibles dudas sobre su desarrollo, establecen lazos de co-
municación y afecto con él, y anticipan algunos cuidados para el recién nacido. 
Se invita a las participantes a que asistan en compañía de su pareja: debe co-
mentarse que el involucramiento en la crianza de una niña o niño empieza desde 
que se gesta, pues ahí nacen las primeras palabras para el bebé, se configuran 
ideas, temores e ilusiones por su llegada, se prepara el ambiente del hogar al que 
llegará.

Las sesiones específicas para embarazadas se realizan una vez al mes, durante 
dos horas. La meta de estas sesiones es de seis para cada ciclo operativo, consi-
derando su incorporación con el grupo de familias para la sesión de evaluación 
final de ciclo operativo en el mes de junio. El horario y fecha de la sesión con em-
barazadas se acuerda con las participantes.

Las sesiones con embarazadas son informativas, recuperan los conocimientos 
de las participantes y estos se vinculan a una serie de ideas sobre el embarazo y 
el nacimiento del bebé, encaminadas a favorecer un ambiente de comunicación, 
atención y afecto desde que el bebé se gesta. Durante las sesiones con embara-
zadas se podrán abordar contenidos como los que se mencionan a continuación:

Figura 8. Contenidos para las sesiones de embarazadas.

Gestación del bebé

Desarrollo  
del embarazo

Cuidados básicos  
de la salud

Después  
del nacimiento

Alimentación
Lactancia materna

Cambios en el cuerpo 
de la madre Descanso

Alimentación 
complementaria

Palabras, cantos,  
arrullos y juegos

Lazos de comunicación 
y afecto Signos de alarma

Las vacunas del bebé

El sueño del bebé
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El orden de los contenidos se organiza de acuerdo con los intereses de las par-
ticipantes, incluso pueden incluir otros o sustituir alguno, siempre y cuando la 
información que abordes abone a que las embarazadas cuiden su salud, se 
comuniquen con su bebé y las orienten a saber cómo cuidarse y cuidar de su 
bebé a su nacimiento. Para abordar los temas sugeridos, puedes apoyarte en 
los recursos que encontrarás en la sección III. Ideas para acompañar la crianza, 
Revista Conafecto, el Bienestar de la madre, las niñas, los niños y la comunidad, 
publicados por el Conafe y disponibles en: https://www.gob.mx/conafe/docu 
mentos/materiales-de-apoyo-de-educacion-inicial

También se podrá invitar a la enfermera o médico de la casa de salud, a la par-
tera de la comunidad para que apoye explicando a las participantes algunos 
aspectos del tema programado. Las sesiones con embarazadas se desarrollarán 
a partir de una secuencia de actividades, apoyándose en la información que 
encontrarás en la sección III. Ideas para acompañar la crianza. Proponemos or-
ganizar las dos horas de la sesión para embarazadas de la siguiente manera:

Secuencia de actividades para la sesión con embarazadas  
y asisten las niñas y los niños

Actividad Adultos Niñas y Niños
Bienvenida 

Saludo para disponerse 
a iniciar las actividades 
con las participantes.

10 minutos

Canción y/o juego grupal
Considera la opinión de niñas y niños  

en la elección del juego o canción.

Lo que sabemos
Mencionar el contenido 

sobre el cual se 
compartirá información.

Recuperación de 
ideas previas sobre el 
tema (qué saben las 

participantes).
 Lluvia de ideas, juego de 
preguntas y respuestas, 

frases incompletas, 
etcétera.

 20 minutos

Diálogo entre  
promotora educativa   

y embarazadas.

Actividad con 
colaboración de niñas  

y niños.
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Secuencia de actividades para la sesión con embarazadas  
y asisten las niñas y los niños

Actividad Adultos Niñas y Niños

Juego adulto-niño
20 minutos Juego adulto-niño.

Ampliando la mirada
Desarrollar el tema, 

vinculándolo con 
las ideas de las 

participantes, ya sea 
para afirmar lo que 

saben o para aportar 
información sobre  

algún aspecto.
Exposición, análisis de 

un documental o video, 
revisión de tarjetas con 
información, lectura de 

artículos o pequeños 
textos, etcétera.

45 minutos

Diálogo entre  
promotora educativa  

y embarazadas.

Juego libre
(acompañado de  

preferencia por  
un adulto voluntario).

Acciones a emprender
Guiar a las participantes 
a expresar un compro-

miso o idea a realizar en 
su hogar, encaminados 

a favorecer su embarazo 
y el ambiente en el que 

llegará su bebé. 
15 minutos

Diálogo entre  
promotora educativa  

y adultos.

Juego libre
(acompañado de  

preferencia por  
un adulto voluntario).

Cierre de la sesión  
y despedida
Compartir los 

aprendizajes de la sesión.
Despedir a las partici-

pantes  
e invitarlas para acudir  

a la siguiente sesión.
10 minutos

Canción y/o juego grupal
Promueve la opinión de niñas y niños  

en la elección del juego o canción.

Tabla 4. Secuencia de actividades para la sesión con embarazadas.
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Sesiones para involucrar a los hombres en la crianza  
de las niñas y los niños
En Educación Inicial del Conafe es importante reconocer que diversas figuras 
masculinas pueden ejercer la paternidad: los papás biológicos, los tíos, los her-
manos, los abuelos y otros hombres que se preocupan por las niñas y los niños. La 
paternidad se construye cuando los hombres deciden convivir de forma cotidia-
na con sus hijas e hijos.11

Para las localidades donde los hombres no asisten a las sesiones con familias, 
pero muestran interés por involucrarse en la crianza de sus hijos, se conforma un 
grupo específico de hombres, a los que se atenderá en seis sesiones: una al mes, 
de dos horas, en el día y horario que acuerdes con los participantes. La intención 
es que los participantes encuentren un espacio donde puedan conversar sobre 
su experiencia como padres o cuidadores, de tal modo que, al inicio del siguiente 
ciclo operativo, se integren al grupo de familias.

Las sesiones con hombres son un espacio para motivar e involucrar en mayor 
medida a los papás, tíos, abuelos y otros parientes que conviven con regularidad 
con las niñas y los niños. Cuando se convoque a los padres y cuidadores a asistir 
a las sesiones, pídeles que acudan en compañía de su niña o niño, pues habrá 
momentos para jugar con ellos. 

Se busca que intercambien puntos de vista y experiencias como hijos y como pa-
dres o cuidadores, que analicen sus prácticas de crianza y, con tu ayuda, conoz-
can otras maneras de cuidar y educar a las niñas y niños. Es de interés fomentar 
el jugar con su hija o hijo. 

Para este tipo de sesiones, dedica la primera a explicar la forma en que trabaja-
rán y se integrarán al grupo: se comparte a los participantes lo que se ha abor-
dado en el grupo de familias y se cuenta sobre la actividad de las niñas y niños 
durante las sesiones, de tal modo que los participantes reconozcan las sesiones 
como un espacio donde a los niños les gusta acudir, y disfrutan del juego con sus 
madres o cuidadores. 

11 Garda Salas, Roberto. Participación de los hombres en la crianza de los niños. (México, Distrito Federal: Con-
sejo Nacional de Fomento Educativo, 2010), 7.
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Durante las sesiones con padres y cuidadores (hombres) abordarás lo siguiente:

Paternidad Desarrollo social
La salud y 

protección de las 
niñas y los niños

Las niñas y los 
niños aprenden 

desde muy 
pequeños

Alimentación

Mitos  
y realidades

Palabras, cantos, 
arrullos y juegos

Descanso

Las niñas y los 
niños son sujetos 

de derecho

Lazos de comuni-
cación y afecto

Higiene

Vacunas y 
atención a la 
enfermedad

Hogar y 
comunidad libre 
de accidentes

Registro de  
nacimiento

Figura 9. Contenidos para sesiones con hombres.

El orden de los contenidos se puede organizar de acuerdo con los intereses de 
los participantes, incluso pueden incluir otros temas o sustituir alguno, siempre y 
cuando la información que se aborde promueva que el grupo de hombres se in-
volucre en mayor medida en la crianza de las niñas y los niños, lo que implica que 
los hombres participen en la atención y cuidado de sus hijos, que sean capaces 
de escucharlos, tranquilizarlos y explicarles diferentes situaciones desde que son 
bebés, que les dediquen tiempo para leer, narrar, cantar y jugar, así como que lo-
gren conciliar y compartir la crianza con su pareja y con las demás personas que, 
en alguna medida, están involucradas en la crianza de sus hijos. Para abordar los 
temas sugeridos, puedes apoyarte en los recursos que encontrarás en la sección 
III. Ideas para acompañar la crianza, la revista Conafecto y el material Participa-
ción de los hombres en la crianza de las niñas y los niños, publicados por el Conafe 
y disponibles en: 

https://www.gob.mx/conafe/documentos/materiales-de-apoyo-de-edu 
cacion-inicial
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Conviene combinar el tiempo de la sesión con actividades mediadas por el juego 
para que los padres y cuidadores convivan con las niñas y los niños. La intención 
es que pasen un momento agradable que las y los impulse a jugar en su hogar. 
Es importante que guíes a los padres para que hagan compromisos respecto a 
su práctica de crianza y dar seguimiento. Te proponemos organizar las dos horas 
de la sesión para involucrar a los hombres en la crianza de la siguiente manera:

Secuencia de actividades para la sesión con hombres involucrados en la 
crianza y asisten las niñas y los niños

Actividad Adultos Niñas y Niños
Bienvenida 

Saludo para disponerse 
a iniciar las actividades 
con las participantes.

10 minutos

Canción y/o juego grupal
Considera la opinión de niñas y niños  

en la elección del juego o canción.

Lo que sabemos
Mencionar el contenido 

sobre el cual se 
compartirá información.

Recuperación de 
ideas previas sobre el 
tema (qué saben las 

participantes).
 Lluvia de ideas, juego de 
preguntas y respuestas, 

frases incompletas, 
etcétera.

 20 minutos

Diálogo entre promotora 
educativa y hombres.

Actividad con 
colaboración de niñas  

y niños.

Juego adulto-niño
20 minutos Juego adulto-niño.
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Secuencia de actividades para la sesión con hombres involucrados en la 
crianza y asisten las niñas y los niños

Actividad Adultos Niñas y Niños
Ampliando la mirada

Desarrollar el tema, 
vinculándolo con 
las ideas de los 

participantes, ya sea 
para afirmar lo que 

saben o para aportar 
información sobre algún 

aspecto.
Exposición, análisis de 

un documental o video, 
revisión de tarjetas con 
información, lectura de 

artículos o pequeños 
textos, etcétera.

45 minutos

Diálogo entre promotora 
educativa y hombres.

Juego libre
(acompañado de  

preferencia por  
un adulto voluntario).

Acciones a emprender
Guiar a los participantes 

para expresar un 
compromiso o idea 

a realizar en su 
hogar, encaminados 

a favorecer su 
involucramiento en la 
crianza de sus hijos.

15 minutos

Diálogo entre promotora 
educativa y hombres.

Juego libre
(acompañado de  

preferencia por  
un adulto voluntario).

Cierre de la sesión  
y despedida
Compartir los 

aprendizajes de la sesión.
Despedir a los 

participantes e invitarlos 
para acudir a la  
siguiente sesión.

10 minutos

Canción y/o juego grupal
Promueve la opinión de niñas y niños  

en la elección del juego o canción.

Tabla 5. Sesiones para involucrar a los hombres en la crianza.
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Sección II. Sesiones de inicio y de evaluación  
del ciclo operativo
Al inicio del ciclo operativo se destinan las primeras tres sesiones a integrar el gru-
po de madres, padres, embarazadas y/o cuidadores, ubicar el espacio en donde 
se llevarán a cabo las sesiones y preparar el ambiente en que los participantes 
intercambiarán sus experiencias sobre la crianza. En este sentido, es necesario 
tomar en cuenta los siguientes aspectos en relación a la organización de estas 
tres primeras sesiones.

Sesiones de inicio del ciclo operativo
La conformación de un ambiente grupal basado en el diálogo, la confianza y el 
aprendizaje colectivo, forma parte de la preparación para lograr que las madres, 
embarazadas, padres y cuidadores reconozcan las sesiones de Educación Inicial 
como un lugar confiable para asistir en compañía de su bebé, niñas y niños; así 
como para permanecer en el grupo la totalidad del ciclo operativo. Dado lo ante-
rior, para iniciar cada ciclo operativo se realizarán tres sesiones con las siguientes 
características:

a) Establecer la forma de trabajo y sentido de las sesiones
Las familias llegarán a las sesiones con expectativas acerca de lo que esperan 
de Educación Inicial, tanto para las niñas y los niños como para ellos mismos. Esas 
ideas expresan lo que, para ellas y ellos, una niña y un niño saben y necesitan, así 
como lo que les preocupa y desean para sus hijas e hijos. Dicha información es 
importante que se externe en el grupo y se retome para aclarar a los participan-
tes el propósito y el sentido de las actividades que se realizarán durante todo el 
ciclo operativo. Para establecer la forma de trabajo y el sentido de las sesiones, es 
importante abordar con el grupo lo siguiente:

• Expectativas. Conversar sobre lo que esperan de Educación Inicial, tanto para 
las niñas y los niños como para ellos y la comunidad.

• Propósito de las sesiones. Compartir el propósito de Educación Inicial, así como 
también el de las sesiones: “Promover ambientes para el acompañamiento a la 
crianza  de las niñas y los niños, en el marco de los derechos de la infancia que 
favorezcan su desarrollo”.

• Características de las sesiones. Explicar que el punto de partida para el desa-
rrollo de las sesiones es lo que hacen las niñas y los niños, con la intención de 
ubicar las respuestas que los adultos tenemos ante ello. Es decir, derivado de 
una acción del niño, los adultos realizamos una o más prácticas encaminadas 
a protegerlos y/o educarlos.
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• Durante cada sesión, se promoverá la convivencia con las niñas y los niños, de 
tal modo, que junto con los adultos se mantengan interesados y disfruten las 
actividades. Habrá momentos donde jueguen o canten en grupo, otros donde 
las niñas y los niños jueguen de manera libre, mientras los adultos conversan, 
así como espacios donde el adulto juegue con su hija o hijo para favorecer la 
interacción.

• Acuerda con el grupo el horario y días de reunión para el desarrollo de las se-
siones (dos veces por semana). Invita a los participantes a ser puntuales para 
aprovechar lo más posible el tiempo.

• Entrevistas con cada integrante del grupo. Es necesario realizar una breve 
entrevista con cada madre, padre, embarazada y/o cuidador que asista a las 
sesiones. Se pueden reunir equipos de tres padres, o hacerlo de manera indivi-
dual: ello dependerá del número de participantes que conformen el grupo. Lo 
importante es que se organicen de tal manera que puedan conversar sobre 
algunos aspectos que se plantean en el “Instrumento para recuperar informa-
ción individual acerca de la crianza de las niñas y los niños”.12 Con la información 
que se obtenga, se conforma un expediente por cada integrante del grupo,13 
en el cual se incluyen los siguientes datos:
 - Nombre de la madre, padre, embarazada y/o cuidador
 - Edad
 - Domicilio
 - Nombre de las niñas y los niños que asisten
 - Resultados de la aplicación del “Instrumento para recuperar información 

acerca de la crianza de las niñas y los niños” (la que se aplicó al inicio y tam-
bién al final del ciclo operativo)

 - Avances y dificultades de los compromisos que establezcan en torno a sus 
prácticas de crianza

• Este expediente te ayudará a resguardar información valiosa respecto al avan-
ce de cada integrante a lo largo del ciclo operativo y hacia el cierre se pueda 
ofrecer a cada madre, padre, embarazada y/o cuidador una valoración de sus 
logros y áreas de oportunidad. Lo sustantivo para este momento es aclarar 
que la Educación Inicial que favorece el Conafe se encamina a lograr que to-
dos aquellos que se involucran en la crianza de las niñas y los niños reflexionen 
acerca de sus prácticas de crianza y replanteen la manera en que se relacio-
nan, atienden y educan a las niñas y los niños, a partir de relaciones basadas en 
el respeto, que favorezcan su desarrollo infantil, en el marco de sus derechos.

12  Anexo 1 y 2 de esta Guía.
13 Es necesario crear un expediente con los datos de la madre, padre, embarazada y/o cuidador que asiste a 
las sesiones de Educación Inicial, puedes registrar en una libreta, o en hojas.
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b) Integrar al grupo
Probablemente los participantes se conocen, dado que viven en la misma loca-
lidad: algunos son vecinos, familiares, amigos o compañeros del ciclo operativo 
anterior. Sin embargo, es necesario que se identifiquen como miembros de un 
grupo interesado en la crianza de las niñas y los niños, lo que implica favorecer un 
clima de confianza, donde se sientan seguros de compartir sus experiencias, te-
mores, dudas y puntos de vista. Asimismo, es importante que las niñas y los niños 
reconozcan las sesiones de Educación Inicial como un espacio grato, donde tie-
nen la oportunidad de convivir con sus padres, otras niñas o niños y otros adultos.

La integración de un grupo se da cuando hay interés por compartir lo que se sabe 
y hay apertura para aprender de los demás; cuando se prioriza la puesta en co-
mún de las ideas. Los miembros del grupo acuerdan hacer de las sesiones un lugar 
confiable para expresar información íntima, la cual no puede ser divulgada en otro 
espacio. Al contrario, entre todos se apoyarán para crecer como padres y/o cuida-
dores, pues la crianza de las niñas y los niños se aprende en equipo, acompañados. 

A lo largo del ciclo operativo, será necesario propiciar la integración del grupo, 
armonizar los posibles desacuerdos, propiciar que los adultos apoyen y cuiden a 
todas las niñas y los niños que asisten a las sesiones, de tal modo que, mientras 
la mayoría de los adultos se dediquen a conversar y reflexionar sobre la crianza, 
alguno o algunos cuiden y jueguen con las niñas y los niños en el espacio de la 
sesión, a la vista de sus padres. 

c) Preparar el ambiente de las sesiones
El ambiente de las sesiones es el conjunto de elementos físicos y el clima que se 
genera en el grupo, y se conforma por lo siguiente:

• El espacio acordado para desarrollar las sesiones.
• El mobiliario del que dispongan, los materiales y recursos que otorga Educación 

Inicial, así como los que elabora y/o gestiona la promotora educativa junto con 
los padres, embarazadas, madres y/o cuidadores.

• La organización, ubicación y uso de los recursos en el espacio disponible, de tal 
modo que niñas, niños y adultos tengan un desplazamiento y estancia segura, 
libre de peligros.

• Las relaciones e interacciones que se dan entre los participantes durante el 
tiempo de la sesión, producto de la conversación y juegos que se favorecen.

• La disposición de los participantes para establecer un clima respetuoso, de 
diálogo y colaboración, así como su interés por esforzarse en la manera en la 
que se realiza la crianza de las niñas y los niños.

• El cumplimiento de las reglas que como grupo acuerden (puntualidad, asisten-
cia, esfuerzo en el desarrollo de compromisos personales de crianza, entre otros).
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• La intervención de la promotora educativa, quien guía el intercambio de expe-
riencias sobre la crianza, favorece su análisis para que cada adulto sea cons-
ciente de lo que hace para criar al niño que tiene a su cuidado. La promotora 
educativa facilita el diálogo.

El ambiente en donde se desarrolla la crianza de las niñas y los niños es al interior 
de la familia, durante todos los días. En las sesiones se busca favorecer no sólo la 
reflexión acerca de la crianza, sino también promover la interacción mediada por 
el juego entre los adultos y los niños. Una actividad para las sesiones de inicio es 
la preparación de un ambiente de juego, lo que significa acondicionar un lugar 
para que las niñas y los niños puedan estar seguros y encuentren una diversidad 
de objetos que los inviten a explorar, crear juegos y disfrutar (objetos de la casa 
y de la naturaleza y cambiarlos frecuentemente). Debe cuidarse que no pongan 
en peligro a los más pequeños, y evitar objetos que puedan ser tragados, sean 
pesados, puntiagudos o con filo.

A continuación, se enlistan algunos ejemplos de objetos que pueden reunir y lle-
var poco a poco a la sesión: ollas, platos y vasos de plástico, cucharas de made-
ra, prendas de vestir, trozos de tela, cubetas, periódico, revistas, hojas de papel, 
botellas de plástico de diferentes tamaños, piedras, conchas, hojas de plantas 
y árboles (no dañinas), semillas, arena, masa de maíz, tierra, cajas de cartón de 
diferentes tamaños y demás objetos que sea posible reutilizar. También pueden 
elaborar algunos juguetes con material de reuso, para que los niños los puedan 
apilar, agitar, dejar caer, rodar o arrastrar.

En las siguientes tablas se muestra una propuesta para organizar las tres sesio-
nes de inicio de ciclo operativo, las cuales consideran tanto a los adultos como a 
las niñas y los niños:

Primera sesión de inicio
Actividad Adultos Niñas y Niños

Bienvenida 
5-10 minutos

Canción y/o juego grupal
Considera la opinión de niñas y niños  

en la elección del juego o canción.

Recuento del ciclo 
operativo anterior  
y/o compromisos  

del periodo  
julio-septiembre. 

10-15 minutos

Diálogo entre promotora 
educativa y adultos.

Actividad con  
la colaboración  
de niñas y niños.
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Primera sesión de inicio
Actividad Adultos Niñas y Niños

Expectativas,
presentación 

del propósito y 
características  

de las sesiones de 
Educación Inicial.

25 minutos

Diálogo entre promotora 
educativa y adultos.

Juego libre
(acompañado de  

preferencia por  
un adulto voluntario).

Juego adulto-niño
20 minutos Juego adulto-niño.

Acuerdo de horario y 
días de las sesiones, 

conversar acerca 
de la importancia de 
preparar el espacio 
de las sesiones y la 

necesidad de habilitar 
un espacio seguro para 

que jueguen las niñas  
y los niños.

Toma de acuerdos para 
empezar a preparar 
el espacio en las dos 
siguientes sesiones.

30 minutos

Diálogo entre promotora 
educativa y adultos.

Juego libre
(acompañado de  

preferencia por  
un adulto voluntario).

Despedida
Canción y/o juego grupal

Considera la opinión de niñas y niños  
en la elección del juego o canción.

Segunda sesión de inicio
Actividad Adultos Niñas y Niños

Bienvenida 
5-10 minutos

Canción y/o juego grupal
Considera la opinión de niñas y niños  

en la elección del juego o canción.

Tabla 6. Primera sesión de inicio.
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Tabla 7. Segunda sesión de inicio.

Segunda sesión de inicio
Actividad Adultos Niñas y Niños

Recuento de  
la sesión anterior

5-10 minutos

Diálogo entre promotora 
educativa y adultos.

Actividad con  
la colaboración  
de niñas y niños.

Ampliación de 
explicaciones sobre  
las características 
de las sesiones de 
Educación Inicial

30 minutos

Diálogo entre promotora 
educativa y adultos.

Juego libre
(acompañado de  

preferencia por  
un adulto voluntario).

Juego adulto-niño
20 minutos Juego adulto-niño.

Preparación del espacio 
y material para  

las sesiones
30 minutos

Diálogo entre promotora 
educativa y adultos.

Juego libre
(acompañado de  

preferencia por  
un adulto voluntario).

Despedida
10-20 minutos

Canción y/o juego grupal
Considera la opinión de niñas y niños  

en la elección del juego o canción.

Tercera sesión de inicio
Actividad Adultos Niñas y Niños

Bienvenida 
5-10 minutos

Canción y/o juego grupal
Considera la opinión de niñas y niños  

en la elección del juego o canción.

Recuento de  
la sesión anterior

5-10 minutos

Diálogo entre promotora 
educativa y adultos.

Actividad con  
la colaboración  
de niñas y niños.

Preparación del espacio 
y material para las 

sesiones
30 minutos

Diálogo entre promotora 
educativa y adultos.

Juego libre
(acompañado de  

preferencia por  
un adulto voluntario).
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* Salud  
y nutrición

* Protección

* Educación  
y cuidados

* Bienestar  
y desarrollo

Tercera sesión de inicio
Actividad Adultos Niñas y Niños

Juego adulto-niño
20 minutos Juego adulto-niño.

Toma de acuerdos  
para el funcionamiento 
de las sesiones durante 

el ciclo operativo
30 minutos

Diálogo entre promotora 
educativa y adultos.

Juego libre
(acompañado de  

preferencia por  
un adulto voluntario).

Despedida
10-20 minutos

Canción y/o juego grupal
Considera la opinión de niñas y niños  

en la elección del juego o canción.

Recursos para el desarrollo de las sesiones de Educación Inicial
Los materiales que se elaboraron para apoyar el desarrollo de las sesiones, es-
pecíficamente las fichas informativas, de experiencias y de actividades, se en-
marcan en los cuatro componentes de la Ruta Integral de Atención a la Primera 
Infancia: Salud y nutrición, Educación y cuidados, Protección, así como Bienestar 
y desarrollo, al igual que el enfoque de derechos de los niños, para favorecer con 
ello una atención integral al desarrollo infantil temprano.  

Salud, 
alimentación  

y nutrición
Educación  

y recreación

Cuidado  
y protección

Bienestar  
y desarrollo

Tabla 8. Tercera sesión de inicio.

Figura 10. Componentes de la RIA y Pautas de crianza.

*Componentes de la RIA 

Pautas de crianza
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Guía para el desarrollo de las sesiones  
de Educación Inicial 

Logros esperados. En cada una de las fichas encontrarás la pregunta: ¿Qué es-
peramos?, que se refiere al logro esperado, a partir del desarrollo del contenido 
de la ficha.

Para el desarrollo de los diferentes tipos de sesiones de Educación Inicial, contarás 
con algunos recursos de apoyo, como son las fichas de experiencias de crianza y 
las de actividades. Anteriormente se presentaron algunos de sus usos, en la Fase 
3, de acuerdo con la práctica de crianza que se esté analizando en el grupo. Sin 
embargo, es recomendable hacer uso de estas fichas en cada sesión. 

Puedes utilizar las fichas del apartado Educación y Recreación, para trabajarlas 
de manera posterior al segundo momento de juego libre de las sesiones, e invo-
lucrar a niñas, niños y adultos en dicha actividad. 

También podrás implementar algunas fichas del apartado Cuidado y protección, 
para abordar con el grupo información acerca de los derechos de la infancia, o 
la relacionada con la violencia, entre otros. De tal manera que en cada sesión del 
ciclo operativo, además del análisis de las prácticas de crianza, también puedas 
implementar una de estas fichas con prácticas que se quieren promover en las 
familias.

Por otra parte, también contarás con otros recursos para apoyar tu intervención 
educativa en las sesiones, tales como material didáctico y libros. Así como diver-
sos recursos del contexto que podrás llevar a las sesiones para los momentos de 
juego libre con las niñas y los niños.

Sesión de evaluación final
Al inicio de junio, se deben considerar algunos momentos para aplicar nueva-
mente el “Instrumento para recuperar información individual acerca de la crianza 
de las niñas y los niños”, que se aplicó a los integrantes del grupo al inicio del ciclo 
operativo. Esto es con la intención de conocer si sus respuestas se modificaron, 
en comparación con las que registraste al inicio de ciclo, en relación a sus prácti-
cas de crianza, la visión de los adultos de la comunidad acerca de las niñas y los 
niños, así como de las acciones de las embarazadas. Lo anterior, completará la 
información que se recabó a lo largo del ciclo operativo en cada expediente de 
los padres, y ayudará a tener información para compartir con el grupo, al cierre 
del ciclo operativo.

Hacia la última semana del mes de junio, se organiza una sesión de evaluación 
final de ciclo operativo. En los grupos, conformados únicamente por hombres, se 

Pautas de crianza
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debe respetar la decisión del grupo: si deciden realizarla integrándose con el 
grupo de madres o si acuerdan permanecer como grupo, se debe realizar de 
esa manera.

Esta sesión de evaluación final tiene la finalidad de realizar un recuento de lo abor-
dado durante el ciclo operativo, promover un espacio donde las familias comen-
ten si las expectativas que tenían al inicio del ciclo se cumplieron, se superaron o 
no fue lo que esperaban. Por otra parte, para que puedan compartir qué cambió 
en ellos con respecto a otros miembros de su familia y en su relación con las niñas 
y los niños que cuidan, a partir de su asistencia a las sesiones de Educación Inicial. 
 
Puedes apoyarte en la información registrada a lo largo del ciclo operativo en el 
expediente de cada participante. Esto permitirá ofrecer, con mayor precisión, una 
valoración de los logros y áreas de oportunidad que enfrentaron en el cumpli-
miento de sus compromisos, en torno a sus prácticas de crianza. Es importante 
establecer acuerdos individuales de crianza para realizarlos durante el periodo 
en el que no hay sesiones, así como invitar al grupo a reunirse el siguiente ciclo 
operativo e incorporar a más familias. 

Sesión de evaluación final con familias y embarazadas
Actividad Adultos Niñas y niños

Bienvenida 
5-10 minutos Canción y/o juego grupal

Recuento del ciclo 
operativo

Promueve la 
participación de las 

niñas y los niños para 
que digan que les  

gusta de las sesiones  
y que no les gusta.

20 minutos

Diálogo entre promotora 
educativa, niñas, niños, 

con apoyo de los adultos.

Actividad con 
 niñas y niños.
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Guía para el desarrollo de las sesiones  
de Educación Inicial 

Sesión de evaluación final con familias y embarazadas
Actividad Adultos Niñas y niños

Habla con los padres 
acerca de los efectos 

de sus esfuerzos en 
los niños al realizar sus 

compromisos de crianza. 
Invítalos a comentar 
sobre: qué lograron 
fortalecer, en qué 
requieren seguir 

esforzándose, todo 
ello con la finalidad de 
favorecer el desarrollo 

integral de las niñas y los 
niños, pues todo lo que 
se hace para criarlos 

influye significativamente 
en su vida. 

Comparte de manera 
general y a modo de 

conclusiones, los logros 
y retos que identificaste 
a partir de tus registros 

y la aplicación del 
instrumento sobre 

prácticas de crianza.
Agradece su 

participación en las 
sesiones.

30 minutos

Diálogo entre promotora 
educativa y adultos.

Juego libre
(acompañado de  

preferencia por  
un adulto voluntario).

Juego adulto-niño
20 minutos Juego adulto-niño.

Establezcan acuerdos 
individuales de crianza 
a realizar entre julio y 

septiembre (tiempo en el 
que no hay sesiones).

Invita al grupo a reunirse 
el siguiente ciclo 

operativo. 
30 minutos

Diálogo entre promotora 
educativa y adultos.

Juego libre
(acompañado de  

preferencia por  
un adulto voluntario).
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Sesión de evaluación final con familias y embarazadas
Actividad Adultos Niñas y niños

Despedida
Canción y/o juego grupal

Considera la opinión de niñas y niños  
en la elección del juego o canción.

Tabla 9. Sesión de evaluación final con familias y embarazadas.

La información que los adultos externen permitirá identificar sus expectativas 
para el siguiente ciclo operativo, complementar la información acerca de cómo 
están criando a sus hijos y sobre sus esfuerzos para realizar sus compromisos. En 
caso que el grupo decida realizar una convivencia por el cierre del ciclo, se sugie-
re que se haga al final de la sesión.

Para el caso de la sesión de evaluación final de ciclo operativo con el grupo de 
hombres, se distribuyen de igual manera las actividades que en el ejemplo de 
sesión con familias y embarazadas que te presentamos. Se invita a involucrarse 
en las sesiones con familias y a dar seguimiento a sus compromisos de crianza.
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Sabías que…
A

prendizaje tem
prano

La fase m
ás crítica del desarrollo de la vida es la in-

fancia tem
prana que com

prende los prim
eros m

il 
días de existencia del ser hum

ano. En esta etapa el 
desarrollo de la persona se produce a una veloci-
dad nunca vista en otra etapa de la vida. En ningún 
otro m

om
ento el cerebro experim

enta un proceso 
m

ás rico de descubrim
iento, asom

bro y aprendizaje. 
Igualm

ente es el tiem
po en el que se aprenden las 

m
aneras de relacionarse con los dem

ás. Si los pa-
dres o cuidadores escuchan y respetan lo que las ni-
ñas o niños dicen, cuando ellas y ellos sean m

ayores 
tam

bién escucharán y respetarán a los dem
ás. 

Los recién nacidos y los niños pequeños se desarro-
llan y aprenden m

ás rápidam
ente cuando reciben 

am
or, afecto y atención, así com

o alim
entos nutriti-

vos y una buena atención de salud.
El cerebro del bebé está preparado para conectar-
se con el cerebro de sus padres, cuando encuentra 
respuestas a sus em

ociones. Rápidam
ente genera 

nuevas conexiones neuronales al desarrollarse la 
estructura cerebral y la capacidad para entender 
sus em

ociones y las de otras personas, a la vez que 
aprende a responder efectivam

ente. Algo m
uy valio-

so que se construye en la fam
ilia, la com

unidad y la 
sociedad en general, es la capacidad para relacio-
narnos en una cultura del buen trato, el respeto, la 
cordialidad y construir cam

inos de salida a los con-
flictos que se presenten. 

Fichas para conocer con las fam
ilias

1. C
uidado y protección

Las niñas y los niños en los prim
eros años

Se vincula con las fichas para hacer con las fam
ilias:

-Ideas sobre las niñas y los niños

¿Q
ué querem

os?
M

adres, padres y cuidadores…
Enriquezcan sus ideas acerca de quienes son las niñas y los niños desde los prim

eros años de vida.
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Sabías que…
La

 C
onvención sob

re los D
erechos d

el N
iño es el 

tra
ta

d
o interna

ciona
l, ra

tifica
d

o p
or 196 p

a
íses, 

q
ue esta

b
lece los d

erechos hum
a

nos d
e la

s niña
s 

y los niños.
D

icho tratado introduce el concepto de “evolución 
de las facultades” del niño. En su artículo 5, estable-
ce que la dirección y orientación im

partidas por los 
padres u otras personas encargadas legalm

ente 
del niño deben tom

ar en consideración la capaci-
dad del m

ism
o de ejercer sus derechos por cuenta 

propia. D
eterm

ina que, a m
edida que los niños ad-

quieren com
petencias cada vez m

ayores, dism
inu-

ye la necesidad de dirección y orientación (por parte 
de los adultos) y aum

enta la capacidad propia de 

asum
ir responsabilidades, al tom

ar decisiones que 
afectan su vida. 
La C

onvención reconoce a los niños com
o protago-

nistas activos de su propia vida, con la capacidad de 
ser escuchados y respetados y de que se prom

ue-
va una autonom

ía cada vez m
ayor en el ejercicio de 

sus derechos. Tam
bién aboga a favor de que reci-

ban protección en función de su relativa inm
adurez 

y vulnerabilidad.
El equilibrio entre los derechos del niño y los de sus 
padres
La C

onvención reconoce de gran im
portancia el lu-

gar del niño dentro de la fam
ilia.

El artículo 5 destaca que el Estado debe respetar los 
derechos y responsabilidades de los padres u otras 

Fichas para conocer con las fam
ilias

1. C
uidado y protección

D
erechos de las niñas y los niños I
Se vincula con las fichas para conocer con las fam

ilias:
-D

erechos de las niñas y los niños II

¿Q
ué querem

os?
M

adres, padres y cuidadores…
C

onozcan su papel de acom
pañantes en el ejercicio de los derechos de las niñas y los niños.
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 L
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 E
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 E
s 
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ci

r, 
da
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si
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lid
ad

 a
l n

iñ
o 
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m

o 
su

je
to

 d
e 

de
re

ch
os

 d
en

tr
o 

de
 

la
 fa

m
ilia

, c
om

o 
el

 d
e 

re
ci

bi
r p

ro
te

cc
ió

n 
en

 s
u 

pr
o-

pi
o 

be
ne

fic
io
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 a

ut
or

iza
 a

l E
st

ad
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a 
in

te
rv

en
ir,

 c
ua

n-
do

 s
ea

 n
ec

es
ar

io
, p

ar
a 

pr
ot

eg
er

 lo
s 

de
re

ch
os

 d
el

 
ni

ño
, r

ec
on

oc
ie

nd
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qu
e 

el
 in

te
ré

s 
su

pe
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r d
el

 n
iñ

o 
no

 s
ie

m
pr

e 
es

 p
ro

te
gi

do
 p

or
 lo

s 
pa

dr
es
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ch
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 r
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 d
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dr
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pa
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ir 
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n 

y 
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ie
nt

ac
ió
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 n
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o 
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 s
on
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r 
lo
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an

to
, u

na
 c

on
se

cu
en

ci
a 

de
 s

u 
co

nd
ic

ió
n 

de
 “p

ro
pi

et
ar

io
s”

 d
el

 n
iñ

o,
 s

in
o 

m
ás

 b
ie

n 
un

a 
fu

n-
ci

ón
 c

om
o 

pa
dr

es
, h

as
ta

 q
ue

 e
l n

iñ
o 

se
a 

ca
pa

z d
e 

ej
er

ce
r t

al
es

 d
er

ec
ho

s 
po

r s
u 

pr
op

ia
 c

ue
nt

a,
 c

on
-

si
de

ra
nd

o 
qu

e 
la

s 
fa

cu
lt

ad
es

 d
e 

lo
s 

ni
ño

s 
es

tá
n 

aú
n 

en
 e

vo
lu

ci
ón

. 

To
m

a 
en

 c
ue

nt
a 

qu
e…

 
 
ü

La
s 

ni
ña

s 
y 

lo
s 

ni
ño

s 
tie

ne
n 

de
re

ch
o 

a 
qu

e 
se

 re
s-

pe
te

n 
su

s 
ca

pa
ci

da
de

s, 
cu

al
qu

ie
ra

 q
ue

 s
ea
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u 

ed
ad

. N
o 

ha
ce

rlo
 s

ig
ni

fic
a 

ne
ga

rle
s 

el
 re

sp
et

o 
y 

la
 

di
gn

id
ad

 q
ue

 m
er

ec
en

 c
om

o 
in

di
vi

du
os
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ü

A 
m

ed
id

a 
qu

e 
va

n 
cr

ec
ie

nd
o,

 la
s 

ni
ña

s 
y 

lo
s 

ni
ño

s 
de

sa
rr

ol
la

n 
su

s 
fa

cu
lta

de
s 

co
gn

iti
va

s, 
fís

ic
as

, s
o-

ci
al

es
, e

m
oc

io
na

le
s 

y 
m

or
al

es
, y

 a
 p

ar
tir

 d
e 

el
lo

, 
po

dr
án

 p
oc

o 
a 

po
co

 e
je

rc
er

 s
us

 d
er

ec
ho

s.

Fu
en

te
s 

de
 c

on
su

lta
:

UN
IC

EF
 (

20
05

). 
La

 e
vo

lu
ci

ón
 d

e 
la

s 
fa

cu
lta

de
s 

de
l n

iñ
o.

 It
al

ia
. U

NI
C

EF
.



66

Sabías que…
La

 p
a

rticip
a

ción infa
ntil es un d

erecho y uno d
e los 

cua
tro p

rincip
ios fund

a
m

enta
les d

e la
 C

onven-
ción sob

re los D
erechos d

el N
iño (C

D
N

), junto a
 los 

d
e no d

iscrim
ina

ción; interés sup
erior d

el niño y el 
d

erecho a
 la

 vid
a

, la
 sup

ervivencia
 y el d

esa
rrollo. 

La
s niña

s, niños y a
d

olescentes tienen d
erecho a

 
ser escucha

d
os y tom

a
d

os en cuenta
 en los a

sun-
tos d

e su interés, conform
e a

 su ed
a

d
, d

esa
rrollo 

evolutivo, cog
noscitivo y m

a
d

urez. Este d
erecho 

exig
e q

ue se les reconozca
 com

o p
rota

g
onista

s 
a

ctivos, con el d
erecho d

e p
a

rticip
a

r en la
s d

eci-
siones q

ue a
fecta

n su vid
a

.
Todos los niños son capaces de expresar su opinión, 
tienen el derecho de hacerlo y de que se tom

e en 

cuenta. El artículo 12 no lim
ita la expresión al lengua-

je verbal: las opiniones pueden expresarse de dife-
rentes m

aneras, por ejem
plo, m

ediante em
ociones, 

dibujos, pinturas, canciones o representaciones tea-
trales. Los niños m

uy pequeños, los bebés, y los niños 
con serias dificultades de aprendizaje son capaces 
de expresar su opinión. 
Los padres están en una posición m

uy favorable 
para ayudar al desarrollo de la capacidad del niño 
de intervenir de m

anera progresiva en la tom
a de 

decisiones y para prepararlos a una vida responsa-
ble en una sociedad libre. Ello im

plica darles la infor-
m

ación necesaria, así com
o la debida orientación y 

dirección, garantizádoles, al m
ism

o tiem
po, el dere-

cho de expresar librem
ente sus opiniones y de que 

esas opiniones se tom
en en cuenta.

Fichas para conocer con las fam
ilias

1. C
uidado y protección

D
erechos de las niñas y los niños II
Se vincula con las fichas para conocer con las fam

ilias:
-D

erechos de las niñas y los niños I

¿Q
ué querem

os?
M

adres, padres y cuidadores…
C

onozcan sobre el derecho a la participación de las niñas y los niños.
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Po
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ot
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 d
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 d
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e.
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 p
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m
en
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 u
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m
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ra
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m
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os
, s

in
o 
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e 

le
s 

br
in

da
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 o
po

rt
un

id
ad

 d
e 

ad
qu

iri
r 

au
to

no
m

ía
 e

 
in

de
pe

nd
en

ci
a,

 a
de

m
ás

 d
e 

au
m

en
ta

r 
su

 c
om

pe
-

te
nc

ia
 s

oc
ia

l y
 c

ap
ac

id
ad

 d
e 

ad
ap

ta
ci

ón
 e

n 
ot

ro
s 

co
nt

ex
to

s 
en

 lo
s 

qu
e 

se
 d

es
en

vu
el

ve
n,

 m
ás

 a
llá

 d
e 

la
 fa

m
ilia

.
El

 p
rin

ci
pi

o 
de

 r
es

pe
ta

r 
al

 n
iñ

o 
co

m
o 

pa
rt

ic
ip

an
te

 
ac

tiv
o 

y 
co

m
o 

su
je

to
 d

e 
de

re
ch

os
, y

 d
e 

no
 c

on
si

-
de

ra
rlo

 s
im

pl
em

en
te

 c
om

o 
un

 r
ec

ep
to

r 
pa

si
vo

 d
e 

la
 p

ro
te

cc
ió

n 
de

 lo
s 

ad
ul

to
s, 

es
 u

n 
te

m
a 

re
ite

ra
do

 
fre

cu
en

te
m

en
te

 e
n 

to
do

 e
l t

ex
to

 d
e 

la
 C

on
ve

nc
ió

n.

To
m

a 
en

 c
ue

nt
a 

qu
e…

 
 
ü

El
 d

iá
lo

go
, la

 e
xp

lic
ac

ió
n,

 la
 n

eg
oc

ia
ci

ón
 y

 la
 p

ar
-

tic
ip
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ió

n 
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ni
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y 

lo
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ni
ño
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de

be
 s

er
 u

na
 

pr
ác

tic
a 

qu
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se
 p

ro
m

ue
va

 d
ía

 a
 d

ía
 e

n 
su

 v
id

a 
co

tid
ia

na
.

 
ü

Lo
s 

am
bi

en
te

s 
fa

m
ilia

re
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en
 lo
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 s
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es
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ch
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 n

iñ
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 s
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le
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sp
et
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 s
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co

nf
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 e
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ar
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qu
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m
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ca
da

 v
ez

 m
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sp

on
sa
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id
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de
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 m
ay

or
es

 c
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id
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, s
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n 
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sib
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ad
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 d
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 e
je

rc
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io
 d

el
 d

er
ec

ho
 a

 la
 

pa
rti
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ci
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 d
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Fu
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te
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 c

on
su

lta
:

UN
IC

EF
 (

20
05

). 
La

 e
vo

lu
ci

ón
 d
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la

s 
fa

cu
lta

de
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de
l n

iñ
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ia
. U

NI
C

EF
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Sabías que…
C

om
únm

ente 
se 

pueden 
escuchar 

expresiones 
com

o las que se presentan a continuación:
• 

“Le pego porque es m
i hijo y le estoy educando”.

• 
“Yo sé qué le conviene a m

i hijo, por eso decido por él”.
• 

“No te m
etas, es plática de grandes”.

• 
“Tú no opines, estás chico y no sabes nada”.

Estas frases reflejan lo que piensan algunos adultos 
sobre las niñas y los niños: que son una propiedad; 
se considera que no piensan, que no pueden opinar 
y que, por ser pequeños, no saben. Por estas razones, 
el adulto es quien decide y controla sus acciones. 
Esta form

a de pensar y relacionarse con las niñas 
y los niños puede ser aprendida a partir de nuestra 

propia experiencia en la infancia, es decir, de cóm
o 

se relacionaron con nosotros los adultos en los dife-
rentes espacios, com

o la casa, la com
unidad y, m

ás 
tarde, la escuela. Este tipo de frases y acciones se 
vuelven cotidianas y no las cuestionam

os: pensa-
m

os que así debe de ser, que así ha funcionado y 
que no tendría que cam

biar. Según estas creencias, 
los adultos son quienes tienen que educar a las ni-
ñas y a los niños a partir del control.
Sin em

b
a

rg
o, si p

a
rtim

os d
e reconocer q

ue la
 in-

fa
ncia

 es una
 form

a
 d

e ser p
ersona

, q
ue tiene el 

m
ism

o va
lor q

ue cua
lq

uier otra
 eta

p
a

 d
e la

 vid
a

, 
q

ue lo q
ue ha

cen la
s niña

s y los niños es ig
ua

l d
e 

im
p

orta
nte q

ue lo q
ue ha

ce un a
d

ulto, y q
ue la

s 
niña

s y los niños tienen d
erechos, q

ue p
iensa

n, 

Fichas para conocer con las fam
ilias

1. C
uidado y protección

Acom
pañar a las niñas y a los niños

Se vincula con las fichas para trabajar con las fam
ilias: 

-V
iolencia hacia las niñas y los niños pequeños

-Im
pacto de la violencia en la vida de las niñas y los niños pequeños

¿Q
ué querem

os?
M

adres, padres y cuidadores…
Identifiquen que las niñas y los niños requieren de adultos dispuestos a aprender nuevas form

as de rela-
cionarse con ellos para acom

pañarlos durante su vida. 



69

q
ue
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 p
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 m
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a
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d
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uc
he

n,
 n
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er
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 d
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es
to

s 
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re

nd
er

 
nu

ev
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 d

e 
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ci

on
ar

se
 c
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s 
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lo
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ni
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s 

de
sd
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e 
na

ce
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Ta

m
bi

én
 s

e 
re

qu
ie

re
n 
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ul

to
s 
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e 

in
vo

lu
cr

en
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s 

ni
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s 
y 

a 
lo

s 
ni

ño
s 

en
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 to
m

a 
de

 d
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is
io

ne
s, 

qu
e 

es
-

té
n 

di
sp

ue
st

os
 a

 e
sc

uc
ha

r s
us

 o
pi

ni
on

es
 y

 a
 v

al
or

ar
 

lo
 q

ue
 ti

en
en

 q
ue

 a
po

rt
ar

. Q
ue

 lo
s 

ad
ul

to
s 

co
m

pa
r-

ta
m

os
 n

ue
st

ra
s 

op
in

io
ne

s 
co

n 
el

lo
s 

y 
ex

pl
or

em
os

 
so

lu
ci

on
es

 e
n 

co
nj

un
to

. E
s 

as
í 

qu
e 

ni
ña

s 
y 

ni
ño

s 
ap

re
nd

er
án

 a
 to

m
ar

 d
ec

is
io

ne
s 

y 
po

dr
án

 p
ar

tic
ip

ar
 

de
 la

 v
id

a 
en

 c
om

un
id

ad
.

C
om

o 
ad

ul
to

s 
qu

e 
no

s 
pl

an
te

am
os

 u
n 

nu
ev

o 
pa

-
pe

l e
n 

la
s 

re
la

ci
on

es
 c

on
 la

s 
ni

ña
s 

y 
lo

s 
ni

ño
s, 

“e
s 

ne
ce

sa
rio

 e
nt

en
de

r q
ue

 lo
s 

de
re

ch
os

 d
e 

la
 n

iñ
ez

 y
 

ad
ol

es
ce

nc
ia

 n
o 

se
 e

je
rc

en
 c

on
tr

a 
lo

s 
ad

ul
to

s: 
lo

s 
de

re
ch

os
 d

e 
la

 n
iñ

ez
 […

] y
 lo

s 
de

re
ch

os
 d

e 
lo

s 
ad

ul
-

to
s 

no
 e

st
án

 c
on

tr
ap

ue
st

os
, y

a 
qu

e 
lo

s 
de

re
ch

os
 d

e 
la

 in
fa

nc
ia

 n
o 

se
 e

je
rc

en
 a

 c
os

ta
 d

e 
lo

s 
de

re
ch

os
  

de
 lo

s 
ad

ul
to

s.”
 (R

od
ríg

ue
z T

ra
m

ol
ao

, 2
01

3)
La

 f
or

m
a 

en
 la

 q
ue

 n
iñ

as
 y

 n
iñ

os
 v

iv
an

 r
el

ac
io

ne
s 

co
n 

lo
s 

ad
ul

to
s 

qu
e 

le
s 

ro
de

an
, e

n 
gr

an
 m

ed
id

a 
im

-
pa

ct
ar

á 
en

 e
l t

ip
o 

de
 r

el
ac

ió
n 

qu
e 

te
ng

an
 c

on
 lo

s 
de

m
ás

 e
n 

su
 in

fa
nc

ia
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 e
n 

la
 e

da
d 

ad
ul

ta
. 

To
m

a 
en

 c
ue

nt
a 

qu
e…

 
ü

Ha
y 

co
sa

s 
qu

e 
ap

re
nd

em
os

 d
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 c
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Sabías que…
Todos, sin excepción, tenem

os derecho a la identidad 
en cualquier parte del m

undo. La identidad se refie-
re al reconocim

iento de los rasgos o características 
que definen a cada persona y perm

iten diferenciarlo 
de alguien m

ás. 
Para reconocer institucionalm

ente el derecho a la 
identidad, es necesario inscribir a las niñas y a los ni-
ños, desde que nacen, ante el registro civil para que 
se em

ita su acta de nacim
iento. 

El acta de nacim
iento es el docum

ento legal que certifi-
ca la identidad de la persona. En esta se deja constan-
cia de su nom

bre, fecha y lugar de nacim
iento y se le 

reconoce com
o parte de una fam

ilia y de un país.

El derecho a la identidad es la llave que perm
ite abrir 

la puerta para derechos com
o el acceso a servicios 

de salud, educación y protección, para que las niñas 
y los niños puedan desarrollarse en una vida plena.
El no tener un registro y un acta de nacim

iento se 
convierte en un factor de exclusión y discrim

inación 
para las niñas y los niños. Será difícil defender sus 
derechos fundam

entales y pueden estar expues-
tos a delitos que los pongan en riesgo, com

o robo, 
adopciones ilegales, entre otros. 
Si no existe un registro de las niñas y los niños, enton-
ces decim

os que son invisibles a los ojos de la socie-
dad, lo cual provocará que la violación de sus dere-
chos pase desapercibida.

Fichas para conocer con las fam
ilias

1. C
uidado y protección

D
erecho a la identidad. El acta de nacim

iento

¿Q
ué querem

os?
M

adres, padres y cuidadores…
Reconozcan la im

portancia del acta de nacim
iento com

o parte del ejercicio del derecho a la identidad.
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Sabías que…
La violencia en la prim

era infancia es una experien-
cia angustiante y dolorosa para las niñas y los niños, 
que tiene consecuencias en el m

om
ento en el que 

se vive y para toda la vida. 
En m

uchas ocasiones, cuando escucham
os que al-

guien se refiere a violencia lo relacionam
os con gol-

pes, con m
altratos, es decir, con acciones que po-

dem
os ver y pueden dejar huella en el cuerpo de la 

persona. 
Pero hay tam

bién otro tipo de experiencias que vi-
ven niñas y niños, provocadas por personas m

ayo-
res, que a veces no se pueden ver tan fácilm

ente, y 
que tam

bién dejan huella en sus vidas.

En la C
onvención de los D

erechos del Niño se define 
la violencia com

o “toda form
a de perjuicio o abuso 

físico o m
ental, descuido o trato negligente, m

alos 
tratos o explotación, incluido el abuso sexual, m

ien-
tras el niño se encuentre bajo la custodia de los pa-
dres, de un representante legal o de cualquier otra 
persona que lo tenga a su cargo”.
La violencia puede ocurrir en el hogar, en las escuelas, 
las casas hogar, en los centros que brindan servicios 
de salud, en las calles y en otros lugares públicos.
Las niñas y los niños tienen derecho a una vida libre 
de violencia.  En nuestro país existe la Ley G

eneral de 
los D

erechos de Niñas, Niños y Adolescentes, m
edian-

te la cual se busca garantizar el cum
plim

iento de sus 
derechos. En el artículo 46 de esta ley se establece 

Fichas para conocer con las fam
ilias

1. C
uidado y protección

Violencia hacia las niñas y los niños pequeños
Se vincula con las fichas para conocer con las fam

ilias: 
-Im

pacto de la violencia en la vida de las niñas y los niños pequeños
-A

com
pañara las niñas y a los niños

¿Q
ué querem

os?
M

adres, padres y cuidadores…
Reconozcan las diferentes situaciones m

ediante las cuales se ejerce violencia hacia las niñas y niños m
ás 

pequeños. 
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Algunas personas com
entarán: “A m

í tam
bién m

e pe-
garon de niño y no m

e pasó nada”, sin em
bargo, hay 

especialistas que refieren que, cuando se vive violen-
cia en la prim

era infancia, pasa una serie de sucesos 
en el cuerpo y en el cerebro de las niñas y los niños 
que, en algunos casos, no se ven, pero, al paso del 
tiem

po, tienen un im
pacto en su desarrollo.

Todos los seres hum
anos viven sucesos poco favo-

rables durante su vida, algunos de m
ayor o m

enor 
m

agnitud. Estos sucesos ayudan para la form
ación 

y el crecim
iento de las personas, para enfrentar 

nuevos retos. En la prim
era infancia se viven su-

cesos nuevos a diario (conocer nuevas personas, 
nuevos sonidos, nuevos lugares, probar nuevas co-
sas, recibir vacunas…).
Sin em

bargo, cuando los bebés, niñas y niños vi-
ven sucesos poco favorables, com

o la violencia, y 
no cuentan con una fam

ilia que brinde respuesta a 
sus necesidades, se pueden presentar consecuen-
cias com

o las que se m
encionan a continuación: 

1. 
La estructura y función del cerebro en desarrollo 
puede verse alterado, esto tiene un im

pacto en la 
la adquisición del lenguaje y pueden generarse 
problem

as para el aprendizaje. 
2. Se puede afectar algunos otros órganos que 

com
prom

eterían su salud en el presente y en el 
futuro (enferm

edades cardiacas, la diabetes, la 
depresión, entre otras).

3. Se pueden generar problem
as sociales y em

o-
cionales, al provocar tem

or, ansiedad, com
por-

tam
iento agresivo, entre otros. 

Por estas razones, es im
portante que bebés, niñas 

y niños cuenten con adultos dispuestos a cuidar-
los, que les den apoyo y respondan a sus necesi-
dades, que vivan experiencias libres de violencia.
C

uando se han vivido situaciones poco favorables, 
pero se cuenta con adultos que ayudan a hacer 
frente a esas situaciones, las niñas y niños se vuel-
ven resilientes, es decir, se pueden recuperar de las 
adversidades vividas.

Tom
a en cuenta que… 

Las situaciones poco favorables, com
o la violencia 

que viven bebés, niñas y niños, tienen repercusio-
nes im

portantes en su desarrollo. Este tem
a es im

-
portante, tanto por lo que viven en esta etapa de la 
vida, así com

o por lo que pasará en su vida adul-
ta. Hay estudios que m

uestran que las niñas y ni-
ños que vivieron situaciones violentas tienen m

ás 
probabilidades de ser víctim

as de violencia cuando 
crezcan, o bien, convertirse en personas que agre-
dirán a sus fam

ilias y a otras personas. Por esto es 
im

portante que, com
o adultos y m

iem
bros de la 

com
unidad, prom

ovam
os y propiciem

os que cada 
niña y niño viva sin violencia.
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Sabías que…
Investigaciones realizadas en niños prem

aturos han 
dem

ostrado que aquellos que recibieron lactancia 
m

aterna exclusiva, presentaron índices de coeficien-
te de inteligencia ocho puntos superiores a aquellos 
prem

aturos alim
entados con fórm

ulas infantiles.
El com

ponente de D
HA (om

ega 3) se cree que es una 
de las principales razones por las que la leche m

a-
terna puede m

ejorar el rendim
iento cognitivo de los 

niños.
La práctica de la lactancia increm

enta las necesida-
des de energía, proteína y calcio por arriba incluso 
de las necesidades de la m

ujer em
barazada. Por lo 

tanto, se debe aum
entar el consum

o de alim
entos 

y líquidos.

La m
ujer debe considerar que durante el periodo de 

lactancia:
• 

La m
adre necesita com

er m
ás para recuperarse y 

producir la leche que el niño necesita. 
• 

D
ebe agregar dos raciones m

ás del platillo prin-
cipal a los alim

entos del día: por ejem
plo, si com

e 
dos tacos de huevo con frijoles, agregará otros dos.

• 
Es recom

endable el consum
o abundante de líqui-

dos: cerca de 3 litros por día.
La lecha m

aterna:
• 

Prom
ueve el desarrollo sensorial y cognitivo.

• 
Protege al bebé de enferm

edades infecciosas y 
crónicas.

Fichas para conocer con las fam
ilias

2. Salud, alim
entación y nutrición

Lactancia m
aterna y neurodesarrollo

¿Q
ué querem

os?
M

adres, padres y cuidadores…
C

onozcan acerca de la lactancia m
aterna y el neurodesarrollo.
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Sabías que…
C

om
o cuidadores, es im

portante propiciar que los 
bebés...
• 

Aprendan a aceptar, m
ezclar, m

asticar y paladear 
los diferentes alim

entos.
• 

Aprendan a ingerir los alim
entos líquidos, sem

ilí-
quidos y sólidos.

• 
D

esarrollen buenos hábitos alim
entarios.

• 
Tengan un adecuado crecim

iento y desarrollo, 
evitando el sobrepeso y obesidad.

• 
No ingieran alim

entos que provoquen alergias.
• 

No consum
an alim

entos que tienen pobre o nulo 
valor nutritivo, exceso de grasas y azúcares, com

o 
el jugo de carne y los tés.

• 
Reciban, los alim

entos directam
ente en la boca 

con cucharita.
• 

Aprendan a recibir alim
entos sem

ilíquidos y sóli-
dos sin succionar.

• 
No se les obligue a com

er: Se les debe ofrecer ali-
m

entos, pero sin forzarlos. Si el niño rechaza el ali-
m

ento es porque no le gusta, porque está satisfe-
cho o porque se encuentra enferm

o.
• 

Prueben alim
entos variados, en la m

edida de lo 
posible, ya que es lo m

ejor para el bebé.

Fichas para conocer con las fam
ilias

2. Salud, alim
entación y nutrición

Alim
entación com

plem
entaria

¿Q
ué querem

os?
M

adres, padres y cuidadores…
C

onozcan acerca de la alim
entación com

plem
entaria.
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s, 
en

 lo
 p

os
ib

le
 n

at
ur

al
es

, 
cu

an
do

 e
l 

ni
ño

 p
ue

da
 t

om
ar

 l
íq

ui
do

s 
en

 t
az

a.
 

Ta
m

bi
én

 s
e 

le
 p

ue
de

 o
fre

ce
r 

ag
ua

 s
im

pl
e 

(p
ur

i-
fic

ad
a 

o 
he

rv
id

a)
.

• 
C

ua
nd

o 
se

 o
fre

zc
an

 c
al

do
s 

o 
so

pa
s, 

ha
y 

qu
e 

pr
o-

po
rc

io
na

r e
l a

lim
en

to
 s

ól
id

o 
y 

no
 s

ól
o 

el
 lí

qu
id

o.
• 

En
 lo

 p
os

ib
le

, lo
s 

al
im

en
to

s 
de

be
n 

es
ta

r a
 te

m
pe

-
ra

tu
ra

 a
m

bi
en

te
.

• 
C

ua
nd

o 
se

 o
fre

zc
an

 c
al

do
s 

o 
so

pa
s, 

ha
y 

qu
e 

pr
o-

po
rc

io
na

r e
l a

lim
en

to
 s

ól
id

o 
y 

no
 s

ól
o 

el
 lí

qu
id

o.

To
m

a 
en

 c
ue

nt
a 

qu
e…

Es
 im

po
rt

an
te

 q
ue

, c
ua

nd
o 

al
im

en
te

s 
a 

tu
 b

eb
é,

 lo
 

ha
ga

s 
pr

ef
er

en
te

m
en

te
 e

n 
un

 a
m

bi
en

te
 e

n 
do

nd
e 

se
 si

en
ta

 a
 g

us
to

, d
on

de
 e

st
én

 su
s h

er
m

an
os

 u
 o

tr
os

 
fa

m
ilia

re
s 

y 
qu

e 
le

 h
ab

le
n 

al
 b

eb
é,

 le
 p

re
gu

nt
en

 s
i le

 
gu

st
a 

lo
 q

ue
 e

st
á 

co
m

ie
nd

o,
 s

i s
e 

si
en

te
 c

óm
od

o.
 Y

 
le

er
 s

us
 e

xp
re

si
on

es
.

Fu
en

te
s 

de
 c

on
su

lta
: 

Ro
dr

íg
ue

z 
Fi

lio
, F

. A
xie

l  
(2

01
8)

, “
Nu

tr
ic

ió
n 

y 
el

 im
-

pa
ct

o 
en

 e
l n

eu
ro

de
sa

rr
ol

lo
 d

e 
lo

s 
ni

ño
s”

. P
o-

ne
nc

ia
 p

re
se

nt
ad

a 
en

 e
l T

al
le

r 
de

 N
iv

el
ac

ió
n 

de
 fi

gu
ra

s 
ed

uc
at

iv
as

 d
e 

Ed
uc

ac
ió

n 
In

ic
ia

l.  
D

el
 

28
 d

e 
m

ay
o 

al
 1

° 
de

 ju
ni

o 
de

 2
01

8.
 O

ax
te

pe
c,

 
M

or
el

os
.
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Sabías que…
Los alim

entos se deben proporcionar a las niñas y a 
los niños de acuerdo a su edad. 
La alim

entación por edades.

PRIM
ERA

 ETA
PA

ED
AD

ALIM
ENTO

PREPARAC
IÓ

N
FO

RM
A D

E 
D

ARLO
C

ANTID
AD

 Y 
FREC

UENC
IA

  6 a 7 meses

LAC
TANC

IA M
ATERNA

C
A

RN
E 

Ternera, 
pollo, pavo, 
res, cerdo, 
hígado

Bien lavada, 
cocer con 
poca agua, 
sin sal.

* Hacer 
un puré.                                        
* Las verdu-
ras se deben 
cocer con 
poca agua.      

                                           

* Iniciar con 
una cucha-
rada una 
vez al día 
durante 3 o 4 
días.            

PRIM
ERA

 ETA
PA

ED
AD

ALIM
ENTO

PREPARAC
IÓ

N
FO

RM
A D

E 
D

ARLO
C

ANTID
AD

 Y 
FREC

UENC
IA

  6 a 7 meses

V
ERD

URA
S 

Zanahoria, 
calabaza, 
chayote

Bien lavadas, 
cocer con 
poca agua.

* Raspar las 
frutas en for-
m

a directa. 
* Sin agregar 
sal, azúcar o 
m

iel.
* Evitar m

ez-
clar diferen-
tes frutas 
o verduras 
al m

ism
o 

tiem
po.

* O
frecer 

solo un tipo 
de alim

ento, 
3 o 4 días 
seguidos.                        

 * Esperar 3 o 
4 días para 
dar nuevo 
alim

ento.                                  
* Increm

en-
tar hasta 
ofrecer 1/4 
de taza o lo 
que el bebé 
acepte.

FRUTA
S 

Papaya,  
pera,          
m

anzana, 
plátano, 
guayaba

Escoger fru-
tas m

aduras. 
Es conve-
niente sua-
vizarlas en 
baño m

aría 
los prim

eros 
días.

Fichas para conocer con las fam
ilias

2. Salud, alim
entación y nutrición

Alim
entación de acuerdo a las edades  

de las niñas y los niños
Se vincula con las fichas para conocer con las fam

ilias: 
-N

os alim
entam

os 
-Lotería de alim

entos

¿Q
ué querem

os?
M

adres, padres y cuidadores…
C

onozcan acerca de la alim
entación, de acuerdo con la edad de los bebés.
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PR
IM

ER
A

 E
TA

PA

ED
AD

AL
IM

EN
TO

PR
EP

AR
AC

IÓ
N

FO
RM

A 
D

E 
D

AR
LO

C
AN

TI
D

AD
 Y

 
FR

EC
UE

NC
IA

  6 a 7 meses

C
ER

EA
LE

S 
Ar

ro
z, 

m
aí

z, 
tr

ig
o,

 a
ve

na
, 

ce
nt

en
o,

 
am

ar
an

to
, 

ce
ba

da
, t

or
ti-

lla
, p

as
ta

s

Bi
en

 c
oc

id
os

.                                 
* 

El
im

in
ar

 
hu

es
os

, 
se

m
illa

s 
y 

cá
sc

ar
as

 a
l 

in
ic

io
 y

 s
eg

ún
 

la
 c

ap
ac

id
ad

 
de

 m
as

tic
a-

ci
ón

 d
el

 n
iñ

o.
* 

Pr
ep

ar
ar

 
el

 c
er

ea
l 

co
n 

le
ch

e 
m

at
er

na
.              

                 
                 

      
* 

Ev
ita

r d
ar

 
el

 c
er

ea
l 

en
 b

ib
er

ón
.         

          
* 

Ev
ita

r 
co

m
bi

na
ci

ón
 

de
 c

er
ea

le
s.  

                 
* 

Ha
ce

r 
co

m
bi

na
ci

o-
ne

s 
co

n 
lo

s 
al

im
en

to
s 

ya
 

co
no

ci
do

s.

* 
In

ic
ia

r c
on

 
un

a 
cu

ch
a-

ra
da

 u
na

 v
ez

 
al

 d
ía

 d
u-

ra
nt

e 
3 

dí
as

.               
     

* 
In

cr
em

en
-

ta
r h

as
ta

 
of

re
ce

r 1
/4

 d
e 

ta
za

 o
 lo

 q
ue

 
el

 b
eb

é

* 
Ev

ita
r v

er
du

ra
s 

qu
e 

pr
ov

oc
an

 fl
at

ul
en

ci
as

 (c
ol

, c
ol

ifl
or

 o
 n

ab
o)

 o
 m

uy
 a

ro
-

m
át

ic
as

 (a
jo

 y
 e

sp
ár

ra
go

s)
.

* 
Ev

ita
r p

iñ
a,

 d
ur

az
no

, f
re

sa
, f

ra
m

bu
es

a,
 k

iw
i, s

an
dí

a 
y 

cí
tr

ic
os

 h
as

ta
 d

es
pu

és
 

de
 lo

s 
12

 m
es

es
.

* 
Pr

ep
ar

ar
 la

 c
an

tid
ad

 ju
st

a 
de

 a
lim

en
to

s 
pa

ra
 e

vi
ta

r d
es

pe
rd

ic
io

s, 
no

 g
ua

r-
da

r s
ob

ra
nt

es
. 

* 
Pr

oc
ur

ar
 d

ar
 a

lim
en

to
s 

na
tu

ra
le

s 
y 

ev
ita

r a
lim

en
to

s 
in

du
st

ria
liz

ad
os

.

SE
G

UN
D

A
 E

TA
PA

ED
AD

AL
IM

EN
TO

PR
EP

AR
AC

IÓ
N

FO
RM

A 
D

E 
D

AR
LO

C
AN

TI
D

AD
 Y

 
FR

EC
UE

NC
IA

7 a 8 meses

LA
C

TA
NC

IA
 M

AT
ER

NA

A
de

m
ás

 d
e 

lo
 q

ue
 y

a 
co

ns
um

e,
 

ag
re

ga
r L

E-
G

UM
IN

O
SA

S 
(f

rij
ol

, h
ab

a,
 

ga
rb

an
zo

, 
le

nt
ej

a,
  

al
ub

ia
).

Bi
en

 c
oc

id
os

, 
m

ol
id

os
 y

 
co

la
do

s.

* 
Ha

ce
r p

ur
é,

 
pi

ca
do

s 
fin

os
, 

al
im

en
to

s 
m

ac
ha

ca
-

do
s.

* 
A 

lib
re

 
de

m
an

da
 

(lo
 q

ue
 e

l 
be

bé
 p

id
a)

.                           
                            

* 
1 v

ez
 a

l d
ía

.

• 
Pr

oc
ur

ar
 d

ar
 a

lim
en

to
s 

na
tu

ra
le

s 
y 

ev
ita

r a
lim

en
to

s 
in

du
st

ria
liz

ad
os

.

TE
RC

ER
A

 E
TA

PA

ED
AD

AL
IM

EN
TO

PR
EP

AR
AC

IÓ
N

FO
RM

A 
D

E 
D

AR
LO

C
AN

TI
D

AD
 Y

 
FR

EC
UE

NC
IA

8 a 12 meses

LA
C

TA
NC

IA
 M

AT
ER

NA

In
co

rp
or

ar
 

D
ER

IV
A

D
O

S 
D

E 
LE

C
H

E 
(q

ue
so

 
pa

ne
la

, c
a-

na
st

a,
 fr

es
co

 
o 

re
qu

e-
só

n,
 y

og
ur

t 
y 

ot
ro

s)
     

     
     

   
H

UE
V

O
       

       
       

       
PE

SC
A

D
O

* 
Fr

es
co

s, 
si

n 
m

uc
ho

s 
dí

as
 

de
 a

lm
ac

e-
na

m
ie

nt
o,

 
re

vi
sa

r f
ec

ha
 

de
 c

ad
uc

i-
da

d 
* 

Bi
en

 c
oc

i-
do

s. 
      

      
      

      
      

   

Pi
ca

do
s 

fin
os

, t
ro

ci
to

s, 
pe

rm
iti

r q
ue

 
el

 n
iñ

o 
lo

s 
m

an
ip

ul
e.

3 
a 

4 
ve

ce
s 

al
 d

ía
.

* 
Se

 d
eb

en
 in

tr
od

uc
ir 

si
 n

o 
ex

is
te

n 
an

te
ce

de
nt

es
 fa

m
ilia

re
s 

de
 a

le
rg

ia
 a

l 
al

im
en

to
; s

i e
s 

as
í, i

nt
ro

du
ci

rlo
s 

de
sp

ué
s 

de
 lo

s 
12

 m
es

es
 d

e 
ed

ad
.
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C
UA

RTA
 ETA

PA

ED
AD

ALIM
ENTO

PREPARAC
IÓ

N
FO

RM
A D

E 
D

ARLO
C

ANTID
AD

 Y 
FREC

UENC
IA

LAC
TANC

IA M
ATERNA

Más de 12 meses

Incorporar:

C
ÍTRIC

O
S                

Naranja, piña, 
m

andarina, 
toronja, lim

a, 
lim

ón, duraz-
no, sandía                 

LEC
H

E  
EN

TERA

Bien lavados, 
sin cáscara, 
jugo, pedazos 
de gajo.

* D
iluir jugo 

en agua her-
vida (m

itad 
de agua y 
m

itad de 
jugo). O

fre-
cerle en vaso.                                 
* G

ajos en 
pedacitos sin 
sem

illas.

* 4 o 5 veces 
al día.

* Agregar todos los alim
entos de las etapas 1, 2 y 3. O

frecer alim
entos fina-

m
ente picados. Incluir todos los alim

entos de las etapas 1 y 2, de acuerdo a 
la aceptación del bebé, se pueden dar los alim

entos finam
ente picados.

* La leche entera de vaca no se recom
ienda antes del prim

er año.

* Iniciar la alim
entación con la dieta fam

iliar.

Tom
a en cuenta que…

 
ü

La alim
entación com

plem
entaria es fundam

en-
tal en el neurodesarrollo. Una adecuada alim

en-
tación com

plem
entaria contem

pla un inicio a la 
edad de 6 m

eses, pues su práctica antes de esa 
edad representa riesgos para el niño dada su in-
m

adurez biológica en diferentes sistem
as com

o:
• 

Neurom
uscular, donde la coordinación entre 

los m
ovim

ientos de m
asticar y digerir es inade-

cuada.

• 
Digestivo, donde no hay capacidad com

pleta 
para absorber proteínas, grasas y carbohidratos.

• 
Renal, donde no hay tolerancia a ciertos com

-
puestos de los alim

entos y, por lo tanto, no se 
tiene la capacidad de desecharlos.

 
ü

Se recom
ienda introducir solo un alim

ento nuevo a 
la vez, por dos o tres días, con el propósito de valo-
rar su tolerancia y descartar alergia al m

ism
o.

Fuentes de consulta: 
Rodríguez Filio, F. Axiel  (2018), “Nutrición y el im

-
pacto en el neurodesarrollo de los niños”. Po-
nencia presentada en el Taller de Nivelación 
de figuras educativas de Educación Inicial.  D

el 
28 de m

ayo al 1° de junio de 2018. O
axtepec, 

M
orelos.
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Sa
bí

as
 q

ue
…

El
 d

es
te

te
 se

 d
efi

ne
 c

om
o 

la
 su

sp
en

si
ón

 d
e 

la
 a

lim
en

-
ta

ci
ón

 c
on

 l
ec

he
 m

at
er

na
. E

l 
té

rm
in

o 
lit

er
al

m
en

te
 

si
gn

ifi
ca

 “q
ui

ta
r l

a 
te

ta
” y

 s
e 

re
fie

re
 a

 la
 s

us
tit

uc
ió

n 
de

 
la

 le
ch

e 
m

at
er

na
 p

or
 o

tr
os

 a
lim

en
to

s. 
Se

 re
co

m
ie

nd
a 

qu
e 

el
 p

ro
ce

so
 s

ea
 g

ra
du

al
. P

or
 d

es
te

te
 s

e 
en

tie
nd

e 
el

 p
as

o 
a 

la
 in

te
gr

ac
ió

n 
pr

og
re

si
va

 d
e 

la
 d

ie
ta

 u
su

al
 

de
 la

 fa
m

ilia
. 

C
ua

nd
o 

se
 r

ea
liz

a 
la

 in
tr

od
uc

ci
ón

 d
e 

al
im

en
to

s 
di

-
fe

re
nt

es
 d

e 
la

 le
ch

e 
m

at
er

na
, d

eb
en

 c
on

si
de

ra
rs

e 
lo

s 
al

im
en

to
s 

co
ns

um
id

os
 e

n 
el

 h
og

ar
, l

a 
fa

ci
lid

ad
 

de
 d

is
po

si
ci

ón
 y

 la
s 

co
nd

ic
io

ne
s 

am
bi

en
ta

le
s 

pa
ra

 
pr

ep
ar

ar
lo

s. 
Si

 e
xis

te
 a

lg
un

a 
de

sv
en

ta
ja

 re
la

ci
on

ad
a 

co
n 

es
ta

s 
co

nd
ic

io
ne

s, 
es

 p
re

fe
rib

le
 r

et
ar

da
r 

la
 a

li-

m
en

ta
ci

ón
 c

om
pl

em
en

ta
ria

 h
as

ta
 q

ue
 s

ea
 a

bs
ol

u-
ta

m
en

te
 n

ec
es

ar
ia

 p
or

 ra
zo

ne
s 

de
 n

ut
ric

ió
n.

El
 d

es
te

te
 r

ep
re

se
nt

a 
un

a 
et

ap
a 

cl
av

e 
en

 e
l c

re
ci

-
m

ie
nt

o 
y 

de
sa

rr
ol

lo
 d

el
 n

iñ
o 

po
r 

su
 r

ep
er

cu
si

ón
 n

u-
tr

io
ló

gi
ca

, p
si

co
ló

gi
ca

 y
 s

oc
ia

l. N
o 

só
lo

 e
s 

un
 p

er
ío

do
 

fu
nd

am
en

ta
l p

ar
a 

el
 n

iñ
o,

 s
in

o 
ta

m
bi

én
 p

ar
a 

la
 m

a-
dr

e.
 E

n 
la

 d
ec

is
ió

n 
de

l d
es

te
te

 in
te

rv
ie

ne
n 

fa
ct

or
es

 
bi

ol
óg

ic
os

, s
oc

io
cu

ltu
ra

le
s 

y 
ps

ic
ol

óg
ic

os
. 

Pa
ra

 e
m

pe
za

r 
el

 d
es

te
te

 e
s 

co
nv

en
ie

nt
e 

re
em

pl
a-

za
r u

na
 d

e 
la

s 
to

m
as

 c
ot

id
ia

na
s,

 e
sc

og
ie

nd
o 

la
 h

or
a 

qu
e 

re
pr

es
en

te
 m

en
or

 d
ifi

cu
lta

d.
 E

n 
ge

ne
ra

l, 
se

rá
 

un
a 

de
 la

s 
de

l d
ía

 y
 n

o 
la

 p
re

vi
a 

al
 s

ue
ño

 d
e 

la
 n

oc
he

. 
Si

 e
l n

iñ
o 

lo
 a

ce
pt

a 
pu

ed
e 

su
st

itu
irs

e 
la

 t
et

ad
a 

po
r 

un
a 

al
im

en
ta

ci
ón

 c
on

 s
ól

id
os

 y
 la

 t
om

a 
de

 lí
qu

id
os

 

Fi
ch

as
 p

ar
a 

co
no

ce
r c

on
 la

s 
fa

m
ili

as
2.

 S
al

ud
, a

lim
en

ta
ci

ón
 y

 n
ut

ric
ió

n
El

 D
es

te
te

¿Q
ué

 q
ue

re
m

os
?

M
ad

re
s,

 p
ad

re
s 

y 
cu

id
ad

or
es

…
C

on
oz

ca
n 

ac
er

ca
 d

el
 p

ro
ce

so
 d

el
 d

es
te

te
.
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en taza. Si durante varios días se elim
ina una sola 

tom
a, la m

adre no resiente las m
olestias del llena-

do excesivo de los pechos y el niño no sufre cam
-

bios bruscos en su rutina de alim
entación.

C
uando esta tom

a ha sido reem
plazada adecua-

dam
ente, puede suspenderse otra, siguiendo los 

m
ism

os pasos. D
e este m

odo, seguirán progresiva-
m

ente todas las tetadas.

Tom
a en cuenta que… 

 
ü

En cada fam
ilia y com

unidad existen ideas acer-
ca del destete, y tienen diversos “m

étodos” o m
a-

neras de llevar a las niñas y los niños a ello, sin 
em

bargo, 
algunos 

pueden 
resultar 

agresivos, 
violentos e incluso pueden llegar a lastim

ar a los 
niños.

 
ü

Es im
portante considerar el respeto a la integri-

dad de las niñas y los niños, ante cualquier ac-
ción que los padres o cuidadores im

plem
enten 

con ellos.

Fuentes de consulta: 
Rodríguez Filio, F. Axiel  (2018), “Nutrición y el im

-
pacto en el neurodesarrollo de los niños”. Po-
nencia presentada en el Taller de Nivelación 
de figuras educativas de Educación Inicial.  D

el 
28 de m

ayo al 1° de junio de 2018. O
axtepec, 

M
orelos.
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Sa
bí

as
 q

ue
…

D
ur

an
te

 lo
s 

pr
im

er
os

 a
ño

s 
de

 v
id

a,
 la

s 
ni

ña
s 

y 
lo

s 
ni

-
ño

s 
de

sa
rr

ol
la

n 
su

 p
er

so
na

lid
ad

, a
dq

ui
er

en
 n

ue
va

s 
ca

pa
ci

da
de

s, 
ha

bi
lid

ad
es

 y
 d

es
ar

ro
lla

n 
há

bi
to

s. 
En

 
ca

sa
 e

s 
do

nd
e 

la
s 

ni
ña

s 
y 

lo
s 

ni
ño

s 
ap

re
nd

en
 lo

s 
há

-
bi

to
s 

de
 h

ig
ie

ne
 b

ás
ic

os
.

Ad
qu

iri
r u

n 
há

bi
to

 re
qu

ie
re

 d
e 

un
 p

ro
ce

so
 c

on
tin

uo
 y

 
gr

ad
ua

l d
e 

ap
re

nd
iza

je
; s

e 
ne

ce
si

ta
 d

e 
un

 a
m

bi
en

te
 

co
nfi

ab
le

, t
ra

nq
ui

lo
, a

da
pt

ad
o,

 d
on

de
 la

s 
ni

ña
s 

y 
lo

s 
ni

ño
s 

se
 s

ie
nt

an
 m

ot
iv

ad
os

.
La

 p
rim

er
a 

in
fa

nc
ia

 e
s 

el
 m

om
en

to
 id

ea
l p

ar
a 

qu
e 

lo
s 

ni
ño

s 
ad

qu
ie

ra
n 

un
a 

se
rie

 d
e 

há
bi

to
s 

sa
lu

da
bl

es
 q

ue
 

le
s 

se
rá

n 
im

po
rt

an
te

s 
pa

ra
 e

l r
es

to
 d

e 
su

 v
id

a.
 C

ua
n-

do
 n

os
 h

ac
em

os
 m

ay
or

es
, e

st
os

 h
áb

ito
s 

qu
e 

va
m

os
 

ap
re

nd
ie

nd
o 

so
n 

m
ás

 d
ifí

ci
le

s 
de

 c
am

bi
ar

.

En
 la

 a
dq

ui
si

ci
ón

 d
e 

há
bi

to
s 

ju
eg

a 
un

 p
ap

el
 fu

nd
a-

m
en

ta
l la

 fa
m

ilia
: la

s 
ni

ña
s 

y 
lo

s 
ni

ño
s 

re
pi

te
n 

aq
ue

llo
 

qu
e 

ve
n,

 p
or

 e
so

 e
s 

im
po

rt
an

te
 q

ue
 lo

s 
ad

ul
to

s 
ta

m
-

bi
én

 p
ra

ct
iq

ue
n 

di
ch

os
 h

áb
ito

s 
y 

le
s 

ex
pl

iq
ue

n 
a 

lo
s 

ni
ño

s 
la

 im
po

rt
an

ci
a 

de
 é

st
os

 p
ar

a 
su

 s
al

ud
.

Al
gu

no
s 

de
 lo

s 
há

bi
to

s 
sa

lu
da

bl
es

 e
n 

la
s 

ni
ña

s 
y 

lo
s 

ni
ño

s 
so

n:
 c

ep
illa

do
 d

e 
di

en
te

s, 
ba

ño
 d

ia
rio

, l
av

ad
o 

de
 m

an
os

, a
lim

en
ta

ci
ón

 v
ar

ia
da

 y
 s

al
ud

ab
le

 y
 l

a 
ho

ra
 d

e 
do

rm
ir 

a 
un

a 
ho

ra
 e

st
ab

le
ci

da
 (e

l s
ue

ño
).

Fi
ch

as
 p

ar
a 

co
no

ce
r c

on
 la

s 
fa

m
ili

as
2.

 S
al

ud
, a

lim
en

ta
ci

ón
 y

 n
ut

ric
ió

n
H

áb
ito

s 
de

 h
ig

ie
ne

 

¿Q
ué

 q
ue

re
m

os
?

M
ad

re
s,

 p
ad

re
s 

y 
cu

id
ad

or
es

…
Re

co
no

zc
an

 y
 v

al
or

en
 la

 im
po

rt
an

ci
a 

de
 fo

m
en

ta
r h

áb
ito

s 
de

 a
se

o 
en

 la
s 

ni
ña

s 
y 

lo
s 

ni
ño

s 
pe

qu
eñ

os
.
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Tom
a en cuenta que…

 
ü

Los hábitos de salud e higiene previenen la apa-
rición de enferm

edades.
 
ü

Enseñar a los niños buenos hábitos de higiene 
bucal a una edad tem

prana, puede traducirse 
en m

enos problem
as bucales para toda la vida.

 
ü

Los niños pueden tener una vida sana si desarro-
llan hábitos de higiene personal.

 
ü

El cuidado y aseo del cuerpo, especialm
ente de 

las m
anos, son hábitos que los niños requieren 

desarrollar para vivir saludablem
ente. 

 
ü

El baño diario de las niñas y los niños evita la 
transm

isión de virus y gérm
enes.

 
ü

D
orm

ir un núm
ero determ

inado de horas es 
esencial para la salud y el desarrollo de niñas y 
niños.

Fuentes de consulta: 
• 

National Sleep Fundation. (s. f.) Los niños y el 
sueño. C

onsultado el 13 de m
ayo de 2020.  ht-

tp
s://w

w
w

.sleep
found

a
tion.org/articles/los-

ninos-y-el-sueno
• 

O
rganización M

undial de la Salud. (2003, 1 de 
abril). Am

bientes saludables para los niños. 
C

onsultado el 12 de m
ayo de 2020.  https://

w
w

w
.w

ho.int/features/2003/04/es/
• 

O
rganización 

Panam
ericana 

de 
la 

Salud. 
(2011).  Hábitos de higiene personal y del m

e-
dio. C

onsultado el 12 de m
ayo de 2020.  http://

w
w

w
. 

bvsde.paho.org 
/bvsdeescuelas 

/full-
text/entornosdocente/unidad6.pdf

• 
Am

erican D
ental Association. (s. f.). C

uidado 
de los dientes de su hijo. C

onsultado el 12 de 
m

ayo 
de 

2020. 
https://w

w
w

.m
outhhealthy.

org/es-M
X/babies-and-kids 

• 
Servicios Psicológicos Integrales de M

éxico. (s. 
f.). La im

portancia de prom
over hábitos salu-

dables en las niñas y los niños.  C
onsultado el 13 

de m
ayo de 2020.  https://sepim

ex.w
ordpress.

co
m

/2016/08/23/la
-im

p
o

rta
ncia

-d
e-p

ro
-

m
o

ve
r-h

a
b

ito
s-sa

lu
d

a
b

le
s-e

n
-la

s-n
i-

nas-y-los-ninos/ 

Existen videos com
o el siguiente que pueden 

apoyar estos contenidos: El D
uende Peste ht-

tps://youtu.be/1m
LzxUC

1v8s



89

Sa
bí

as
 q

ue
…

Pa
ra

 c
on

se
rv

ar
 la

 b
ue

na
 s

al
ud

 d
e 

lo
s 

ni
ño

s, 
es

 n
ec

e-
sa

rio
 d

es
ar

ro
lla

r, 
de

sd
e 

ed
ad

 te
m

pr
an

a,
 b

ue
no

s 
há

-
bi

to
s 

de
 h

ig
ie

ne
 p

er
so

na
l. E

l b
añ

o 
di

ar
io

 e
s 

un
o 

de
 lo

s 
m

ás
 im

po
rt

an
te

s 
ya

 q
ue

 a
yu

da
 a

 e
lim

in
ar

 g
ér

m
en

es
 

y 
ba

ct
er

ia
s.

Ta
m

bi
én

 e
s 

un
a 

fo
rm

a 
de

 c
on

tri
bu

ir 
a 

la
 a

ut
on

om
ía

 d
el

 
ni

ño
, s

i s
e 

le
 p

er
m

ite
 q

ue
 v

ay
a 

pr
ac

tic
án

do
lo

 so
lo

. A
 p

ar
-

tir
 d

e 
lo

s 
tre

s 
añ

os
 d

e 
ed

ad
, e

l p
eq

ue
ño

 q
ue

rrá
 la

va
rs

e 
po

r é
l m

ism
o 

la
 p

an
za

, lo
s b

ra
zo

s o
 la

s p
ie

rn
as

; d
ej

a 
qu

e 
lo

 h
ag

a 
co

n 
un

a 
es

po
nj

a.
 S

in
 e

m
ba

rg
o,

 la
s 

zo
na

s 
m

ás
 

de
lic

ad
as

 d
el

 c
ue

rp
o 

de
be

s 
lim

pi
ar

la
s 

tú
.

D
es

de
 b

eb
és

, e
l m

om
en

to
 d

el
 b

añ
o 

se
 c

on
vi

er
te

 e
n 

un
a 

op
or

tu
ni

da
d 

de
 ju

eg
o 

y 
di

ve
rs

ió
n,

 p
or

 e
llo

 e
s 

im
-

po
rt

an
te

 q
ue

 le
s 

pe
rm

ita
n 

te
ne

r 
di

fe
re

nt
es

 o
bj

et
os

 

(m
uñ

ec
os

, l
ib

ro
s 

de
 p

lá
st

ic
o,

 e
nt

re
 o

tr
os

), 
pa

ra
 q

ue
 

ju
eg

ue
n 

du
ra

nt
e 

el
 b

añ
o.

Si
 b

ie
n 

no
 e

s 
in

di
sp

en
sa

bl
e 

qu
e 

el
 b

añ
o 

si
em

pr
e 

se
a 

a 
la

 m
is

m
a 

ho
ra

, s
e 

su
gi

er
e 

es
ta

bl
ec

er
 u

n 
ho

ra
rio

 
ap

ro
xim

ad
o 

pa
ra

 q
ue

 la
s 

ni
ña

s 
y 

lo
s 

ni
ño

s 
lo

 id
en

tifi
-

qu
en

. U
na

 h
or

a 
re

co
m

en
da

bl
e 

es
 p

or
 la

 n
oc

he
, p

oc
o 

an
te

s 
de

l m
om

en
to

 d
e 

do
rm

ir,
 y

a 
qu

e 
el

 b
añ

o 
es

 re
-

la
ja

nt
e 

y 
co

nt
rib

uy
e 

a 
un

 s
ue

ño
 m

ás
 p

la
ce

nt
er

o.
En

 lo
s 

pr
im

er
os

 m
es

es
 e

s 
pr

ef
er

ib
le

 b
añ

ar
 a

l b
eb

é 
en

 
un

a 
ba

ñe
ra

 c
on

 p
oc

a 
ag

ua
 ti

bi
a.

 D
eb

es
 c

om
pr

ob
ar

 
la

 t
em

pe
ra

tu
ra

 d
el

 a
gu

a 
an

te
s 

de
 b

añ
ar

 a
 la

 n
iñ

a 
o 

el
 n

iñ
o 

pa
ra

 e
vi

ta
r 

qu
em

ad
ur

as
. L

a 
ni

ña
 o

 e
l n

iñ
o 

m
en

or
 d

e 
un

 a
ño

 d
eb

er
á 

ba
ña

rs
e 

de
 p

re
fe

re
nc

ia
 e

n 
un

a 
pe

qu
eñ

a 
tin

a 
o 

pa
la

ng
an

a 
de

 p
lá

st
ic

o.
Al

gu
na

s 
pr

ác
tic

as
 d

el
 c

ui
da

do
 d

el
 b

eb
é 

du
ra

nt
e 

el
 

ba
ño

 s
on

 la
s 

si
gu

ie
nt

es
: 

Fi
ch

as
 p

ar
a 

co
no

ce
r c

on
 la

s 
fa

m
ili

as
2.

 S
al

ud
, a

lim
en

ta
ci

ón
 y

 n
ut

ric
ió

n
H

áb
ito

s 
de

 a
se

o.
 E

l b
añ

o

¿Q
ué

 q
ue

re
m

os
?

M
ad

re
s,

 p
ad

re
s 

y 
cu

id
ad

or
es

…
C

on
oz

ca
n 

la
 im

po
rt

an
ci

a 
de

 q
ue

 la
s 

ni
ña

s 
y 

lo
s 

ni
ño

s 
se

 b
añ

en
 to

do
s 

lo
s 

dí
as

 e
 id

en
tifi

qu
en

 a
lg

un
as

 re
co

-
m

en
da

ci
on

es
.
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 ॰Envolverlo en una toalla para lavarle prim
ero la 

cabeza y después colocarlo en la bañera para 
asear su cuerpo.

 ॰Si colocas al niño dentro de la bañera, debe per-
m

anecer sentado con la ayuda de un adulto.
 ॰No debes dejar sólo al bebé en el agua.

Tom
a en cuenta que…

 
ü

El baño es un m
om

ento de convivencia. Platica 
con tu hija o hijo m

ientras lo bañas, explícale lo 
que estás haciendo, cántale, etcétera.

 
ü

Es m
ejor evitar el baño justo antes o después de 

la com
ida. Si el pequeño tiene m

ucha ham
bre, se 

negará a cooperar y llorará inconsolablem
en-

te. Por el contrario, si se le asea inm
ediatam

ente 
después de haber tom

ado su alim
ento, se le po-

dría provocar vóm
ito al m

anipular su estóm
ago 

lleno. 14 

Fuentes de consulta: 
C

onsejo Nacional de Fom
ento Educativo. (s. f.) Hi-

giene. C
onafecto. C

onsultado el 13 de m
ayo de 

2020. https://conafecto.conafe.gob.m
x/los-exper 

tos-opinan/alim
entacion/pdf/higiene.pdf. 

Asociación Española de Pediatría. (s. f.). Baño 
en los niños.  C

onsultado el 14 de m
ayo de 

2020. https://enfam
ilia.aeped.es/vida-sana/ba 

no-en-ninos.

M
arciel, M

.( 2016, 22 de febrero). ¿C
ada cuánto 

se baña a los niños? C
onsejos de higiene infan-

til. C
onsultado el 13 de m

ayo de 2020.  https://
w

w
w

.guiainfantil.com
/articulos/bebes/higie-

ne/cada-cuanto-se-bana-a-los-ninos-con-
sejos-de-higiene-infantil/. 
Fundación C

arlos Slim
. Educación Inicial. (s. f.). 

La hora del baño. C
onsultado el 11 de m

ayo de 
2020.  https://educacioninicial.m

x/infografias/
la-hora-del-bano/. 
Fundación C

arlos Slim
. Educación Inicial. (s. f.). 

La hora del baño, m
om

entos para com
partir. 

C
onsultado el 12 de m

ayo de 2020.  https://edu-
cacioninicial.m

x/infografias/la-hora-del-ba-
no-m

om
entos-para-com

partir/. 
C

onsejo Nacional de Fom
ento Educativo. (s. f.)  

El baño del bebé.  C
onsultado el 12 de m

ayo de 
2020. 

https://conafecto.conafe.gob.m
x/recur-

sos/audios/index.htm
l. 

Em
barazo & Bebés.(s. f). ¿C

óm
o bañar al bebé? 

. YO
UTUBE. https://youtu.be/aD

0_htbYSLc
Existen recursos com

o los siguientes que pue-
den apoyar estos contenidos:
El baño del bebé
https://conafecto.conafe.gob.m

x/recursos/au-
dios/index.htm

l
¿C

óm
o bañar al bebé?

https://youtu.be/aD
0_htbYSLc

  14  https://conafecto.conafe.gob.m
x/los-expertos-opinan/alim

entacion/pdf/
higiene.pdf
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Sa
bí

as
 q

ue
…

A 
pa

rt
ir 

de
l n

ac
im

ie
nt

o,
 e

l b
eb

é,
 c

on
 to

do
s 

su
s 

se
nt

i-
do

s, 
es

tá
 li

st
o 

pa
ra

 re
co

rr
er

 u
n 

ca
m

in
o 

ex
tr

ao
rd

in
a-

rio
 d

e 
ap

re
nd

iza
je

s. 
Se

ns
ib

le
 a

l s
on

id
o,

 a
 lo

s 
ge

st
os

, 
la

s 
m

ira
da

s, 
lo

s 
co

nt
ac

to
s 

co
rp

or
al

es
, p

oc
o 

a 
po

co
 

se
 “c

on
ve

rt
irá

 e
n 

un
 re

fin
ad

o 
le

ct
or

 d
e 

la
s 

ex
pr

es
io

-
ne

s 
de

l r
os

tr
o 

y 
de

 lo
s 

m
ov

im
ie

nt
os

 d
el

 c
ue

rp
o,

 m
í-

m
ic

as
 q

ue
, c

ua
nd

o 
se

 ju
nt

an
 c

on
 p

al
ab

ra
s, 

se
rá

n 
de

sd
e 

m
uy

 p
ro

nt
o 

pa
ra

 é
l s

eñ
al

es
 v

ar
ia

da
s 

y 
pr

e-
ci

sa
s 

en
 s

u 
un

iv
er

so
 c

ot
id

ia
no

” (
Bo

nn
af

é,
 2

01
6,

 p
. 7

6)
. 

Es
ta

s 
pr

im
er

as
 le

ct
ur

as
 c

on
st

ru
ye

n 
lo

s 
ci

m
ie

nt
os

 d
e 

la
 s

eg
ur

id
ad

 y
 c

ar
iñ

o 
qu

e 
lo

s 
be

bé
s 

ne
ce

si
ta

n,
 p

ue
s 

so
n 

se
ña

le
s 

qu
e 

es
tá

n 
ac

om
pa

ña
da

s 
de

l 
af

ec
to

 
de

 u
n 

ad
ul

to
. T

am
bi

én
 lo

 a
yu

da
rá

n 
a 

da
r 

si
gn

ifi
ca

-
do

 a
 lo

s 
m

úl
tip

le
s 

es
tím

ul
os

 q
ue

 lo
 r

od
ea

n.
 E

l b
eb

é 
ap

re
nd

er
á 

a 
di

fe
re

nc
ia

r, 
po

co
 a

 p
oc

o,
 lo

s 
so

ni
do

s, 

pa
la

br
as

, t
on

al
id

ad
, i

nt
en

ci
on

al
id

ad
 d

e 
su

 l
en

gu
a 

m
at

er
na

. E
sa

 c
ap

ac
id

ad
 p

ar
a 

di
fe

re
nc

ia
r e

s 
un

a 
de

 
la

s 
he

rr
am

ie
nt

as
 b

ás
ic

as
 p

ar
a 

la
 c

on
st

ru
cc

ió
n 

de
l 

pe
ns

am
ie

nt
o.

 
D

e 
es

a 
in

te
rp

re
ta

ci
ón

 d
e 

si
gn

ifi
ca

do
s 

y 
si

gn
os

, s
ur

gi
-

rá
 d

es
pu

és
 e

l l
en

gu
aj

e,
 d

e 
ah

í l
a 

im
po

rt
an

ci
a 

de
 e

s-
tim

ul
ar

 y
 e

nr
iq

ue
ce

r 
el

 m
un

do
 s

on
or

o 
de

 lo
s 

be
bé

s, 
al

 e
st

ab
le

ce
r c

on
 e

lla
s 

y 
el

lo
s 

in
te

ra
cc

io
ne

s 
af

ec
tiv

as
 

al
 h

ab
la

rle
s, 

ca
nt

ar
le

s, 
le

er
le

s, 
pl

at
ic

ar
le

s 
el

 d
ía

 a
 d

ía
, 

re
al

iza
r j

ue
go

s 
de

 m
an

os
; e

tc
ét

er
a.

 
Lo

 a
nt

er
io

r a
lim

en
ta

 la
 fu

nc
ió

n 
ex

pr
es

iv
a 

de
l le

ng
ua

-
je

, y
a 

qu
e 

la
s 

ni
ña

s 
y 

lo
s 

ni
ño

s 
le

en
 ri

tm
os

, m
ov

im
ie

n-
to

s 
co

rp
or

al
es

 y
 g

es
to

s 
qu

e 
co

m
pa

rt
en

 e
m

oc
io

ne
s.

M
ás

 e
nr

iq
ue

ce
do

r 
y 

di
ve

rs
o 

se
rá

 e
l m

un
do

 s
on

or
o 

de
l b

eb
é 

si
 s

e 
le

 e
xp

on
e 

a 
di

st
in

to
s 

so
ni

do
s, 

di
st

in
ta

s 

Fi
ch

as
 p

ar
a 

co
no

ce
r c

on
 la

s 
fa

m
ili

as
3.

 E
du

ca
ci

ón
 y

 re
cr

ea
ci

ón
 

Al
 e

nc
ue

nt
ro

 c
on

 la
 le
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ur

a

¿Q
ué

 q
ue

re
m

os
?

M
ad

re
s,

 p
ad

re
s 

y 
cu

id
ad

or
es

…
C

on
oz

ca
n 

el
 v

al
or

 d
e 
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om
un
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ió
n 

en
 la

 v
id

a 
co

tid
ia

na
 d

el
 b

eb
é 

y 
el

 n
iñ

o 
pe

qu
eñ

o.
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lenguas. Por lo tanto, si se habla alguna lengua di-
ferente al español en la com

unidad, es im
portante 

fom
entar su uso.

El desarrollo del lenguaje del bebé depende de la 
com

unicación que se establezca entre él y los adul-
tos cercanos, que le m

uestran el m
undo cuando le 

cantan un arrullo o le cuentan una historia, cuando 
juegan a repetir una rim

a relacionando las pala-
bras con los m

ovim
ientos del cuerpo o cuando leen 

juntos las ilustraciones de un libro o revista. 
“La conversación com

ún del día a día y el relato, a 
través de nanas, leyendas, cuentos, juegos de pa-
labras, son dos form

as del lenguaje oral esenciales 
para que los niños construyan su propio lenguaje 
y com

iencen a interpretar lo que escuchan, lo que 
ven a su alrededor y las historias que ofrecen los 
libros”. (C

O
NAFE, 2011, p 11).

Tom
a en cuenta que…

 
ü

C
uando a los bebés les cantam

os, hablam
os, 

narram
os y contam

os historias, les ofrecem
os 

inform
ación sobre el m

undo y ayudam
os a que 

construyan el suyo.
 
ü

C
om

o adultos, contribuim
os a que los bebés 

aprendan a com
unicarse a través de sonidos, 

m
ovim

ientos y gestos. A partir de esta com
u-

nicación se crea un vínculo em
ocional entre el 

bebé y el adulto.

Fuentes de consulta: 
Bonnafé, M

. (2016). Los libros eso es bueno para 
los bebés. O

céano exprés. M
éxico. 

C
onafe. (2011). D

isfrutar y construir el m
undo a 

través de la lectura. M
éxico
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La fam
ilia y los adultos juegan un papel im

portante 
y deben estar dispuestos para el encuentro, el jue-
go y la fantasía. Para com

partir no hace falta m
ás 

que am
or, afecto y palabras.

Palabras las tenem
os todos, todos som

os narrado-
res de nuestras historias: hem

os contado alguna 
vez una anécdota que nos em

ociona, o recorda-
m

os la leyenda o cuento que alguien, en nuestra in-
fancia, nos contó y aún nos genera em

oción.
A través de nuestras experiencias, hem

os ateso-
rado una canción que nos gusta, que bailam

os y 
cantam

os solos o acom
pañados; recordam

os un 
cuento de nuestra infancia, el pequeño verso de la 
abuela o de los m

úsicos de la com
unidad, las le-

yendas tradicionales, un juego de m
anos, un traba-

lenguas, una rim
a que inventam

os, una historia real 
o fantástica. 
A estas m

anifestaciones del lenguaje oral, Yolan-
da Reyes las denom

ina “libros sin páginas”, y son la 
prim

era biblioteca del bebé: no cuesta y se puede 
agrandar tanto com

o la im
aginación y la creativi-

dad lo perm
itan. 

Acom
pañando a los “libros sin páginas”, están tam

-
bién los libros que contienen poderosas ilustracio-
nes que nos hacen m

irarlos una y otra vez, y dan 
cuerda suelta a la im

aginación para inventar his-
torias, así com

o aquellos que incorporan historias 
escritas. Para Yolanda Reyes estos son: “libros con 
páginas”.

Todos en su conjunto, con y sin páginas, son esen-
ciales en la vida de cualquier ser hum

ano, pero m
ás 

aún en los prim
eros años de vida, pues recordem

os 
que es la etapa en donde se sientan las bases del 
desarrollo y se ponen en juego las capacidades de 
com

unicarse, escuchar, hablar e ingresar al len-
guaje escrito. 

Tom
a en cuenta que… 

 
ü

La lengua, ya sea hablada o escrita, es el lugar 
de encuentro con historias y voces de otros (de 
los que ya se han ido, de los que viven m

uy lejos, 
de los que hoy están con nosotros, entre otros). 
Es im

portante com
partirlas en su lengua m

ater-
na, sin traducción al español, para enriquecer no 
solo el m

undo sonoro del niño, sino tam
bién para 

m
ostrar la riqueza y diversidad de la com

unica-
ción hum

ana.

Fuentes de consulta:
Reyes, Y. (2018).  La poética de la infancia. Am

a-
quem

ecan. M
éxico.
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Para form
ar lectores, no basta con poner libros cer-

ca de los niños. Se requiere que los adultos estén 
dispuestos a leerles, a com

partir y socializar lo que 
piensan y sienten con lo que leen. Al principio, nece-
sitam

os que alguien nos m
uestre y acom

pañe en 
el cam

ino.
Es por lo anterior que, al leer en voz alta, debem

os 
tener en cuenta lo siguiente: 
• 

Leer previam
ente el libro para conocer la histo-

ria, revisar las oraciones y sus pausas. Practicar 
nuestras voces y entonaciones.

• 
Asegurarnos de que las im

ágenes son lo sufi-
cientem

ente grandes para que todos los niños 
las vean.  

• 
Preparar el espacio: poner algún tapete donde 
se sienten los niños o se puedan hacer algunos 
cojines con retazos de tela para que los niños se 
sientan m

ás cóm
odos. D

e vez en cuando, crear 
atm

ósferas distintas, al cam
biar la disposición 

del tapete o cojín, del lector y los oyentes; incor-
porar elem

entos que se relacionen con la historia 
del libro (dibujos, luces, objetos, entre otros).

• 
Antes de iniciar la lectura, m

uestra la portada y 
lee el título del libro. Algunas veces, para no ir di-
recto a la lectura, puedes iniciar con las siguien-
tes preguntas: ¿D

e qué se tratará? ¿Por qué el li-
bro se llam

a de esa m
anera? ¿C

óm
o sabem

os 
eso?

• 
Lee con em

oción, cam
bia los tonos de voces. 

Tam
bién, algunas veces, para volver a llam

ar 

la atención de los niños y fom
entar su reflexión, 

puedes realizar preguntas com
o ¿qué pasará?, 

¿por qué ocurrió aquello?, adem
ás de identificar 

en la historia aspectos de la vida m
ism

a: “Aquí 
tam

bién pasa eso”. 
• 

Invita a los niños a que reflexionen sobre las em
o-

ciones de los personajes: ¿Q
ué siente el persona-

je? ¿Por qué creen que se sienta así? ¿C
óm

o se 
sentirían en su lugar? Son algunas de las pregun-
tas que se pueden realizar.

• 
Al finalizar, puedes preguntar: ¿Q

ué fue lo que m
ás 

les gustó, lo que no les gustó? D
a tiem

po para 
que las niñas y los niños opinen, para que fluyan 
los pensam

ientos y reflexiones. La intención no es 
verificar si los niños recuerdan la historia o si la 
entendieron o no. Lo que se busca es el diálogo y 
com

partir el m
om

ento. 
• 

Puedes invitar a que las niñas y los niños realicen 
un dibujo o un m

ovim
iento, incluso una canción 

sobre lo que la historia del libro les hizo sentir. Esto 
las y los ayudará a trasm

itir sus em
ociones y/o 

percepciones a través de otro lenguaje (dibujo, 
pintura, danza, m

úsica). 
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Sabías que…
En los prim

eros años, la regulación personal (cog-
nitiva y em

ocional) se da por las relaciones con los 
adultos. Los niños pequeños necesitan ayuda con la 
regulación, por lo cual la tarea de los adultos consiste 
en establecer acciones de regulación con ellos para 
luego apoyarlos en la autorregulación, en aspectos 
cotidianos com

o dorm
ir, cam

inar y tranquilizarse. 
Los bebés y las niñas y niños pequeños aprenden 
de m

anera positiva y com
ienzan a tener sentido del 

m
undo a través de las relaciones con estos adultos 

y con otros niños; a través del juego y por su partici-
pación en las rutinas diarias.
Los niños, desde m

uy pequeños, em
piezan a partici-

par en rutinas de cuidado personal, tales com
o ves-

tirse, alim
entarse y usar el baño.

Las rutinas diarias, com
o la hora de com

er, el baño, 
el cam

bio de pañal, entre otras, son situaciones im
-

portantes para favorecer la interacción entre niños 
y adultos.
Por esto, las rutinas son consideradas com

o oportu-
nidades valiosas para estar con las niñas y los niños 
y fortalecer el vínculo afectivo.
Los adultos deben tom

arse el tiem
po para hablar, 

sonreír, jugar, y responder a las necesidades de 
cada niña y niño: esto les hace sentir im

portantes y 
se puede hacer durante las actividades de la rutina.
Las rutinas dan seguridad a las niñas y los niños, y 
esto se logra cuando identifican la actividad que si-
gue a lo que están haciendo ahora.

Fichas para conocer con las fam
ilias

3. Educación y recreación 
Autorregulación y autonom

ía

¿Q
ué querem

os?
M

adres, padres y cuidadores…
Am

plíen sus ideas para identificar la im
portancia del proceso de autorregulación, desde los prim

eros días 
de vida de las niñas y los niños.
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Sabías que…
Acercar el arte a las niñas y los niños, desde los pri-
m

eros años, quiere decir acercarlos a su realidad, 
conocer su pasado y el presente de su fam

ilia, de la 
com

unidad y de la naturaleza, ya que su vida diaria 
está llena de arte. 
Escuchar canciones, un arrullo, un poem

a, una na-
rración de los abuelos, ver un am

anecer, leer un libro, 
observar un paisaje, asistir a la fiesta de la iglesia de 
la com

unidad: todo ello las y los acerca al arte.
A veces, el arte es todo aquello que representa algo 
para los niños, com

o un objeto o un dibujo que los 
identifica. Tam

bién puede representar ideas que no 
se expresan de form

a oral y representar por m
edio 

de otros lenguajes, por ejem
plo: expresar los senti-

m
ientos a través de los dibujos o las pinturas.

El arte tiene una tarea im
portante para el pensa-

m
iento, ya que perm

ite crear, expresarse y com
uni-

carse. 
El arte en la Educación Inicial es un elem

ento lúdi-
co, un sím

bolo y una fiesta, y no solo la m
anipulación 

de m
ateriales específicos para m

odelar una figura, 
para pintar con determ

inado color una hoja de pa-
pel o para hacer un dibujo libre a fin de entretener a 
las niñas y los niños.
Pensar al arte desde un punto de vista lúdico está 
centrado en acciones que invitan a crear y a expe-
rim

entar con el m
ovim

iento o la libertad de despla-
zarse y elegir algo que parezca extraordinario. Por 
ejem

plo, para las niñas y los niños es em
ocionante 

im
itar algunos anim

ales, m
overse com

o ellos, hacer 
sus sonidos; im

provisar para crear una canción o 

Fichas para conocer con las fam
ilias

3. Educación y recreación 
El arte en los prim

eros años

¿Q
ué querem

os?
M

adres, padres y cuidadores…
C

onozcan ideas y los argum
entos de por qué es im

portante acercar el arte a las niñas y los niños, desde 
los prim

eros días de vida.
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Sabías que…
Para los bebés, las niñas y los niños pequeños, el jue-
go es una parte esencial de su vida, les ayuda en su 
desarrollo personal y social, y les perm

ite favorecer 
la autonom

ía, la seguridad en sí m
ism

os, el com
pa-

ñerism
o, la tolerancia, la escucha y los vínculos afec-

tivos para crecer y adaptarse en el m
undo. 

El juego tam
bién funciona com

o una herram
ienta de 

la m
ente que perm

ite a las niñas y los niños organi-
zar y regular su conducta desde que nacen.
Es m

uy interesante observar cóm
o juegan los bebés 

y las niñas y niños m
ás pequeños: con su cuerpo, a 

esconder y descubrir su rostro, a jalar objetos, ríen 
cada vez que sienten un objeto suave o cosquillas, 
hablan con sus juguetes favoritos o, en ocasiones, 

se duerm
en con alguno de ellos, andan de un lado 

a otro con una cobija o con un osito, sin alejarse de 
él ni descuidarlo. Estos objetos le perm

iten al niño 
tener un apoyo em

ocional para su desarrollo social 
posterior.
Es m

uy im
portante perm

itirles que m
anipulen los ju-

guetes (siem
pre que sean seguros), los sientan, los 

chupen, los m
uerdan y disfruten de ellos, ya que eso 

los hará sentirse seguros para integrarse poco a 
poco a la sociedad. 
C

onform
e van creciendo, las niñas y los niños expe-

rim
entan acciones cada vez m

ás diversas, su deseo 
de vivirlas los m

otiva a explorar, así el juego se vuelve 
cada vez m

ás com
plejo, ya no es solo el adulto quien 

propone qué hacer, sino que el m
ism

o niño elige a 

Fichas para conocer con las fam
ilias

3. Educación y recreación 
La im

portancia del juego en los prim
eros años

¿Q
ué querem

os?
M

adres, padres y cuidadores…
C

onozcan algunas ideas sobre el juego y su im
portancia para el desarrollo y el aprendizaje de las niñas  

y los niños.
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Sabías que…
La m

úsica form
a parte de la vida cotidiana de niñas, 

niños y adultos: con frecuencia se canta y se juega 
con ella, se hace m

úsica o se escucha m
úsica gra-

bada. Es m
uy com

ún cantar arrullos a los bebés an-
tes de dorm

ir, cuando se juega con sus m
anos, hacer 

obras de títeres con o para los niños, donde la m
ú-

sica tiene un papel fundam
ental. Para los niños pe-

queños, escuchar m
úsica es indispensable porque 

les perm
ite distinguir sonidos o diferenciar voces. 

Los adultos pueden generar experiencias para que 
los bebés disfruten de la m

úsica, donde, adem
ás de 

escuchar, jueguen con diversos instrum
entos que 

tengan a su alcance o fabriquen otros con objetos 
de la naturaleza para producir sonidos. Tam

bién es 
im

portante que dialoguen y com
partan experien-

cias y diversos estilos de m
úsica y que hagan m

úsi-
ca con su propio cuerpo o con los objetos.
Si, desde los prim

eros m
eses de vida, se perm

ite a 
las niñas y los niños escuchar m

úsica, explorar so-
nidos de voces, objetos o instrum

entos m
usicales y 

distinguir entre ruido y silencio, todo ello servirá de 
estím

ulo para su construcción m
ental. Esto hará po-

sible que, m
ás adelante, discrim

inen palabras y to-
nalidades, así com

o sentar las bases de las opera-
ciones lógicas para las m

atem
áticas, la lectura y la 

escritura.
C

on la m
úsica y con voces, los pequeños se m

ueven 
de acuerdo con el ritm

o, se expresan corporalm
ente, 

se entusiasm
an y se encuentran con el arte y el des-

cubrim
iento.

Fichas para conocer con las fam
ilias

3. Educación y recreación 
La m

úsica en los prim
eros años

¿Q
ué querem

os?
M

adres, padres y cuidadores…
Identifiquen lo fundam

ental que es la m
úsica para las niñas y los niños desde los prim

eros días de vida.
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qu

eñ
os

 p
ue

de
n 

pr
o-

du
ci

r 
su

 p
ro

pi
a 

m
ús

ic
a,

 c
on

 s
us

 b
al

bu
ce

os
, c

on
 lo

s 
el

em
en

to
s 

qu
e 

se
 e

nc
ue

nt
ra

n 
en

 s
u 

en
to

rn
o,

 a
l u

til
iza

r 
di

ve
rs

os
 o

bj
et

os
, c

om
o 

bo
te

s o
 b

ot
el

la
s l

im
pi

as
 y

 o
tro

s 
m

at
er

ia
le

s, 
pa

ra
 p

ro
du

ci
r d

ife
re

nt
es

 s
on

id
os

.

To
m

a 
en

 c
ue

nt
a 

qu
e…

  
 
ü

La
 v

oz
 d

e 
la

 m
ad

re
, lo

s 
ar

ru
llo

s, 
lo

s 
ca

nt
os

 y
 a

lg
u-

na
s 

rim
as

 s
on

 m
el

od
ía

s 
rít

m
ic

as
 q

ue
 fo

rt
al

ec
en

 
el

 v
ín

cu
lo

 a
fe

ct
iv

o 
co

n 
la

s 
ni

ña
s 

y 
lo

s 
ni

ño
s. 

 
ü

Es
 m

uy
 im

po
rt

an
te

 in
tr

od
uc

ir 
a 

la
s 

ni
ña

s 
y 

lo
s 

ni
-

ño
s 

en
 e

l m
un

do
 d

e 
la

 m
ús

ic
a,

 a
pr

en
de

r c
an

ci
o-

ne
s 

co
n 

el
lo

s. 
Se

 p
ue

de
n 

co
m

pa
rt

ir 
ca

nc
io

ne
s 

de
 a

ni
m

al
es

, c
an

ci
on

es
 d

e 
cu

na
 p

ar
a 

la
 h

or
a 

de
 

ju
ga

r 
o 

do
rm

ir 
a 

su
s 

m
uñ

ec
os

, c
an

ci
on

es
 d

e 
pi

-
ra

ta
s, 

ca
nc

io
ne

s 
de

 fi
es

ta
s 

tr
ad

ic
io

na
le

s 
de

 la
 re

-
gi

ón
 o

 d
e 

ot
ro

s 
rit

m
os

 y
 m

el
od

ía
s.

Fu
en

te
s 

de
 c

on
su

lta
:

SE
P 

(2
01

8)
, E

du
ca

ci
ón

 In
ic

ia
l. G

uí
a 

pa
ra

 m
ad

re
s 

y 
pa

dr
es

 d
e 

fa
m

ilia
. E

l a
rt

e 
y 

el
 ju

eg
o 

ac
om

pa
-

ña
nt

es
 p

ar
a 

un
a 

cr
ia

nz
a 

am
or

os
a.

 M
éx

ic
o
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Sabías que…
El em

barazo tiene una duración de 40 sem
anas, lo 

que es equivalente a 280 días. D
urante este periodo, 

por algunos m
om

entos pareciera que el producto 
crece y se desarrolla m

uy lento y, por otros, de m
a-

nera acelerada. D
urante los dos prim

eros m
eses u 

ocho prim
eras sem

anas, el producto se llam
a em

-
brión y, cuando ya tiene rasgos hum

anos, a partir de 
los dos m

eses, se le considera un feto. 

En el lugar del útero, donde se im
plante el óvulo fe-

cundado, se desarrollará la placenta. D
e esta, saldrá 

una especie de m
anguera, que es el cordón um

bili-
cal, el cual m

ide de 50 cm
 a un m

etro de longitud.  Su 
función es com

unicar la placenta con el feto. 

La placenta es un filtro que evita el paso de sustancias 
peligrosas. Su función es perm

itir que el feto se alim
ente 

y respire; así com
o la liberación de desechos.

Fichas para conocer con las fam
ilias

5. Em
barazadas 

La gestación del bebé, paso a paso

¿Q
ué querem

os?
M

adres, padres y cuidadores…
C

onozcan el desarrollo del bebé durante el em
barazo.

Ilustraciones: M
aría Vázquez
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El
 b

eb
é 

es
tá

 d
en

tr
o 

de
 u

na
 b

ol
sa

 q
ue

 lo
 p

ro
te

ge
, 

la
 c

ua
l, 

en
 a

lg
un

os
 lu

ga
re

s 
es

 c
on

oc
id

a 
co

m
o 

la
 

“b
ol

sa
 d

e 
ag

ua
s”

. D
en

tr
o 

de
 e

st
a 

bo
ls

a,
 e

l b
eb

é 
se

 
en

cu
en

tr
a 

ro
de

ad
o 

po
r 

un
 lí

qu
id

o 
tib

io
 c

on
oc

id
o 

co
m

o 
líq

ui
do

 a
m

ni
ót

ic
o,

 d
on

de
 fl

ot
a 

el
 e

m
br

ió
n 

o 
fe

to
.

El
 e

m
br

ió
n 

cr
ec

e 
m

uy
 rá

pi
do

. A
 lo

s 
23

 d
ía

s 
de

 la
 fe

-
cu

nd
ac

ió
n,

 m
id

e 
3 

m
ilím

et
ro

s 
y 

ya
 s

e 
ha

 fo
rm

ad
o 

lo
 

qu
e 

se
rá

 s
u 

ce
re

br
o.

 
A 

lo
s 

40
 d

ía
s, 

el
 e

m
br

ió
n 

ya
 ti

en
e 

fo
rm

a 
hu

m
an

a 
y 

un
 la

rg
o 

de
 13

 m
ilím

et
ro

s.
A 

lo
s 

do
s 

m
es

es
, e

st
án

 e
sb

oz
ad

os
 to

do
s 

su
s 

ór
ga

-
no

s. 
Pa

ra
 e

nt
on

ce
s 

m
id

e 
3 

ce
nt

ím
et

ro
s. 

A 
lo

s 
tr

es
 m

es
es

, e
s 

un
 fe

to
: y

a 
es

tá
n 

de
sa

rr
ol

la
do

s 
lo

s 
ór

ga
no

s 
y 

lis
to

s 
pa

ra
 c

re
ce

r. 
Su

 ta
lla

 o
sc

ila
 e

nt
re

 
lo

s 
6 

y 
7 

ce
nt

ím
et

ro
s.

A 
lo

s 
se

is
 m

es
es

, la
 c

ar
a 

se
 a

fin
a.

 P
es

a 
un

 k
ilo

 y
 p

ue
-

de
 m

ed
ir 

en
tr

e 
25

 y
 3

0 
ce

nt
ím

et
ro

s. 

A 
lo

s o
ch

o 
m

es
es

, u
na

 g
ra

sa
 re

cu
br

e 
su

 c
ue

rp
o 

pa
ra

 
qu

e 
pu

ed
a 

re
sb

al
ar

se
 d

ur
an

te
 e

l p
ar

to
. S

e 
em

pi
ez

a 
a 

po
ne

r m
ás

 g
or

di
to

.
A 

lo
s 

nu
ev

e 
m

es
es

, e
st

á 
lis

to
 p

ar
a 

na
ce

r. 
Ah

or
a 

pu
e-

de
 m

ed
ir 

m
ás

 d
e 

38
 c

en
tím

et
ro

s 
y 

pe
sa

 e
nt

re
 2

 .7
5 

y 
3.

5 
kil

os
.

M
ie

nt
ra

s 
cr

ec
e,

 s
us

 s
en

tid
os

 t
am

bi
én

 s
e 

de
sa

rr
o-

lla
n,

 c
om

o 
pu

ed
e 

ve
rs

e 
en

 la
 s

ig
ui

en
te

 ta
bl

a:

Te
rc

er
 m

es
Re

sp
on

de
 a

 lo
s 

ca
m

bi
os

 d
e 

po
si

ci
ón

 d
e 

la
 m

ad
re

 (m
o-

vi
m

ie
nt

o)

C
ua

rt
o 

m
es

Lo
s 

oj
os

 s
on

 s
en

si
bl

es
 a

 la
 lu

z (
vi

st
a)

Pu
ed

e 
es

cu
ch

ar
 u

n 
ru

id
o 

fu
er

te
 (o

íd
o)

Re
sp

on
de

 a
l t

ac
to

Q
ui

nt
o 

m
es

Ti
en

e 
m

uc
ha

 s
en

si
bi

lid
ad

 e
n 

la
 p

ie
l (

ta
ct

o)

Pu
ed

e 
di

fe
re

nc
ia

r s
on

id
os

 (o
íd

o)

Se
 d

ue
rm

e 
y 

de
sp

ie
rt

a

Ya
 te

ní
a 

gu
st

o 
y 

vi
st

a

Se
xt

o 
m

es

Es
 u

n 
se

r h
um

an
o 

en
 m

in
ia

tu
ra

 (f
al

ta
 e

l o
lfa

to
)

Ya
 s

ue
ña

Pu
ed

e 
m

os
tr

ar
 in

co
m

od
id

ad
 (t

ac
to

)

Sé
pt

im
o 

m
es

Ti
en

e 
pr

ef
er

en
ci

as
 m

us
ic

al
es

Re
ac

ci
on

a 
an

te
 la

s 
ca

ric
ia

s 
al

 v
ie

nt
re

Ilu
st

ra
ci

on
es

: M
ar

ía
 V

áz
qu

ez
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Tom
a en cuenta que… 

 
ü

La placenta protege y alim
enta al bebé. Por el 

cordón um
bilical pasa alim

ento y oxígeno. 
 
ü

El bebé es al principio tan pequeñito com
o la 

punta de un alfiler, pero a los nueve m
eses de 

gestación m
ide cerca de 38 o m

ás centím
etros.

 
ü

El bebé desde el útero siente el m
ovim

iento. Ya 
están presentes los sentidos del tacto, gusto, oído 
y vista. El olfato se presenta con el nacim

iento.

Fuentes de consulta:
C

onafe. (2012) Paso a paso. G
uía para el desa-

rrollo de Sesiones. (2. ed.)  C
onafe. Pp. 128-138.
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Sa
bí

as
 q

ue
…

Al
 p

rim
er

 lí
qu

id
o 

de
 c

ol
or

 a
m

ar
ille

nt
o 

qu
e 

sa
le

 d
el

 p
e-

ch
o 

de
 la

 m
ad

re
 s

e 
le

 lla
m

a 
ca

lo
st

ro
; e

st
a 

su
st

an
ci

a 
es

 
m

uy
 ri

ca
 e

n 
an

tic
ue

rp
os

, e
s 

de
ci

r, 
pr

op
or

ci
on

a 
al

 b
eb

é 
de

fe
ns

as
 c

on
tra

 e
nf

er
m

ed
ad

es
. D

es
pu

és
 d

el
 c

al
os

tro
, 

el
 lí

qu
id

o 
qu

e 
sa

le
 d

e 
lo

s 
se

no
s 

se
 v

a 
m

od
ifi

ca
nd

o,
 la

 
su

st
an

ci
a 

se
 e

nr
iq

ue
ce

 e
n 

la
ct

os
a 

y 
gr

as
as

, e
nt

on
ce

s 
da

 p
as

o 
a 

la
 le

ch
e 

m
at

er
na

.
Lo

 id
ea

l e
s 

in
ic

ia
r e

st
a 

pr
ác

tic
a 

m
ed

ia
 h

or
a 

de
sp

ué
s 

de
l p

ar
to

.
La

 l
ec

he
 m

at
er

na
 e

st
á 

co
m

pu
es

ta
 p

or
 v

ita
m

in
as

, 
ag

ua
, l

ac
to

sa
, g

ra
sa

s, 
ca

rb
oh

id
ra

to
s 

y 
pr

ot
eí

na
s, 

lo
 

qu
e 

fa
ci

lit
a 

su
 d

ig
es

tió
n,

 c
on

tie
ne

 e
xa

ct
am

en
te

 l
o 

qu
e 

el
 b

eb
é 

ne
ce

si
ta

 p
ar

a 
su

 c
re

ci
m

ie
nt

o 
y 

de
sa

-
rr

ol
lo

, p
or

 lo
 q

ue
, d

ur
an

te
 lo

s 
pr

im
er

os
 s

ei
s 

m
es

es
 d

e 

vi
da

, s
er

á 
su

 ú
ni

co
 a

lim
en

to
; s

in
 q

ue
 s

e 
le

 p
ro

po
rc

io
-

ne
 n

in
gú

n 
ot

ro
 lí

qu
id

o.
Es

 e
l a

lim
en

to
 d

e 
m

ej
or

 c
al

id
ad

, e
l m

ás
 e

co
nó

m
ic

o 
qu

e 
ex

ist
e,

 c
on

 la
 t

em
pe

ra
tu

ra
 y

 e
n 

la
s 

ca
nt

id
ad

es
 q

ue
 e

l 
be

bé
 n

ec
es

ita
 y

 s
ue

le
 e

sa
r 

di
sp

on
ib

le
 a

 la
 h

or
a 

qu
e 

él
 la

 re
qu

ie
ra

. E
s 

bu
en

o 
pa

ra
 e

l b
eb

é 
qu

e 
su

 m
am

á 
lo

 
am

am
an

te
, p

ue
s 

as
í r

ec
ib

e 
al

im
en

to
 n

ut
rit

iv
o 

y 
ca

riñ
o 

al
 m

ism
o 

tie
m

po
. 

Es
 m

uy
 r

ec
om

en
da

bl
e 

da
rle

 p
ec

ho
 a

l r
ec

ié
n 

na
ci

do
 

ca
da

 v
ez

 q
ue

 lo
 p

id
a.

 P
oc

o 
a 

po
co

, s
e 

es
ta

bl
ec

er
á 

un
 

ho
ra

rio
.

Pa
ra

 q
ue

 la
 m

uj
er

 p
ro

du
zc

a 
m

ás
 le

ch
e,

 e
s 

im
po

rta
nt

e 
qu

e 
be

ba
 s

ufi
ci

en
te

 a
gu

a 
y, 

po
r o

tra
 p

ar
te

, q
ue

 e
l b

eb
é 

su
cc

io
ne

. 

Fi
ch

as
 p

ar
a 

co
no

ce
r c

on
 la

s 
fa

m
ili

as
5.

 E
m

ba
ra

za
da

s 
La

 la
ct

an
ci

a 
m

at
er

na
 e

xc
lu

si
va

¿Q
ué

 q
ue

re
m

os
?

M
ad

re
s,

 p
ad

re
s 

y 
cu

id
ad

or
es

…
C

on
oz

ca
n 

la
 im

po
rt

an
ci

a 
y 

lo
s 

be
ne

fic
io

s 
de

 a
m

am
an

ta
r a

l b
eb

é 
co

n 
la

 le
ch

e 
m

at
er

na
.

Se
 v

in
cu

la
 c

on
 la

s 
fic

ha
s 

pa
ra

 c
on

oc
er

 c
on

 la
s 

fa
m

ilia
s: 

-M
ito

s 
y 

re
al

id
ad

es
 d

e 
la

 la
ct

an
ci

a 
m

at
er

na



110

La leche m
aterna es m

ás que un alim
ento para el 

bebé. El acto de am
am

antar transm
ite am

or. Al es-
tar sujeto entre los brazos de su m

adre, el bebé sien-
te el calor de la piel y eso lo hace sentirse seguro. Es 
el m

om
ento para acariciarlo, com

unicarse con él y 
disfrutarlo. Justo en esos m

oentos se desarrolla un 
vínculo m

uy fuerte entre m
adre e hija o hijo.

Al m
am

ar, el bebé hace breves pausas. Esto no signi-
fica que esté cansado, sino que aprovecha para vol-
verse a su m

adre y com
unicarse con ella. Es una “pau-

sa” m
uy valiosa para establecer un diálogo entre los 

dos. El bebé observa la cara de su m
adre cuando ella 

le está dando de com
er. Si su m

am
á le corresponde al 

hablarle y m
irarlo, esa im

agen se le quedará grabada 
por siem

pre en la m
ente.

¡La leche m
aterna reduce el riesgo de desnutrición en 

niñas y niños! 

Tom
a en cuenta que…

 
ü

La lactancia m
aterna juega un papel prim

ordial 
en el desarrollo cognitivo, afectivo y físico de las 
niñas y los niños

 
ü

La leche m
aterna aporta anticuerpos al bebé, al 

protegerlo de enferm
edades.

 
ü

El m
om

ento de la lactancia es una buena opor-
tunidad para fortalecer el vínculo afectivo entre 
m

adre e hija o hijo.

 
ü

Las m
ujeres que practican la lactancia m

aterna 
tienen m

enos probabilidades de enferm
arse de 

cáncer y de osteoporosis.

Fuentes de consulta: 
C

O
NAC

YT. (2016). La Lactancia M
aterna en M

éxico. 
(T. G

. de C
osío M

artínez, S. H. C
ordero, Ed) C

onsul-
tado el 17 de abril de 2020. https://w

w
w

.anm
m

.org.
m

x/publicaciones/ultim
as_publicaciones/LAC

-
TANC

IA_M
ATERNA.pdf
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Sa
bí

as
 q

ue
…

D
ur

an
te

 la
 g

es
ta

ci
ón

 s
e 

es
ta

bl
ec

e 
un

 v
ín

cu
lo

 m
ar

a-
vi

llo
so

 c
on

 e
l b

eb
é 
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 d

e 
al

gu
na

 m
an

er
a,

 e
s 

po
si

bl
e 

co
m

un
ic

ar
se

 c
on

 é
l, 

ya
 q

ue
 e

s 
ca

pa
z 

de
 r

ec
on

oc
er

 
so

ni
do

s 
y 

vo
ce

s. 
La

 p
rim

er
a 

vo
z 

qu
e 

re
co

no
ce

, p
or
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pu
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to
, e

s 
la

 d
e 

la
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ad
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 t
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én
 r
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e 
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tid

o 
de

 s
u 

co
ra

zó
n.

 A
qu

í e
m

pi
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m

ie
n-

to
 d
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lo
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fe
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os
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nt

re
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m
bo

s.
Si

 d
es

de
 e

st
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 p
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er
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 m
es
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, e
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s 
qu

e 
el

 b
eb

é 
se

 
es

tá
 fo

rm
an

do
, s

e 
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in
da

 u
n 

cu
id

ad
o 

at
en

to
, s

en
si

-
bl

e 
y 

ca
riñ

os
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 e
l b

eb
é 

se
 d

es
ar

ro
lla

rá
 e

n 
la

s 
m

ej
or

es
 

co
nd

ic
io

ne
s. 

G
ra

ci
as

 a
 e

st
as

 e
xp

er
ie

nc
ia

s, 
po

st
er

io
r-

m
en

te
 e

l r
ec

ié
n 

na
ci

do
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od
rá

 d
ist

in
gu

ir 
la

 v
oz

 m
at

er
-

na
 d

e 
to

da
s 

la
s 

ot
ra

s 
vo

ce
s 

qu
e 

le
 ro

de
an

. Ig
ua

lm
en

te
 

es
ta

rá
 e

n 
co

nd
ic

io
ne

s 
de

 r
ea

liz
ar

 d
isc

rim
in

ac
io

ne
s 

m
en

ta
le

s 
qu

e 
po

ng
an

 e
n 

m
ov

im
ie

nt
o 

su
 a

ct
iv

id
ad

 d
e 

pe
ns

am
ie

nt
o.

Ex
ist

en
 d

os
 e

le
m

en
to

s 
de

 lo
s 

cu
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es
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m

am
ás

 p
od

e -
m

os
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ux
ilia

rn
os

 p
ar

a 
fo

rta
le

ce
r e

so
s 

ví
nc

ul
os

:
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 L
a 

m
ús

ic
a

La
 p

rim
er

a 
ex

pe
rie

nc
ia

 e
n 

la
 m

ús
ic

a 
pa

ra
 e

l b
eb

é 
es

 
el

 la
tid

o 
de

l c
or

az
ón

 d
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la
 m

ad
re

. C
ua

nd
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un
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m
am

á 
le

 c
an

ta
 a

l b
eb

é 
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nt

e 
el

 e
m

ba
ra
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, e

sa
s 
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nc

io
ne

s 
po

dr
á 

ut
iliz

ar
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de
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ué

s, 
al

 n
ac

er
, p

ar
a 

tra
nq

ui
liz

ar
lo

. 
En

 la
s 

co
m

un
id

ad
es

 e
xis

te
n 

m
uc

hí
sim

os
 a

rru
llo
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y 

ca
n-

ci
on

es
 p

ar
a 

ca
nt

ar
le

s. 
b.

 L
os

 li
br

os
El 

ac
er

ca
m

ie
nt

o 
a 

lo
s 

lib
ro

s 
es

 p
os

iti
vo

 p
ar

a 
lo

s 
be

-
bé

s 
en

 g
es

ta
ci

ón
. A

sí
 p

od
rá

n 
re

co
no

ce
r 

es
os

 s
on

id
os

 
cu

an
do

 y
a 

na
zc

an
. C

ua
nd

o 
un

a 
m

am
á 

o 
un

 p
ap

á 
le

en
 

Fi
ch
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ar
a 
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ce
r c

on
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fa

m
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as
5.

 E
m

ba
ra

za
da

s 
M

ús
ic

a 
y 

le
ct

ur
a 

du
ra

nt
e 

el
 e

m
ba

ra
zo

¿Q
ué

 q
ue

re
m

os
?

M
ad

re
s,

 p
ad

re
s 

y 
cu

id
ad

or
es

…
C

on
oz

ca
n 

la
 im

po
rt

an
ci

a 
de

 la
 m

ús
ic

a 
y 

la
 le

ct
ur

a 
pa

ra
 e

l d
es

ar
ro

llo
 d

el
 b

eb
é 

en
 g

es
ta

ci
ón

, e
sp

ec
ia

lm
en

-
te

 p
ar

a 
ge

ne
ra

r l
az

os
 d

e 
co

m
un

ic
ac

ió
n 

y 
af

ec
to

.
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a los bebés m
ientras estos se form

an, contribuyen a 
la creación de sus prim

eros recuerdos sonoros. Existe 
una cantidad enorm

e de libros a elegir: lo im
portante 

es escoger aquellos cuya lectura se disfrute. 
C

uando los adultos leen al bebé, se crea un vínculo 
afectivo fuerte, que se puede asociar a relaciones se-
guras y cariñosas con la lectura de cuentos, rim

as y 
otras historias.
Los resultados de investigaciones recientes han con-
cluido que los bebés, a quienes se les lee en voz alta 
desde el em

barazo, se convierten en m
ejores lectores. 

(Thorndike, Robert 1973).
Pero, ¡advertencia!, hay que tom

ar en cuenta que exis-
ten situaciones negativas que afectan el desarrollo del 
bebé. Por ejem

plo, cuando las m
adres propician ideas 

negativas y de rechazo (em
ociones tóxicas), este pue-

de ser el origen de la violencia.

Tom
a en cuenta que… 

 
ü

El aprendizaje tiene lugar dentro del vientre, an-
tes de que el bebé haya nacido. Aquí em

pieza el 
proceso de aprender a hablar.

 
ü

D
entro del vientre, los bebés juegan y son sus-

ceptibles a todos los estím
ulos que reciben a 

través de la m
adre. Estos pueden ser positivos,  

a través de la m
úsica y los libros, o im

plicar situa-
ciones de estrés tóxico.

 
ü

La m
úsica de la voz m

aterna calm
a y acom

paña 
siem

pre al bebé

Fuentes de consulta: 
C

onafe (2016). Unidad de Aprendizaje C
antos y 

Arrullos, en Unidades de Aprendizaje Autónom
o. 

Educación Inicial. M
éxico.
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Sa
bí
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ue
…

C
on

 e
l e

m
ba

ra
zo

, e
l c

ue
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o 
de

 la
 m

uj
er

 v
iv

e 
un

a 
se

rie
 d

e 
ca

m
bi

os
 im

po
rta

nt
es

, a
lg

un
os

 m
ás

 v
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bl
es

 q
ue

 o
tro

s. 
En

 a
lg

un
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 m
uj

er
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 p
ue

de
n 

pr
es

en
ta

rs
e 
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er

os
 m
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-
ta

re
s 

du
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nt
e 

lo
s 

pr
im

er
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 tr
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 m
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, c

om
o 

na
ús

ea
s, 

fa
lta

 d
e 

ap
et

ito
, d

ol
or

 a
bd

om
in

al
, d

ol
or

 e
n 

lo
s 

pe
ch

os
, 

su
eñ

o,
 e

nt
re

 o
tro

s.
El 

út
er

o 
es

 u
no

 d
e 

lo
s 

ór
ga

no
s 

qu
e 

tie
ne

 c
am
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 m
ás

 
im

po
rta

nt
es
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um

en
ta

rá
 s

u 
ta
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o 
y 

pe
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, p
ue

s 
ah

í e
s 

do
nd

e 
cr

ec
er

á 
y 

se
 d
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ar

ro
lla

rá
 e

l b
eb

é.
 A

sí
, e

l e
st

óm
a-

go
 y

 lo
s 

in
te

st
in

os
 s

e 
irá

n 
ad

ap
ta

nd
o 

al
 c

re
ci

m
ie

nt
o 

de
l 

út
er

o.
 E

s 
pr

ob
ab

le
 q

ue
 s

e 
pr

es
en

te
n 

di
fic

ul
ta

de
s 

en
 la

 
di

ge
st

ió
n 

y 
qu

e 
es

ta
 s

e 
ha

ga
 m

ás
 le

nt
a.

La
 a

lim
en

ta
ci

ón
 c

am
bi

ar
á 

de
bi

do
 a

 la
s 

ná
us

ea
s 

y 
a 

la
 

se
ns

ac
ió

n 
de

 e
st

ar
 s

at
isf

ec
ha

. S
in

 e
m

ba
rg

o,
 e

st
o 

 s
ue

le
 

re
so

lv
er

se
 d

es
pu

és
 d

el
 p

rim
er

 tr
im

es
tre

.

Du
ra

nt
e 

lo
s 

pr
im

er
os

 m
es

es
, l

a 
em

ba
ra

za
da

 t
en

dr
á 

un
a 

se
ns

ac
ió

n 
de

 c
an

sa
nc

io
 y

 s
ue

ño
, p

or
 lo

 q
ue

 e
s 

im
-

po
rta

nt
e 

qu
e 

to
m

e 
pe

qu
eñ

as
 si

es
ta

s o
 h

ag
a 

pa
us

as
 e

n 
su

s 
ac

tiv
id

ad
es

, a
 fi

n 
de

 re
cu

pe
ra

r e
ne

rg
ía

.
Lo

s 
pe

ch
os

 c
om

en
za

rá
n 

a 
au

m
en

ta
r d

e 
ta

m
añ

o,
 c

om
o 

si 
se

 h
in

ch
ar

an
, la

 a
re

ol
a 

y 
el

 p
ez

ón
 c

am
bi

rá
n 

de
 c

ol
or

, 
se

 ir
án

 p
on

ie
nd

o 
os

cu
ro

s. 
Es

 e
nt

on
ce

s 
cu

an
do

 s
e 

em
-

pi
ez

a 
a 

pr
od

uc
ir 

un
a 

ho
rm

on
a 

lla
m

ad
a 

pr
ol

ac
tin

a,
 la

 
cu

al
 a

yu
da

rá
 a

 g
en

er
ar

 la
 le

ch
e 

co
n 

la
 q

ue
 s

e 
al

im
en

-
ta

rá
 e

l b
eb

é.
  

Al
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m
uj

er
es

 t
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én

 p
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se
nt

an
, d

ur
an

te
 e

l e
m

-
ba

ra
zo

, u
na

 s
en

sa
ci

ón
 y

 n
ec

es
id

ad
 u

rg
en

te
 p

or
 o

rin
ar

, 
lo

 c
ua

l e
s 

na
tu

ra
l p

or
 la

 g
ra

n 
ca

nt
id

ad
 d

e 
líq

ui
do

s 
qu

e 
es

tá
 p

ro
du

ci
en

do
 s

u 
cu

er
po

.

Fi
ch
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ar
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r c
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 E
m

ba
ra

za
da

s 
Lo

s 
ca

m
bi
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 e
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 m
uj

er
 d

ur
an

te
 e

l e
m

ba
ra

zo

¿Q
ué

 q
ue

re
m

os
?

M
ad

re
s,

 p
ad

re
s 

y 
cu

id
ad

or
es

…
C

on
oz

ca
n 

lo
s 

ca
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bi
os

 q
ue

 v
iv
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 m
uj

er
 d

ur
an
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 e

l e
m

ba
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Se
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s 
fic
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on
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 c
on
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m
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s: 

-A
sí

 v
iv

o 
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 e
m

ba
ra

zo
.
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C
onform

e avanza el em
barazo, la presión sanguínea 

aum
enta, lo que genera la sensación de pesadez en 

algunas partes del cuerpo, com
únm

ente en las pier-
nas, por lo que pueden presentarse varices. O

tro ór-
gano que se ve afectado por el aum

ento de la presión 
sanguínea es el corazón: com

ienza a latir m
ás rápido 

de lo habitual.
El peso se va m

odificando, por lo que los m
ovim

ientos 
se hacen m

ás lentos y no se tiene la m
ism

a energía ni 
la agilidad, com

o antes del em
barazo. 

C
om

o la piel se estira, podrán presentarse algunas 
estrías en abdom

en, caderas y senos. Por ello, es im
-

portante que su piel se m
antenga suficientem

ente 
hidratada.
Es im

portante m
encionar que no todas las m

ujeres vi-
ven estos cam

bios de la m
ism

a m
anera, por lo que 

podría considerarse que no todos los em
barazos son 

iguales. Hay m
uchos factores que influyen en esto, por 

ejem
plo: si la m

ujer es prim
eriza o si ya tuvo otros em

-
barazos, así com

o su estado de salud y hasta su esta-
do em

ocional.

Tom
a en cuenta que...

 
ü

El em
barazo no es una enferm

edad. 
 
ü

Hay m
ujeres que viven en em

barazo sin ningún 
m

alestar (náuseas, vóm
itos, m

areos) y hay otras 
que sí. D

e ahí, se puede determ
inan que no todos 

los em
barazos son iguales ni se viven de la m

is-
m

a m
anera.

 
ü

Es im
portante cuidar la salud y la alim

entación 
para tener un em

barazo en las m
ejores condi-

ciones.

Fuentes de consulta: 
C

onafe.(2012) Paso a paso. G
uía para el desarro-

llo de Sesiones. (2. ed.) C
onafe. 128-138
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Pr
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en

te
 fu
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n 
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 d
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s 
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ca
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ad
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 d
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 e
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y 
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s 
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y 

lo
s 

ho
m

br
es

 s
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 r
es

po
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ab
le

s 
de

 
ot

ra
s 

ta
re

as
.

Lo
s 

ho
m

br
es

 c
on

ci
be

n 
qu

e 
su

 id
en

tid
ad

 m
as

cu
lin

a 
la

 
co

ns
tru

ye
n 

en
 e

l t
ra

ba
jo

, e
n 

la
bo

re
s 

de
l c

am
po

, e
n 

la
 

fá
br

ic
a 

o 
al

 e
m

ig
ra

r a
 o

tra
 c

iu
da

d 
o 

pa
ís

 e
n 

bu
sc

a 
de

 
nu

ev
as

 o
pc

io
ne

s. 
En

 e
so

s 
es

pa
ci

os
, e

llo
s 

so
n 

ob
re

ro
s, 

ca
m

pe
sin

os
, e

m
ig

ra
nt

es
, p

er
o 

no
 “p

ap
ás

”, p
or

qu
e 

no
 s

e 
le

s 
ha

 e
du

ca
do

 p
ar

a 
ej

er
ce

r s
u 

pa
te

rn
id

ad
 y

, p
or

 ta
nt

o,
 

no
 to

do
s 

sa
be

n 
có

m
o 

ha
ce

rlo
 c

ua
nd

o 
na

ce
n 

su
s 

hi
jo

s.
No

 o
bs

ta
nt

e,
 m

uc
ho

s 
ho

m
br

es
 s

e 
es

fu
er

za
n 

po
r i

nv
ol

u -
cr

ar
se

 e
n 

el
 c

ui
da

do
 d

e 
su

s h
ija

s e
 h

ijo
s. 

Po
r e

llo
, p

od
em

os
 

ob
se

rv
ar

 tr
es

 fo
rm

as
 d

e 
ej

er
ce

r l
a 

pa
te

rn
id

ad
 p

or
 p

ar
te

 
de

 lo
s h

om
br

es
: 

1. 
C

on
 la

rg
os

 p
er

io
do

s 
de

 a
us

en
ci

a 
o,

 s
im

pl
em

en
te

, 
es

tá
n 

de
l t

od
o 

au
se

nt
es

.
2.

 D
e 

fo
rm

a 
au

to
rit

ar
ia

: m
al

tr
at

an
 a

 s
us

 h
ijo

s.
3.

 C
ua

nd
o 

se
 c

om
pr

om
et

en
 a

fe
ct

iv
am

en
te

 c
on

 s
us

 
hi

jo
s, 

al
ej

ad
os

 d
e 

la
 v

io
le

nc
ia

, y
 le

s 
da

n 
pr

io
rid

ad
 

in
cl

us
o 

so
br

e 
su

s 
re

sp
on

sa
bi

lid
ad

es
 la

bo
ra

le
s.

Lo
s 

ho
m

br
es

 n
o 

ej
er

ce
n 

la
 p

at
er

ni
da

d 
de

 u
na

 s
ol

a 
fo

r-
m

a,
 s

in
o 

de
 m

an
er

a 
di

ná
m

ic
a;

 a
lg

un
os

 s
ue

le
n 

se
r m

uy
 

eq
ui

ta
tiv

os
 c

on
 u

no
s 

hi
jo

s 
y 

m
ás

 a
ut

or
ita

rio
s 

co
n 

ot
ro

s. 
En

 o
ca

sio
ne

s 
lle

ga
n 

a 
es

ta
r a

us
en

te
s 

po
r m

uc
ho

 ti
em

-
po

, p
er

o,
 a

l e
st

ar
 p

re
se

nt
es

, p
ue

de
n 

se
r m

uy
 e

qu
ita

tiv
os

 
o 

ta
l v

ez
 m

uy
 v

io
le

nt
os

. 

Fi
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r c
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m
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6.
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br
es
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la
 c
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nz
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 e
je

rc
ic
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 d

e 
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 p
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er
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y 
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 c
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¿Q
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?

M
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 p
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s 

y 
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es

…
Am
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id

ea
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je
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 d

e 
la

 p
at

er
ni

da
d.
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Los papás tam
bién cam

bian de acuerdo con el creci-
m

iento de sus hijas o hijos. Q
uizás durante la infancia 

fueron m
uy cooperativos y en la adolescencia se vol-

vieron m
ás autoritarios.

A las diversas posibilidades de paternidad, se su-
m

an las correspondientes a otros hom
bres (com

o los 
abuelos, los tíos u otros) que, por algún m

otivo, cuidan 
de algún niño sin ser papá biológico, y que en deter-
m

inado m
om

ento se convierten en figuras paternas 
m

uy relevantes.
M

uchos hom
bres, por enseñanza de género, con-

sideran que las m
ujeres deberían cuidar siem

pre a 
sus hijos, y ellos sólo “ayudar”. Sin em

bargo, es ne-
cesario transitar a una visión de “responsabilidad”, 
conform

e a la cual m
ujeres y hom

bres coopera-
m

os para criar a los hijos.
Para m

uchos hom
bres, la crianza de los hijos im

-
plica construir un nuevo rol y, desde ahí, rehacer 
nuevas ideas de género que a veces chocan con 
las ideas preestablecidas. M

uchos hom
bres lo han 

hecho por sí m
ism

os; sin em
bargo, en el grupo de 

Educación Inicial se les ofrece un espacio donde 
pueden reflexionar sobre sus prácticas de crianza, 
lograr que aprendan nuevas ideas que les perm

itan 
flexibilizar estereotipos y roles de género, así com

o 
reconocer la im

portancia de su participación en la 
crianza de las niñas y los niños.

Tom
a en cuenta que…

 
ü

El ejercicio de la paternidad es dinám
ica, sin em

-
bargo, es im

portante transitar a prácticas de cui-
dado y atención de las niñas y los niños, donde, 
en colaboración con la pareja, se encarguen de 
su crianza.

Fuentes de consulta:
C

onafe (2012). Paso a paso. G
uía para el desarro-

llo de Sesiones. M
éxico, C

onafe.  Pp.156-157. 
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1. 
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s 
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 c
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ev
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te

 d
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 c
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, c
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 p
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re
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 m
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e 
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st
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er
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r
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ism
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 q
ue

 tú
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 c
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en
ga
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 ri
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e
- T

en
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 c
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Fi
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r c
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In
te
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l g

ru
po

C
on
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nd
on
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¿Q
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 q
ue
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m
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?

M
ad

re
s,

 p
ad

re
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y 
cu
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or
es

…
Es
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n 
un

 c
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a 
de

 c
on

fia
nz
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- Le guste bailar
- Vaya a la m

ism
a iglesia que tú

- Viva cerca de ti
- Tenga anim

ales en casa
- Sea tím

ido
- Siem

pre asista a las sesiones 
Apóyalos seleccionando a quien pase al frente 
y m

enciona alguna de las características que 
sugerim

os. Puedes incluir algunas otras que 
correspondan a los integrantes del grupo. Lo 
im

portante es que existan características de 
cada persona que está en la sesión.

5. Por últim
o, al term

inar la actividad, pídele a al-
gunos participantes que com

partan su opinión 
acerca de cóm

o se sintieron al m
encionar una 

característica de cada uno, y qué les perm
itió 

esta actividad.

Recuerda que…  
 
ü

Es fundam
ental que los integrantes del grupo re-

conozcan sus cualidades y características en un 
clim

a de respeto.
 
ü

C
onform

ar un clim
a de confianza en el grupo es 

clave para prom
over la perm

anencia en el grupo 
y la asistencia perm

anente.
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2. Una vez que escribieron o pensaron sobre los as-
pectos considerados en el form

ato, conform
a 

equipos de tres integrantes. Pídeles que se reúnan 
para que com

partan lo que escribieron, y tam
-

bién respondan las siguientes preguntas:
D

e lo que les gusta: ¿Por qué les gusta?
D

e lo que no les gusta: ¿Por qué no les gusta?
D

e lo que podrían cam
biar: ¿Han hecho algo para 

cam
biar?

3. Una vez que com
partieron en equipos, pide que 

se reúnan en un círculo y pregunta a los partici-
pantes:
¿Q

ué preguntas les fue difícil responder? ¿Por 
qué? ¿Q

ué inform
ación de la que registraron 

com
partieron con los dem

ás participantes? 
10 m

inutos
4. Retom

a la participación de algunos integrantes 
del grupo y agradece su disposición para realizar 
esta actividad.

Recuerda que…
 
ü

Es im
portante tom

ar un m
om

ento para vernos a 
nosotros m

ism
os, reconocer aspectos que nos 

gustan y aquéllos que podem
os m

ejorar.
 
ü

Favorecer la autoestim
a de las personas fortale-

ce su aceptación y que se relacionen de m
anera 

asertiva con los dem
ás.
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3. M
uestra y lee al grupo las siguientes frases en 

torno a los niños pequeños:
“Él no sabe, está chiquito”.
“Tú ya entiendes, tu herm

anita está chiquita”.
“Los recién nacidos no entienden lo que les dices”.

4. Pregunta a los participantes: ¿Q
ué opinan sobre 

estas frases?
5. Escucha las participaciones con atención e invíta-

los a realizar la siguiente actividad con sus hijos:
C

on bebés...
- Tom

en en brazos o sienten a su bebé en sus pier-
nas, de tal m

anera que puedan conectar la m
irada 

con ellos. 
- Platiquen acerca de lo que sienten por ellos, acari-
ciarlos, acurrucarlos, darles un beso, cantarles.
C

on niñas y niños pequeños...
- Siéntenlos en sus piernas, de tal m

anera que pue-
dan conectar su m

irada con la de ellos.
- Platiquen acerca de lo que sienten por ellos, de 
cuanto disfrutan su com

pañía, darles un beso, can-
tarles.
- Pide a los participantes que observen las expre-
siones de su bebé y de los niños pequeños, m

ien-
tras les dicen estas palabras y conversan con ellos.

6. Agradece la participación de los adultos, las ni-
ñas y los niños, y pregunta a los participantes: 
¿Q

ué observaron en sus bebés y los niños peque-
ños m

ientras platicaban con ellos?, ¿cuál fue la 
reacción de las niñas y los niños?, ¿ com

prende-
rían lo que les dijeron?

7. Escucha algunas participaciones. 

Recuerda que… 
5 m

inutos
 
ü

Las niñas y los niños desde m
uy pequeños rea-

lizan esfuerzos por com
prender lo que sucede a 

su alrededor, leen el cuerpo y cara de sus m
a-

dres o cuidadores.
 
ü

Es im
portante observar a nuestras niñas y niños 

pequeños, qué hacen cuando están en la cam
a, 

en el petate, cuando están con otros bebés u 
otros niños, cuando otros adultos hablan con 
ellos. 

 
ü

Las niñas y los niños son igualm
ente im

portantes 
que los adultos.

Ilustración: ©
 Shutterstock
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5. Una vez que cam
biaron el pañal al m

uñeco, pre-
gunta al grupo lo siguiente:
¿Q

ué hacen diferente ustedes en el cam
bio del 

pañal?
6. Escucha algunas participaciones y luego solicita 

al grupo que se sienten en círculo. 
7. Pregunta a los participantes si alguna vez han 

considerado o realizado alguna de las siguientes 
acciones con sus bebés durante el cam

bio de 
pañal:
Presenta los siguientes enunciados en una hoja 
de rotafolio:
• 

Les explican a sus bebés que van a realizar el 
cam

bio del pañal para que se sientan m
ás 

cóm
odos y a gusto.

• 
Les solicitan autorización para poder tocar su 
cuerpo y poder realizar la lim

pieza.
• 

Los tratan con delicadeza y cariño m
ientras 

realizan el aseo de sus partes íntim
as.

• 
Les explican a los bebés lo que van haciendo 
para cam

biarles el pañal (te voy a lim
piar con 

el papel, te voy a lim
piar con un paño húm

edo, 
tal vez sientas un poco de frio...)

• 
Hacen contacto con su m

irada y conversan con 
ellos, m

ientras realizan el cam
bio de pañal.

8. Una vez que leíste al grupo cada una de las ideas 
anteriores, pregunta a los padres:

¿C
onsideran im

portante tom
ar en cuenta estos as-

pectos con sus bebés?, ¿por qué si o por qué no?

¿Q
ué les im

plicaría tom
ar en cuenta estos aspec-

tos?, ¿cuál sería el beneficio de considerar estos as-
pectos y para quién sería el beneficio?
9. Escucha con atención los com

entarios de los 
participantes y agradece su participación.

Recuerda que…
 
ü

Toda interacción con el recién nacido y niñas y 
niños pequeños debe ser con suavidad, con ex-
plicaciones am

orosas sobre los contactos del 
adulto con el niño, así com

o del cuidado que le 
están proporcionando.

 
ü

D
ebe invitarse al bebé a participar en esta ac-

ción de cuidado.
 
ü

C
uando el adulto hace lo anterior, los bebés ex-

perim
entan dignidad, confianza, al m

ism
o tiem

-
po que aprenden que sus m

adres, padres o cui-
dadores los valoran, los cuidan, los protegen y 
procuran su bienestar.

Ilustración: ©
 Shutterstock
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Tarjeta 2. C
uando se sienten m

olestos, ¿qué ha-
cen?, ¿a quién le dicen o com

entan lo que nece-
sitan?
Tarjeta 3. C

uando se sienten tristes, ¿qué hacen?, 
¿a quién le dicen o com

entan lo que necesitan?
D

a un tiem
po para que am

bos conversen.
4. Una vez que conversaron en parejas, com

enten 
al grupo lo que hacen los participantes para m

a-
nifestar su necesidad a los dem

ás. Registra en 
una hoja de papel bond lo siguiente:
¿A través de qué lo hacen?, ¿quién responde a 
esas necesidades o requerim

ientos?
C

om
enta, en general, sobre las coincidencias 

que pudieron presentarse en las respuestas de 
los padres.

5. Por últim
o, pregunta al grupo: 

¿C
óm

o se sienten cuando se satisface esa nece-
sidad o requerim

iento?

Recuerda que… 
5 m

inutos
 
ü

Es im
portante hacer un esfuerzo por identificar 

lo que nuestros bebés, niñas y niños pequeños 
nos dicen, no solo a través de palabras o balbu-
ceos, sino tam

bién a través de gestos, el llanto, su 
sonrisa, su postura corporal. Todos son lenguajes 
que ellos usan para com

unicarse con sus padres 
o cuidadores. 

 
ü

Hay que identificar y atender lo que nuestras hi-
jas e hijos nos expresan a través de diferentes 
lenguajes. Ello será fundam

ental para generar 
confianza y seguridad en las niñas y los niños.

 
ü

C
uando observam

os y escucham
os a los dem

ás, 
podem

os ser em
páticos y com

prender lo que 
sienten.
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5. Platiquen a los niños los sentim
ientos que experi-

m
entaron al saber que se form

aban en su vientre 
(si pensaban que sería hom

bre o m
ujer, si pensa-

ban en el nom
bre que le pondrían, etcétera.).

6. Al finalizar su conversación con el niño o la niña 
e incluso el bebé, pidan a las m

adres, padres y/o 
cuidadores que abracen a la niña o niño, le rega-
len un beso y le digan cuánto lo quieren.
N

O
TA

: Si asistieran a la sesión m
adres, padres y/o 

cuidadores con m
ás de un niño o niña, tendrían 

que realizar el ejercicio con cada uno, es decir, di-
bujarían la silueta de los niños con los que asisten 
a la sesión y conversarían con cada uno de ellos, 
sobre los m

ism
os aspectos. 

Recuerda que…
10 m

inutos
 
ü

Las relaciones de apego son los vínculos afecti-
vos que los niños pequeños establecen con sus 
padres y otros cuidadores clave.

 
ü

Las niñas y los niños que establecen una relación 
positiva de apego hacia uno o am

bos de sus pa-
dres o cuidadores, estarán en condiciones de uti-
lizarlos com

o base segura, desde la cual explora-
rán el entorno.

Ilustración: ©
 Shutterstock
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Lo que m
ás les gusta: 

Lo que no les gusta:

4. Una vez que escribieron en el papel, pídeles que 
se sienten en círculo y com

enten sus respuestas, 
es decir, lo que escribieron o dibujaron, y ayúda-
les a que identifiquen lo siguiente:
a. ¿C

onocen bien a sus niñas y niños?, es decir, 
¿supieron con claridad lo que les gusta y lo que 
no les gusta?

b. D
e los alim

entos que identificaron, ¿son los que 
deberían consum

ir, de acuerdo con su edad?, 
¿o identifican algunos que no deberían consu-
m

ir las niñas y los niños?
5. Escucha algunos com

entarios de los participan-
tes, después de las aportaciones que hiciste.

6. Invita a las m
am

ás a que se acerquen a sus hijas 
e hijos y les pregunten frecuentem

ente sobre los 
alim

entos que consum
en, si son de su agrado o 

no  En el caso de los bebés, pueden darse cuen-
ta por la expresión que tienen éstos, si es de su 
agrado o no, lo m

anifestarán de alguna m
anera.

7. Por últim
o, invita a las m

adres y/o cuidadores a 
que de vez en cuando involucren a las niñas y los 
niños  en la preparación de algún alim

ento, con 
cuidado de no ponerlos en riesgo, pero explicán-
doles el procedim

iento. Es decir, que conversen 
con ellos sobre los ingredientes que llevan, pero 

que, sobre todo, m
anifiesten el interés porque el 

alim
ento sea del agrado de sus hijas e hijos y así 

se lo hagan saber.

Recuerda que…
 
ü

Toda interacción con el recién nacido y las niñas 
y niños pequeñas(os) debe ser respetuosa: invo-
lucrarlos en la actividad hará sentir m

uy bien a 
las  niñas y los niños.

 
ü

O
bservar y escuchar a las niñas y los niños ayuda 

a los padres y cuidadores a conocerlos e identifi-
car sus requerim

ientos.

La sopa
El queso
El elote

Las galletas
Los chocolates
Los dulces 

Ilustración: ©
 Shutterstock
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N
O

TA
: D

ependiendo del núm
ero de asistentes, 

considera entregar una tarjeta por fam
ilia o, si no, 

pueden form
ar parejas y entregarles una tarjeta 

por pareja; lo im
portante es involucrar a padres, 

hijas e hijos en la actividad.

4. Lo diferente de esta lotería será que, al ir m
en-

cionando el alim
ento que aparece en la tarjeta y 

que guía el juego, preguntarás a los participan-
tes si saben cuando se trata de un alim

ento que 
nutre a sus hijos o cuando es un alim

ento que no 
les nutre (alim

ento chatarra), y qué sucede con 
este tipo de alim

entos.
5. Por últim

o, al finalizar el juego, agradece a los 
participantes su disposición y com

enta lo im
por-

tante que es que identifiquem
os los alim

entos 
que ayudan a las niñas y los niños a estar sanos 
de  aquellos  que dañan su salud.

6. Te incluim
os algunos ejem

plos de tarjetas que 
puedes realizar para el juego de “Lotería de ali-
m

entos”. Puedes elaborarlas con ayuda de las 
m

adres o cuidadores del grupo, e incluso por las 
propias niñas y niños.

Recuerda que… 
10 m

inutos
 
ü

Es im
portante que, a través del juego, las niñas y 

los niños identifiquen los alim
entos que perjudi-

can su salud.
 
ü

Jugar con tus hijas e hijos favorece el vínculo 
afectivo y la confianza entre el adulto y las ni-
ñas(os).

Ilustraciones: ©
 Shutterstock
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cionan seguridad y confianza al saber qué espe-
rar dentro del hogar.

• 
Los hábitos previenen la aparición de enferm

e-
dades asociadas a una m

ala alim
entación y, 

gracias a ellos, se adquieren conductas que fa-
vorecen el cuidado de la salud

• 
Las rutinas para dorm

ir previenen la aparición de 
trastornos del sueño, com

o las pesadillas.
• 

O
tras rutinas prom

ueven com
portam

ientos res-
ponsables y ayudan a establecer lím

ites.

D
esarrollo

20 m
inutos

A continuación, se hará una dem
ostración de cóm

o ju-
gar con tu hija o hijo. Este juego los puedes hacer en casa.
2. Sugiere que todos se sienten en el piso, adultos, 

niñas y niños, con el m
aterial que se les solicitó, 

caja y objetos de aseo.
3. Revisen que la caja que lleven sea de un m

aterial 
que perm

ita que las niñas y los niños puedan ver 
las cosas que hay en ella.

En estos m
om

entos, cada padre, m
adre o cuidador 

debe estar con su hija o hijo.
4. Explica a las niñas, los niños y los adultos que van 

a jugar a: ¿Q
ué es esto?, y da las instrucciones (en 

caso de ser necesario puedes usar el rotafolio).
a. Tom

en la caja y coloca un objeto dentro (un pei-
ne, una pelota pequeña, estropajo, cepillo de 
dientes, etcétera).

b. Levanta la caja y a continuación la van a sacudir 
frente a la niña o el niño para que escuche el so-
nido del objeto.

c. Una vez que tengas la atención de la niña o el 
niño, pregunta: ¿Q

ué es esto?
d. C

oloca la caja frente al niño y deja que inten-
te sacar el objeto, por m

edio de una abertura o 
agujero.

e. Una vez que el niño tenga el objeto en la m
ano, 

tendrá que hablar, con ayuda del adulto, acerca 
del objeto, por ejem

plo: ¿qué es?  Es un cepillo y 
sirve para peinarnos. ¿C

óm
o se utiliza? y ¿cuál es 

su lugar? Hay que guardar el cepillo en la bolsa, 
en el baño, etcétera.

Ilustración: ©
 Shutterstock
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Inicio…
C

om
enta a los padres que la siguiente actividad re-

quiere que ellos estén tranquilos. Si es necesario, inví-
talos a cam

inar lentam
ente por el espacio o pídeles 

que, desde su lugar, cierren los ojos y respiren pro-
fundam

ente tres veces.  

D
esarrollo

15 m
inutos

Invita a los padres a que abracen a su bebé com
o 

norm
alm

ente hacen a la hora de dorm
irlo, m

ecién-
dolo rítm

icam
ente al tiem

po que le cantan un arrullo. 
Si lo desean, pueden envolver al bebé con un rebozo 
o cubrirlo con una sábana. 
Aconséja

les q
ue em

p
iecen a

 ca
nta

r con el volu-
m

en d
e voz a

costum
b

ra
d

o y lo va
ya

n b
a

ja
nd

o 

Fichas para hacer con las fam
ilias

3. Educación y recreación 
Arrullos y m

urm
ullos

¿Q
ué querem

os?
M

adres, padres y cuidadores…
Prom

uevan el vínculo con sus hijas o hijos por m
edio del lenguaje narrativo.

M
aterial: 

- No se requiere 
Tiem

po: 20 m
inutos
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Inicio…
Pregunta a las personas de la com

unidad si cono-
cen algún verso o canto corto que involucre el m

ovi-
m

iento de algunas partes del cuerpo, y anótalas en 
una libreta.

D
esarrollo

13 m
inutos

Pídeles a los padres que recuerden algún verso o 
canto, y escuchen algunos; com

párteles los que 
anotaste en la libreta.
Ahora, diles a los padres que, jugando, repitan los 
versos a sus hijos, pero que incorporen m

ovim
ientos 

del cuerpo. 

Fichas para hacer con las fam
ilias

3. Educación y recreación 
Versos para jugar

¿Q
ué querem

os?
M

adres, padres y cuidadores…
-  Realicen actividades para que los bebés perciban la relación entre los m

ovim
ientos del cuerpo con los 

ritm
os del canto.

- Prom
uevan interacciones de afecto entre los padres y su bebé.

M
aterial: 

- C
antos de tradición oral 

Tiem
po: 15 m

inutos
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Inicio…
Prepara un pañuelo de tela ligera o un paliacate 
para cada integrante del grupo o solicita con antici-
pación que cada uno de los participantes traiga uno

D
esarrollo

15 m
inutos

Pide a los padres que acuesten al bebé boca arriba 
sobre un tapete, o bien que estén sentados en una 
sillita y les den el pañuelo para que jueguen con él. 

D
espués, pide a los padres que coloquen el pañuelo 

encim
a de la cabeza de su hija o hijo, al tiem

po que 
le preguntan: “¿D

ónde está el bebé?”. Y que levanten 
rápidam

ente el pañuelo y digan: “¡Aquí está…!”, m
en-

cionando el nom
bre de la niña o niño. Repitan esta 

acción varias veces y aprovechen para m
irar a la 

niña o el niño a los ojos y sonreírle.
O

tra m
odalidad es que los padres se cubran con el 

pañuelo para que el bebé los busque.
Puedes am

bientar la actividad con m
úsica suave, 

m
ientras interactúan los padres, m

adres y/o cuida-
dores con las niñas y los niños

Fichas para hacer con las fam
ilias

3. Educación y recreación 
¿D

ónde está el bebé? 

¿Q
ué querem

os?
M

adres, padres y cuidadores…
- Propicien en los padres la práctica del juego com

o un m
edio para relacionarse e interactuar con su bebé.

-  Favorezcan la relación de la niña o niño con los dem
ás para que se reconozca com

o una persona individual. 

M
aterial: 

-  Un pañuelo de tela ligera o un paliacate para cada niña o niño
-  Un tapete o m

anta
Tiem

po: 20 m
inutos
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Inicio…
Invita a los padres a que sienten a su bebé sobre sus 
piernas, o bien pueden estar sentados en un tapete. 
M

uéstrales algunos objetos com
unes que producen 

ruido, ya sea agitándolos o frotándolos uno con otro.

D
esarrollo

13 m
inutos

Ahora pídeles que les digan a sus bebés el nom
bre 

del objeto que tienen y el sonido que hace. Por ejem
-

plo, decir: “El m
onedero suena tin, tin, tin”. 

Tam
bién pueden golpear una piedra contra otra y 

repetir toc, toc, toc, diciendo: “Las piedras chocan,  
y hacen toc, toc, toc”, o elaborar una sonaja con bo-
tes y sem

illas, agitarla y decir: “La sonaja suena sss”.
Anim

a a los padres a sugerir otro tipo de objetos que 
produzcan sonidos, para presentarlos a los bebés.

Recuerda que… 
2 m

inutos
 
ü

Los bebés, desde m
uy tem

prano, juegan con sus 
propios sonidos, vocalizaciones y balbuceos. A 

Fichas para hacer con las fam
ilias

3. Educación y recreación 
¿C

óm
o suena? 

¿Q
ué querem

os?
M

adres, padres y cuidadores…
- Prom

uevan la interacción entre padres e hijos a través de la exploración de los sonidos.
- Enriquezcan el m

undo sonoro del bebé.

M
aterial: 

-  O
bjetos cotidianos com

o: m
onedas, sem

illas, piedras, cam
panas, 

arena y otros elaborado con m
aterial de reuso

Tiem
po: 15 m

inutos
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Inicio…
Previo a

 la
 sesión, p

id
e a

 los p
a

d
res cola

b
ora

r, con 
uno o m

á
s ob

jetos q
ue ya

 no usen en ca
sa

, p
ero 

q
ue estén en b

uena
s cond

iciones, ta
les com

o cu-
cha

ra
s, p

a
la

s d
e cocina

, ta
za

s o va
sos d

e p
lá

sti-
co; jug

uetes o m
a

teria
les q

ue p
ued

a
n servir com

o 
instrum

entos m
usica

les, p
ero q

ue no sea
n p

eli-
g

rosos p
a

ra
 los p

eq
ueños. 

D
esarrollo

15 m
inutos

Invita a los padres a que se sienten junto al bebé, 
sobre un tapete o cobija donde estén colocados 
los objetos y juguetes. D

iles que les perm
itan tocar y 

observar. D
espués de un rato, sugiéreles que tom

en, 
por ejem

plo, el objeto que se parezca a un tam
bor, 

lo toquen y digan: “El tam
bor hace pam

, pam
, pam

”. 
C

uando ya lo han repetido varias veces que se lo 
den al bebé y lo anim

en a tocarlo al tiem
po que le 

preguntan: “¿C
óm

o suena el tam
bor?” Y repitan jun-

tos: pam
, pam

, pam
. Realizar lo m

ism
o con dos o tres 

objetos m
ás.

Fichas para hacer con las fam
ilias

3. Educación y recreación 
H

aciendo m
úsica

¿Q
ué querem

os?
M

adres, padres y cuidadores…
-Propicien en los niños la exploración de objetos de su m

edio am
biente y descubrir diferentes sonidos.

M
aterial: 

- C
ajas o botes que parezcan un tam

bor, cucharas, palas de co-
cina, vasos de plástico, una caja pequeña o vasos con sem

illas 
adentro, cascabeles. Tapete o m

anta 
Tiem

po: 20 m
inutos
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Inicio…
Previo a la sesión, m

otiva a los padres a aprenderse 
un verso o canción para jugar con los dedos. Pue-
de ser que lo recuerden de cuando eran pequeños o 
que investiguen con las personas m

ayores de la fa-
m

ilia o con la gente de la com
unidad, o bien un verso 

o canción  que inventen ellos m
ism

os. 

D
esarrollo

15 m
inutos

Pide a los padres que sienten sobre sus piernas a su 
hija o hijo para que juntos representen ante los de-
m

ás el verso que cada uno aprendió, por ejem
plo: 

• 
C

inco ratoncitos/ de colita gris, / m
ueven las ore-

jas,/ m
ueven la nariz. / Uno, dos, tres, cuatro / corren 

al rincón, / porque viene el gato/ a com
er ratón.

• 
Este dedito com

pró un huevito/ este dedito lo co-
cinó/ este dedito le puso sal/ este dedito lo revol-
vió/ y este dedo gordito se lo com

ió.
• 

C
inco pollitos/ tiene m

i tía/ uno le canta / otro le 
pía/ y estos tres, / le tocan la chirim

ía. (hacer cos-
quillas al bebé)

Fichas para hacer con las fam
ilias

3. Educación y recreación 
Juegos de dedos

¿Q
ué querem

os?
M

adres, padres y cuidadores…
Favorezcan en sus hijas e hijos la relación del m

ovim
iento con la palabra y la representación m

ental de objetos 
e historias. 

M
aterial: 

- Hojas de papel y una caja del tam
año de las hojas, decorada  

o forrada con tela 
Tiem

po: 20 m
inutos
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Inicio…
Pide a los padres que guarden todas sus cosas y las 
dejen en el espacio en donde se desarrolla la sesión, 
pues la actividad se llevará a cabo al aire libre. 

D
esarrollo

20 m
inutos

Explica que la idea es que salgan y realicen un re-
corrido con sus hijas e hijos durante 10 m

inutos. La 
intención es que busquen un lugar cóm

odo que lla-
m

e su atención, se sienten a observar lo que hay a 
su alrededor y le describan a sus bebés todo lo que 
ven desde allí.

Por ejem
plo: el paso de las horm

igas por la calle, el 
sonido de los pájaros (si los logra ver, cuántos son, 
su nom

bre, de qué color son); el color y form
a de las 

casas, quién vive en ellas, etcétera. M
ientras m

ás de-
tallada sea la descripción, m

ejor. 
Si los niños ya cam

inan y no quieren sentarse, pro-
pongan a los padres que realicen el ejercicio cam

i-
nando, pero al ritm

o de los pequeños, que sean ellos 
quienes guíen el recorrido y tam

bién puedan descri-
bir lo que les llam

a la atención. 
C

uando regresen al espacio de la sesión, pregunta 
a las parejas (adulto-niña o niño) qué es lo que ob-
servaron, y cóm

o se sintieron dándose tiem
po para 

observar tranquilam
ente y narrarse.  

Fichas para hacer con las fam
ilias

3. Educación y recreación 
O

bservo y com
parto

¿Q
ué querem

os?
M

adres, padres y cuidadores…
Sensibilizados sobre la im

portancia de com
partir, observar y narrar las cosas del m

undo junto con sus hijas 
e hijos.

M
aterial: 

- No se requiere
Tiem

po: 25 m
inutos
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Inicio…
Selecciona libros con ilustraciones, revistas o tarjetas 
con im

ágenes y disponlos alrededor del tapete. 

D
esarrollo

15 m
inutos

Pide a los padres o cuidadores que sienten al bebé 
sobre sus piernas, o bien a un lado de ellos, y vayan 
pasando las páginas de un libro, deteniéndose un 
m

om
ento en cada una para nom

brar las im
áge-

nes, adem
ás de describirlas de m

anera sencilla, por 
ejem

plo: “Este es el vaso del bebé, tiene leche calien-

te”; “M
ira, es un gato con pelo negro”. Y otras que va-

yan de acuerdo con la im
agen que se observa. 

Indícales que pongan el libro entre las m
anos de su 

bebé y lo anim
en a verlo y tocarlo para que perciba 

las diferentes texturas y form
as.

Sugiéreles que favorezcan que el bebé tom
e el libro, 

que juegue con él, incluso dorm
irse con él si lo desea, 

para que los libros vayan form
ando parte de sus ob-

jetos cotidianos.

Fichas para hacer con las fam
ilias

3. Educación y recreación 
D

isfrutar im
ágenes

¿Q
ué querem

os?
M

adres, padres y cuidadores…
Prom

uevan en los bebés la exploración de m
ateriales im

presos a través del acom
pañam

iento de sus padres 
o cuidadores.

M
aterial: 

-Libros con ilustraciones o tarjetas con im
ágenes 

-Tapete o m
anta

Tiem
po: 20 m

inutos
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Inicio…
Entrega a las niñas y los niños un libro o revista y pide 
a los padres que busquen un lugar cóm

odo en el ta-
pete donde sentarse con su bebé, para que queden 
juntos, o bien puedan sentar a los bebés m

ás peque-
ños sobre sus piernas.  

D
esarrollo

15 m
inutos

Pide a los padres o cuidadores que pasen las pági-
nas del libro o revista y esperen a que el bebé des-
cubra y señale una im

agen conocida, por ejem
plo: 

cuando observa la figura de una sonaja, la señala 

o dice sssss, en ese m
om

ento anim
a a los papás a 

que digan algo respecto al objeto: “Sí, es una sonaja, 
la sonaja hace sssss”. O

, si el bebé señala una vaca, 
papá o m

am
á dicen: “Sí, aquí está la vaca”, “La vaca 

hace m
uuuuu”. Es im

portante que m
otiven al bebé 

a repetir el sonido. Indícales que sigan pasando las 
páginas con el m

ism
o procedim

iento, y que suspen-
dan cuando el bebé pierda interés en la actividad. 
Sugiere a los padres que le dem

uestren aprobación 
al bebé con expresiones cariñosas y entusiastas.

Fichas para hacer con las fam
ilias

3. Educación y recreación 
Los libros y los sonidos

¿Q
ué querem

os?
M

adres, padres y cuidadores…
Favorezcan con los bebés la exploración de m

ateriales im
presos a través de su acom

pañam
iento.

M
aterial: 

- Libros o revistas que tengan ilustraciones de anim
ales (uno por niña y niño) 

- Tapete o m
anta

Tiem
po: 20 m

inutos
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Inicio…
C

uando la biblioteca cuente por lo m
enos con un 

ejem
plar para cada uno de los integrantes, distribu-

ye los libros sobre un tapete. 

D
esarrollo

15 m
inutos

D
eja que las niñas, los niños y sus padres se acer-

quen y observen los libros. Aním
alos para que selec-

cionen uno. Sugiere a los padres que m
uestren a los 

niños los elem
entos de la portada que identifican al 

libro. Explícales que vas a m
encionar un objeto o per-

sonaje de los libros y que el que tenga ese libro pase 
a entregarlo. Por ejem

plo: “Q
uiero el libro del pato” o 

“¿C
uál es el libro de la luna?”. Al final, coloca los libros 

a la vista de las niñas y los niños, en un lugar accesi-
ble para que los alcancen fácilm

ente cuando quie-
ran verlos. O

 bien, puedes pedir a los niños que vuel-
van a tom

ar el libro que tenían y que lo lean ahora a 
sus papás.

Fichas para hacer con las fam
ilias

3. Educación y recreación 
M

e gustan los libros

¿Q
ué querem

os?
M

adres, padres y cuidadores…
Propicien en las niñas y los niños el reconocim

iento de im
ágenes, así com

o favorezcan la exploración 
de textos im

presos.

M
aterial: 

- Libros, los necesarios para que cada integrante del grupo tenga uno
- Tapete o m

anta
Escuche
Tiem

po: 20 m
inutos
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 m
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Inicio…
En una sesión previa, el grupo elegirá un libro (cuen-
to) que les interese y se organizarán en equipos de 
tres. C

ada equipo elaborará un juego de personajes 
basado en el libro que eligieron.

D
esarrollo

25 m
inutos

Los padres elaboran siluetas de cartón (las niñas y 
los niños las dibujarán o pintarán) que representen 
a los personajes del cuento que eligieron previa-
m

ente y les pegarán una vara de m
adera en la par-

te de atrás para que los niños puedan tom
arlas de 

ahí y m
overlas. Por  ejem

plo, si el cuento se trata de 
un día de lluvia, los personajes podrían ser: la nube, 
las gotas de agua, un niño, una enorm

e hoja de ár-
bol con la que se cubre el niño, un árbol, etcétera. 
Lee el cuento en voz alta. 
C

ua
nd

o estén listos los p
ersona

jes, invita
 a

 la
s ni-

ña
s, los niños y a

 sus p
a

d
res a

 rep
resenta

r el cuen-
to eleg

id
o.

Es im
portante que todos los equipos representen el 

cuento, m
ientras el resto del grupo es el espectador, 

com
o si fuera una obra de teatro. 

G
uarda el m

aterial para crear diversas (otras) his-
torias m

ezclando los personajes de diferentes libros.

Fichas para hacer con las fam
ilias

3. Educación y recreación 
Juguem

os con los personajes

¿Q
ué querem

os?
M

adres, padres y cuidadores…
Elaboren con sus hijas e hijos dibujos, así com

o que representen acciones relacionadas con los perso-
najes de una historia.

M
aterial: 

-  Para realizar en casa: C
artón, crayolas, plum

ones, pintura, recortes 
de papel de colores, pegam

ento, tijeras y palitos de m
adera

Tiem
po: 30 m

inutos
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 d
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r l
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de

m
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 d
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m
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rlo
s, 

le
er

 ju
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 c
om
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, lo

s 
he

ch
os

, la
s 

pa
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br
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 y
 d

em
ás
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Inicio…
10 m

inutos.
Pregunta a los participantes:
¿Q

ué necesita un niño pequeño de sus cuidadores? 
¿Q

ué le ofrecen sus cuidadores?
Escucha algunas participaciones y escribe en una 
hoja de rotafolio sus aportaciones. 

O
bserva lo que hayas escrito. Q

uizás encuentres al-
gunos aspectos que se repiten: cosas m

ateriales, 
com

o ropa, com
ida, es decir, aspectos del m

undo 
físico cotidiano. Si es así, com

éntalo con el grupo.

Fichas para hacer con las fam
ilias

4. Bienestar y desarrollo
Apego seguro

¿Q
ué querem

os?
M

adres, padres y cuidadores…
Identifiquen acciones que favorecen el apego seguro.

M
aterial: 

-  Equipo audiovisual o celular para ver videos
- Hoja de rotafolio
- M

arcadores
- M

asking tape
- Tarjetas con descripción de actividades
Tiem

po: 35 m
inutos

Vinculación con las fichas para conocer con las fam
ilias:

-A
pego y vínculo afectivo.
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Recuerda que…

5 m
inutos

 
ü

Es evidente el im
pacto negativo en el desarrollo 

de las niñas y los niños debido a la falta de afecto 
de los adultos o de sus cuidadores. 

 
ü

Las niñas y los niños durante los prim
eros años 

de vida dependen totalm
ente de los padres o 

cuidadores para su procuración, alim
entación y 

protección. 
Para conocer m

ás sobre este tem
a, puedes revisar 

el siguiente vídeo:
Apego seguro. 3:41 m

inutos
https://youtu.be/lj4F7IPbvbA

Ilustración: © Shutterstock
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C
om

enta a las participantes que se va a revisar in-
form

ación acerca de este tem
a, identificando los 

nutrientes que se encuentran en los alim
entos y 

form
as de com

binarlos.
Pide que te com

partan si saben cuáles son los di-
ferentes nutrientes que se encuentran en los ali-
m

entos, por ejem
plo, las vitam

inas, m
inerales, entre 

otros. Escucha atentam
ente su participación.

D
esarrollo 

45 m
inutos

1. 
C

om
enta que por pareja van a leer el texto G

uía 
de nutrientes en los alim

entos (Anexo 1). Puedes 
presentar la inform

ación en hojas de rotafolio 
para que todas puedan m

irarlo.
2. D

e a
cuerd

o a
 la

 inform
a

ción revisa
d

a
, p

id
e 

q
ue id

entifiq
uen los a

lim
entos q

ue se encuen-
tra

n en su reg
ión y en su com

unid
a

d
, y q

ue los 
a

noten en una
 hoja

. M
á

s a
d

ela
nte se utiliza

rá
 

esta
 inform

a
ción

3. Presenta el plato del bien com
er (im

agen del 
Anexo 2) y, en conjunto, revisen detalladam

ente 
los grupos de alim

entos y las recom
endaciones 

que se dan para su consum
o.

4. Invita a todas las participantes a que hagan su 
propio plato del bien com

er. Pídeles que recupe-
ren la inform

ación que escribieron en la actividad 
anterior sobre los alim

entos que hay en su región 
y/o com

unidad. 

5. Una vez que hayan realizado su plato del bien 
com

er, pídeles que escriban su m
enú de com

ida 
para un día, considerando lo siguiente:
• 

C
om

binar alim
entos de los grupos que se in-

cluyen en el plato del bien com
er.

• 
A veces, por diferentes razones no es posible 
consum

ir a diario leche, carne o pescado. En 
estos casos pueden buscar en la guía de nu-
trientes el equivalente a estos. Por ejem

plo, la 
leche aporta calcio, pero, si no se tiene leche, 
se puede consum

ir brócoli, alm
endras, gar-

banzos, etcétera. 
• 

Ap
rovechen los a

lim
entos q

ue se d
a

n en la
 

reg
ión.

• 
Incorporen entre los alim

entos principales (de-
sayuno, com

ida y cena) fruta y/o verdura que 
podrían consum

ir.
6. Al term

inar de hacer su m
enú, pídeles que lo ex-

pliquen brevem
ente. 

Esta actividad podrían realizarla varias veces en 
las sesiones y en casa.

7. Tam
bién sabem

os que a veces no nos gustan to-
dos los alim

entos, com
o las verduras, pero esta es 

una oportunidad para probar algo nuevo y hasta 
tal vez cum

plir algún antojo de m
anera nutritiva, 

al probar nuevas com
binaciones. Por ejem

plo: 
arroz y verduras, m

aíz y verduras, pan o tortilla de 
harina y verduras, todos los tipos de atoles con 
cacahuate, arroz y ajonjolí, frijoles y m

aíz en to-
das sus m

odalidades, fríjol de soya con otros ali-
m

entos, entre otras.
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Anexo 1

G
UÍA D

E N
UTRIEN

TES EN
 LO

S ALIM
EN

TO
S 

Las vitam
inas

Son esenciales para el funcionam
iento  

del organism
o:

La vitam
ina A

 ayuda a la vista y ofrece resistencia 
a infecciones y bacterias. Se puede obtener con 
el consum

o de verduras anaranjadas o am
arillas, 

com
o zanahoria, calabaza o cam

ote o de hojas 
verdes, com

o brócoli, espinaca, acelga, nopal, pe-
rejil, cilantro. Tam

bién contienen vitam
ina A frutas 

com
o durazno, m

elón, chabacano, m
ango y m

a-
m

ey. El hígado de res, la leche entera, el queso y la 
m

antequilla son ricas fuentes de vitam
ina A.

La vitam
ina B ayuda a que tengam

os ham
bre, 

contribuye a la digestión, m
antiene el funciona-

m
iento norm

al del sistem
a nervioso, de los m

úscu-
los, del corazón y ayuda para un m

ejor aprendiza-
je. La verdura verde contiene vitam

ina B, y tam
bién 

la encontram
os en los cereales integrales com

o 
la avena, am

aranto y germ
en de trigo, alm

endras, 
nueces y pepitas de calabaza. El hígado, el pescado 
y los cacahuates ofrecen tam

bién esta vitam
ina.

La vitam
ina C

 es una de las m
ás recom

endadas 
para la época de invierno. Se puede encontrar en 
las frutas ácidas, com

o piña, naranja, guayaba, li-
m

ón, toronja y jitom
ate. Los expertos aseguran que 

la vitam
ina C

 ayuda a prevenir infecciones bacte-
rianas y virales, actúa com

o laxante natural, dism
i-

nuye los niveles de colesterol en la sangre y previe-
ne el resfriado com

ún.
La vitam

ina D
 se obtiene con los efectos de los ra-

yos del sol sobre la piel y en alim
entos com

o las 
sardinas, el atún, hongos, soya y productos lácteos. 
La propiedad m

ás im
portante de la vitam

ina D
 es 

favorecer la form
ación de huesos y dientes fuertes.

La vitam
ina E es un a

ntioxid
a

nte y a
yud

a
 a

 red
u-

cir los niveles d
e ca

nsa
ncio. Se p

ued
e encontra

r 
na

tura
lm

ente en el g
erm

en d
e trig

o, a
ceites ve-

g
eta

les, verd
ura

s com
o el b

rócoli, cerea
les, hue-

vos y esp
ina

ca
s.

La vitam
ina K ayuda a que la coagulación sea m

ás 
rápida y se puede encontrar en la alfalfa, la yem

a 
de huevo, hojas verdes, leche y en el aceite de híga-
do de pescado.

Los m
inerales

Los m
inerales que necesita el cuerpo pueden ob-

tenerse de varias fuentes, com
o lo son frutas, ver-

duras, lácteos, carnes, sem
illas, legum

inosas (frijo-
les, lentejas, habas) y tubérculos (com

o la papa y el 
cam

ote).
El calcio, en com

binación con el fósforo, actúa en la 
form

ación de dientes y huesos. El calcio lo podem
os 

encontrar en lácteos, salm
ón, sardinas, cacahuates, 
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y los productos a base de cereales com
o el pan y 

las pastas. 
Tam

bién hay otros carbohidratos que definitiva-
m

ente debem
os desechar de nuestra dieta, com

o 
son el azúcar blanca refinada, las papas fritas, pas-
telitos y galletas, refrescos con gas, chocolates, chi-
cles y cereales azucarados.
Las grasas son una fuente concentrada de energía 
y por eso se dice que tienen el m

ás alto contenido 
de calorías. Tam

bién m
ejoran el sabor de m

uchos 
alim

entos. Los depósitos de grasa en el cuerpo aís-
lan y protegen los órganos vitales.
La fibra, aunque no aporta energía al organism

o, es 
indispensable para el buen funcionam

iento del sis-
tem

a digestivo, ya que prom
ueve la regularidad en 

la defecación y previene el estreñim
iento.

Para organizar una dieta con contenido norm
al de fi-

bra, sim
plem

ente hay que consum
ir frutas y verduras 

variadas en, cantidades suficientes. Tam
bién es im

-
portante consum

ir agua en cantidad suficiente. 

Fuente de consulta:
Servín, R. M

. (2013). Nutrición Básica y Aplicada. 
(M

. V. C
hacón, ed.). ENEO

; UNAM
. 
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Inicio…
5 m

inutos
D

urante el em
barazo, es natural tener dudas, por 

ejem
plo, si el bebé nacerá sano o si saldrá todo bien 

durante el parto. C
uando se com

unica o com
parte 

con otros lo que se siente (los m
iedos, las preocupa-

ciones y las dudas), se puede esperar al bebé con 
m

ayor tranquilidad, al sentir el apoyo y saber que se 

puede recibir ayuda de otras personas que ya vivie-
ron esta experiencia. 

D
esarrollo 

30 m
inutos

1. 
Pide a las participantes que saquen su cuaderno y 
escriban las dudas y sentim

ientos que han tenido 

Fichas para hacer con las fam
ilias

5. Em
barazadas

Así vivo el em
barazo

¿Q
ué querem

os?
Las em

barazadas
C

onozcan y asim
ilen los cam

bios físicos y em
ocionales que se viven en este periodo.

M
aterial: 

- Un cuaderno por em
barazada

- Im
ágenes 

- Anexo 1
- Hojas de rotafolio
- M

arcadores de agua
- M

asking tape
Tiem

po: 40 m
inutos

Vinculación con las fichas para conocer con las fam
ilias:

-Los cam
bios en la m

ujer durante el em
barazo.
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 re
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l c
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l c
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 d
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 d
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M
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4.
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st
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 d
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 d
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 c
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 p
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• 
 C

am
bios bruscos de hum

or (enojo, tristeza, 
alegría, ansiedad, m

iedo)
• 

 Necesidad de sentirse acom
pañada y querida

• 
Tem

or por la salud del bebé
• 

Tem
or por perder al bebé

• 
 Inseguridad por saber si serán buenas m

am
ás

7. Pregunta la opinión de cada una sobre los cam
-

bios que han vivido y si se identifican con los que 
m

encionaste. No olvides solicitar la intervención 
de las m

ujeres que ya han estado em
barazadas, 

ellas tienen m
ás experiencia y sus com

entarios 
pueden ayudar a las prim

erizas.
8. Recom

ienda que escriban en su diario sus dudas, 
alegrías y hasta sus m

iedos. El diario será nuestro 
acom

pañante principal en las sesiones y duran-
te el em

barazo. 

Recuerda que… 
5 m

inutos
 
ü

Es im
portante com

partir con el papá del bebé o 
con alguien cercano a la em

barazada, los senti-
m

ientos y em
ociones que se viven. Esto ayudará 

a sentirse acom
pañada.

 
ü

Es necesario que conozcan los cam
bios que se 

presentan en el em
barazo, para que estén pre-

paradas y los vivan de la m
ejor m

anera.  

Anexo 1. Recom
endaciones

Prim
er trim

estre del em
barazo (1 al 3 m

es)

C
am

bios
Recom

endaciones

Náuseas y vóm
ito

M
ucho sueño

Poca ham
bre 

M
ucha ham

bre

M
olestias en la encías

Segundo trim
estre del em

barazo (4 al 6 m
es)

C
am

bios
Recom

endaciones

D
olor en los pechos 

Poca ham
bre 

M
ucha ham

bre

Problem
as en la digestión  

(estreñim
iento)

M
anchas en la cara (paño)

Hinchazón de m
anos y tobillos 

Estiram
iento de la piel (estrías)

Exceso en el peso

C
aída de cabello

Tercer trim
estre del em

barazo (7 al 9 m
es)

C
am

bios
Recom

endaciones

M
ás cansancio

M
olestias en la espalda

Acidez

Estreñim
iento 

Hem
orroides 

M
ayor dificultad para m

overse

Aum
ento de la tem

peratura
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 d
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 m
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2. A m
anera de lluvia de ideas, realicen un listado 

de actividades que pueden hacer m
ientras es-

tán am
am

antando a sus bebés y que les ayuden 
a m

ostrarles cuánto los quieren. Anota en una 
hoja de rotafolio sus ideas, las recuperarás en la 
últim

a actividad.
3. Invita a las participantes, y a los papás que tam

-
bién asisten a la sesión, a que elaboren carteles 
para prom

over la lactancia m
aterna en la co-

m
unidad. Pueden apoyarse en las fichas donde 

se aborde este tem
a.

4. Invita a que voluntariam
ente presenten sus car-

teles a los dem
ás integrantes del grupo.

5. Identifiquen algunos lugares de la com
unidad en 

donde puedan pegar su cartel para que sea vis-
to por m

uchas personas.

Recuerda que… 
5 m

inutos
 
ü

Es im
portante que estés inform

ada sobre la im
-

portancia de practicar la lactancia m
aterna de 

m
anera correcta y todos los beneficios que tiene 

para la m
adre y su bebé. 

 
ü

M
éxico es uno de los países con m

enor porcen-
taje en realizar la práctica de la lactancia m

ater-
na. Algunas de las razones son las siguientes: el 
regreso a las actividades laborales, que las m

u-
jeres tienen poca confianza en producir la leche 
necesaria para su bebé y la falta de experiencia 
para am

am
antar.

 
ü

Es necesario dedicarle tiem
po de calidad a los m

o-
m

entos en que el bebé ingiere la leche m
aterna.

Anexo 1
Listado de M

itos y realidades sobre la lactancia 
m

aterna
1. 

Para producir m
ás leche, es necesario com

er 
m

ás de tres veces al día y de form
a abundante.  

M
ito o realidad.

Respuesta correcta: M
ito

2. Para que una m
ujer produzca la cantidad ade-

cuada de leche para su bebé, es necesario que 
beba agua y que el bebé succione.
M

ito o realidad
Respuesta correcta: Realidad

3. El calostro es m
alo para el bebé pues es una sus-

tancia que daña su salud.
M

ito o realidad
Respuesta correcta: M

ito
4. La leche m

aterna contiene los nutrientes nece-
sarios para ser el alim

ento exclusivo del bebé du-
rante sus prim

eros seis m
eses.

M
ito o realidad

Respuesta correcta: Realidad
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Inicio…
10 m

inutos
1. 

Invita a las participantes a que com
partan qué 

saben acerca de lo que siente, escucha y m
ira el 

bebé cuando está en el vientre m
aterno. Escucha 

algunas participaciones y com
enten.

2. M
enciona a las integrantes del grupo que van a 

realizar una serie de actividades para favorecer la 
com

unicación con el bebé y m
ostrarle cariño.

D
esarrollo 

25 m
inutos

Frases para el bebé
3. Solicita a las participantes que cada una de ellas 

escriba dos o tres frases que quisieran decirle a 
su bebé, m

ism
as que  que reflejen el cariño que 

sienten por él.  

Fichas para hacer con las fam
ilias

5. Em
barazadas

C
om

unicándonos

¿Q
ué querem

os?
Las em

barazadas
C

onozcan algunas m
aneras en las que pueden com

unicarse con el bebé.

M
aterial: 

- Hojas blancas
- Hojas de rotafolio
- im

ágenes
- M

arcadores de agua
- M

asking tape
Tiem

po: 40 m
inutos

Vinculación con las fichas para conocer con las fam
ilias:

-Lazos de com
unicación y afecto desde el em

barazo.
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M
úsica para el bebé

10. Invita a las participantes a que se sienten cóm
o-

dam
ente y cierren sus ojos, indícales que pongan 

una de sus m
anos en su vientre, com

o si fuera 
una conchita (com

o se m
uestra en la im

agen), 
y den pequeños y leves golpecitos, a m

anera de 
que el bebé los sienta. Los golpecitos deberán lle-
var un ritm

o, por ejem
plo: prim

ero un golpecito, 
después dos y así hasta tres. D

eberán repetir por 
lo m

enos cinco veces la m
ism

a rutina.

Recom
ienda que estén atentas a las respuestas del 

bebé. Poco a poco notarán que, de acuerdo con lo 
que hagan, habrá una respuesta diferente y, si son 
constantes, llegarán a distinguir cuando algo no le 
guste al bebé.
Pueden practicar estas actividades en casa.

Recuerda que… 
5 m

inutos
 
ü

D
urante los prim

eros m
eses, el bebé está cre-

ciendo y, poco a poco, irá desarrollando sus sen-
tidos: tacto, gusto, vista y oído.

 
ü

Es im
portante que em

pieces a com
unicarte con 

tu bebé desde los prim
eros m

eses del em
bara-

zo. Puede ser que al principio no percibas las res-
puestas del bebé a lo que le digas o hagas, pero, si 
eres constante, lograrás identificarlas. 

 
ü

En el desarrollo del bebé, influye todo lo que tú 
piensas, sientes y vives. Por ello, es im

portante 
que trates de que tus pensam

ientos sean posi-
tivos, lo cual se verá reflejado en la tranquilidad 
del bebé. 

Ilustración: ©
 Shutterstock
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 m
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3. Pregunta a los participantes: ¿Q
ué opinan?, ¿es-

tán de acuerdo con lo que dicen las frases?, ¿no 
están de acuerdo?, ¿por qué?

D
esarrollo

20 m
inutos

4. Invita a los papás y cuidadores a acercarse a sus 
niñas y niños para ofrecerles un juguete, libro, o bien 
unirse a la actividad que el pequeño desarrolla. In-
dícales que ese tiem

po es para com
partir un jue-

go con el niño o sim
plem

ente para observarlo. Diles 
que posteriorm

ente com
entarán al respecto.

5. Indica a los papás y cuidadores que para com
-

partir sus respuestas a los ejercicios: “¿A qué ju-
garon?” y/o “¿Q

ué observaron en sus niños?”, se-
guirán la dinám

ica de la actividad anterior:
Ejem

plo: 
Soy papá de Liliana, jugam

os a hacer torres y 
observé que a veces se desesperaba cuando no 
podía colocar una pieza.

6. Escucha con atención los com
entarios. Si es ne-

cesario, invita a quien no ha participado y ofréce-
le un dato que hayas observado: Ejem

plo: “Señor 
Francisco, noté que, m

ientras usted le leía a Erick, 
él iba y venía, observaba las im

ágenes del libro 
y luego volvía. Estaba feliz. ¿Usted que m

ás notó?
7. C

om
éntales a los participantes que, cuando 

dedican un m
om

ento para com
partir un juego 

o una actividad con las niñas y los niños, ellas y 

ellos, adem
ás de disfrutar de su presencia, em

-
piezan a com

prender que su papá o cuidador 
es alguien que se interesa en ellas(os). Por ello, 
es com

ún escuchar afirm
aciones com

o la si-
guiente: “El tiem

po, las explicaciones y los juegos 
que puedan otorgar a las niñas y los niños son 
invaluables”.

Recuerda que…
5 m

inutos
 
ü

Ser papá significa participar en las actividades 
cotidianas de la vida de tu hija o hijo.
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2. Pregúntales: ¿Q
ué observan? ¿Q

ué hacen el hom
-

bre y la niña de la foto? ¿Existirá algún parentesco 
entre am

bos?
3. D

espués de escuchar las respuestas, com
éntale 

al grupo que se trata de un padre que conver-
sa con su hija, la escucha con atención y am

bos 
disfrutan de la convivencia; se trata de un padre 
que valora la explicación com

o una vía para co-
m

unicarse con su hija y ella está aprendiendo 
que, cuando se esfuerza en com

unicar con pala-
bras lo que desea, le interesa o no com

prende, su 
padre está para ella y, en esa convivencia, la niña 
no sólo aprende a hablar con un m

ayor núm
ero 

de palabras, sino que está m
ás segura de lo que 

dice.

D
esarrollo 

20 m
inutos.

4. C
om

éntales a los participantes que les leerás un 
m

ito y una realidad sobre la paternidad y que, al 
final, habrá un m

om
ento para que expresen sus 

opiniones.

5. Recupera los puntos de vista de los participantes 
y después com

éntales que a ser padre y a ser 
m

adre se aprende ¡siéndolo! La m
aternidad y la 

paternidad se ejercen y se viven de m
anera úni-

ca. No im
porta si retom

am
os ideas sobre la form

a 
en la que nuestros padres nos criaron o si m

o-
dificam

os algunos aspectos. Incluso es posible 
que no eduquem

os a nuestros hijos del m
ism

o 
m

odo com
o nos educaron a nosotros, al darnos 

cuenta de que hay cosas que podem
os hacer 

m
ejor, por ejem

plo, cuando logram
os influir en 

nuestros hijos sin castigarlos. 
En m

uchos casos, los papás cum
plen la función 

fundam
ental de otorgar los recursos económ

i-
cos para solventar los gastos de alim

entación 
de la fam

ilia. Sin em
bargo, una m

anera de favo-
recer en gran m

edida el desarrollo de las niñas 
y los niños consiste en solucionar con su pareja 
las dificultades de la crianza sin utilizar m

edidas 

M
ITO

:
Los p

a
p

á
s m

a
nd

a
n en 

la
 ca

sa
, ca

stig
a

n y son 
los 

resp
onsa

b
les 

d
e 

tra
b

a
ja

r p
a

ra
 com

p
ra

r 
tod

o lo q
ue se necesita

 
en la

 ca
sa

.

REALID
AD

:
Los papás y cuidadores 
solucionan 

problem
as 

negociando con las m
a-

m
ás, hijas e hijos. 

Tam
bién educan y ofre-

cen afecto, sin m
altra-

tar. Pueden com
partir la 

responsabilidad de lle-
var los gastos en la casa.
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co
m

o 
el

 c
as

tig
o 

o 
la

 v
io

le
nc

ia
. C

ua
nd

o,
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es
de

 
m

uy
 p

eq
ue

ño
s, 

 u
no

 a
pr

en
de

 q
ue

 lo
s 

pr
ob

le
m

as
 

se
 r

es
ue

lv
en

 d
ia

lo
ga

nd
o,

 g
en

er
al

m
en

te
 p

ro
cu

-
ra

rá
 r

el
ac

io
na

rs
e 

co
n 

pe
rs

on
as

 s
ol

id
ar

ia
s 

qu
e 

bu
sq

ue
n 

so
lu

ci
on

es
 n

o 
vi

ol
en

ta
s 

an
te

 lo
s 

co
nfl

ic
-

to
s 

y,
 p

or
 ta

nt
o,

 s
e 

ex
po

nd
rá

 a
 m

en
os

 ri
es

go
s.

6.
 S

ol
ic

ita
 a

 lo
s 

pa
rt

ic
ip

an
te

s 
qu

e 
m

en
ci

on
en

 u
na

 
ac

tiv
id

ad
 q

ue
 d

is
fr

ut
en

 h
ac

er
 c

on
 s

us
 h

ija
s 

e 
hi

-
jo

s, 
o 

bi
en

 c
om

en
te

n 
un

a 
an

éc
do

ta
 d

e 
la

 h
ija

 o
 

el
 h

ijo
 c

on
 q

ui
en

 a
si

st
en

 a
 la

 s
es

ió
n,

 q
ue

 lo
s 

ha
ya

 
he

ch
o 

se
nt

irs
e 

or
gu

llo
so

s 
y 

le
s 

ha
ya

 s
or

pr
en

di
-

do
: a

lg
o 

qu
e 

hi
zo

 o
 a

lg
o 

qu
e 

di
jo

. T
am

bi
én

 p
ue

-
de

 s
er

 a
lg

o 
qu

e 
lo

s 
ha

ya
 h

ec
ho

 r
efl

ex
io

na
r, 

po
r 

ej
em

pl
o,

 u
n 

de
sc

ui
do

 d
e 

su
 p

ar
te

 q
ue

 p
us

o 
en

 
pe

lig
ro

 la
 in

te
gr

id
ad

 d
e 

la
 p

eq
ue

ña
 o

 e
l p

eq
ue

ño
. 

7. 
Es

cu
ch

a 
co

n 
at

en
ci

ón
 la

s 
pa

rt
ic

ip
ac

io
ne

s. 
No

 le
 

in
si

st
as

 a
 to

do
s 

a 
qu

e 
ex

pr
es

en
 a

lg
o.

 Q
ui

za
 a

lg
u-

no
s 

pa
pá

s 
aú

n 
no

 s
ie

nt
en

 la
 s

ufi
ci

en
te

 c
on

fia
nz

a 
pa

ra
 c

om
pa

rt
ir 

su
s 

ex
pe

rie
nc

ia
s, 

si
n 

em
ba

rg
o,

 e
l 

he
ch

o 
de

 q
ue

 a
si

st
an

 y
 e

sc
uc

he
n,

 e
s 

un
 p

rim
er

 
pa

so
 p

ar
a 

se
nt

irs
e 

pa
rt

e 
de

l g
ru

po
 y

 s
eg

ur
os

 d
e 

qu
e 

la
 s

es
ió

n 
es

 u
n 

es
pa

ci
o 

pa
ra

 a
pr

en
de

r.
8.

 F
in

al
iza

 lo
s 

co
m

en
ta

rio
s, 

m
en

ci
on

a 
al

 g
ru

po
 q

ue
 

la
s 

ni
ña

s 
y 

lo
s 

ni
ño

s, 
de

sd
e 

m
uy

 p
eq

ue
ñi

to
s, 

le
en

 
el

 m
un

do
, e

l m
un

do
 d

e 
su

 h
og

ar
, y

, p
oc

o 
a 

po
co

, 
va

n 
ap

re
nd

ie
nd

o 
en

 q
ui

én
 c

on
fia

r 
y 

a 
qu

ié
n 

te
-

m
er

. P
or

 e
llo

 e
s 

m
uy

 im
po

rt
an

te
 q

ue
 t

od
os

 lo
s 

dí
as

 e
nc

ue
nt

re
n 

en
 s

u 
m

ad
re

, p
ad

re
 o

 c
ui

da
do

-
re

s, 
pe

rs
on

as
 q

ue
 lo

s 
cu

id
en

, l
os

 p
ro

te
ja

n 
y 

le
s 

en
se

ñe
n 

a 
co

nv
iv

ir.

Re
cu

er
da

 q
ue

…
5 

m
in

ut
os

.
 
ü

C
ua

nd
o 

el
 d

ia
lo

go
, la

 e
xp

lic
ac

ió
n 

y 
el

 a
fe

ct
o 

gu
ía

n 
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 c
ria

nz
a 

de
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s 
ni

ña
s 

y 
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s 
ni

ño
s, 

es
to

s 
ap

re
nd

en
 

a 
co

nfi
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 e
n 

su
s 

pa
dr
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 y

 e
nt

ie
nd

en
 q

ue
 e

sa
 e

s 
la

 
fo

rm
a 

pa
ra

 s
ol

uc
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r l

as
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ifi
cu

lta
de

s.
 
ü

Lo
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es
fu

er
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s 
de

 lo
s 

pa
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s 
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r p
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er
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s 

re
cu
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s 
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os

 p
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s 

ga
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 q

ue
 

im
pl

ic
a 

la
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ria
nz

a 
de

 la
s 

ni
ña

s 
y 

lo
s 

ni
ño

s, 
so

n 
fu

nd
am

en
ta

le
s 

y 
de

 m
uc

ho
 v

al
or

; s
in

 e
m

ba
rg

o,
 s

i 
a 

es
to

 s
e 

le
 a

gr
eg

a 
tie

m
po

 p
ar

a 
ju

ga
r y

 c
on

vi
vi

r 
co

n 
lo

s 
ni

ño
s, 

el
la

s 
y 

el
lo

s 
se

 d
es

ar
ro

lla
rá

n 
m

ej
or

.
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Anexo 1

Instrumento para recuperar información individual acerca  
de la crianza de las niñas y los niños
Este instrumento tiene la intención de indagar con las madres, padres, embaraza-
das y/o cuidadores sobre las ideas que se tienen acerca de las niñas y los niños, 
sobre las acciones que realizan para criarlos y sobre la participación de la comu-
nidad en su cuidado y atención, así como sobre algunos cuidados que se tienen 
durante el embarazo.

La información que recuperes te servirá para conformar un diagnóstico del grupo 
sobre la crianza de las niñas y los niños, el cual, al final del ciclo operativo, retoma-
rás paras reconocer cambios en los puntos de vista de los participantes, por ello 
aplicarás el instrumento al inicio y al final del proceso.  

Al final del ciclo, será necesario que compares las respuestas que te brindaron los 
participantes, para que les compartas tus hallazgos. 

La información es confidencial. Cada madre, padre, embarazada y/o cuidador 
puede responder el instrumento, o bien, a manera de entrevista y en varias sesio-
nes, tú puedes leerle a cada partipante las frases y registrar sus repuestas.  

Nombre de la 
comunidad:

Fecha:

Municipio: Estado:

Nombre del/a promotor/a:

Nombre del padre, madre, 
embarazada o cuidador:

Nombre de la niña o niño:

Fecha de nacimiento de la niña o niño:
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de Educación Inicial 

Instrucciones: Lee cada una de las frases y tacha el recuadro con el número que 
corresponda a tu respuesta, de acuerdo con la escala que se presenta a conti-
nuación. 

1 = Nunca 2 = Algunas veces 3 = Casi siempre 4 = Siempre

Como adulto responsable de la crianza 1 2 3 4
Me aseguro de que la niña o niño esté bien alimentado.
Me aseguro de que reciba las vacunas que 
corresponden a su edad.
Me aseguro de tener todos sus papeles al día (acta de 
nacimiento y CURP, entre otros).
Procuro que siempre esté en espacios seguros, lejos de 
objetos o situaciones que puedan representar un riesgo 
y generar accidentes.
Lo llevo al médico cuando se enferma y le doy los 
medicamentos o remedios que necesita para aliviarse.
Procuro que juegue con otros niños o miembros de  
la familia, además de que juegue en las sesiones  
de Educación Inicial
Juego con él cada día.
Lo llamo por su nombre, no utilizo sobrenombres o apodos.
Lo trato con amor y respeto. 
Cuando  hace algo con lo que no estoy de acuerdo, me 
tranquilizo y le explico cuáles son las consecuencias de 
lo que hizo o por qué no debe hacerlo.
Cuando hace algo con lo que no estoy de acuerdo, evito 
los golpes y los gritos. 
Dejo que exprese sus sentimientos y les pongo atención.
Respeto su ritmo. Entiendo que no todos los niños crecen 
de igual forma, ni logran hacer las cosas al mismo 
tiempo. Todos los niños son diferentes.
Dejo que haga por sí mismo las cosas que puede hacer 
y lo apoyo para que consiga las que aún no ha logrado 
realizar.
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Como adulto responsable de la crianza 1 2 3 4
Priorizo y atiendo sus necesidades (comida,  
baño, sueño…).
Evito compararlo con otros niños. 
Tomo en cuenta sus gustos, siempre y cuando no 
atenten contra su salud o integridad.
Respeto sus opiniones, las considero, no me burlo ni  
lo descalifico.
Lo incorporo en las actividades de la familia (la 
elaboración de la comida, los juegos familiares,  
los paseos…).
Procuro espacios en los que pueda participar de las 
conversaciones familiares. 
Le hablo de las actividades que vamos a realizar juntos o 
de las actividades a las que va a asistir. 
Las decisiones que tomamos los adultos en casa 
consideran siempre el bienestar de los niños pequeños.

Solo para papás y cuidadores (hombres) que asisten a las sesiones. ¿Con qué 
frecuencia…?

1= Nunca 2= Algunas veces 3= Casi siempre 
4= Siempre

1 2 3 4

Baño a mi hijo o hija.
Le cambio el pañal o lo acompaño al baño.
Le preparo de comer. 
Le doy de comer.
Juego con ella o él.
Le leo, le cuento un cuento o una historia.
Lo llevo al médico.
Le explico lo que haremos, respondo a sus balbuceos o 
preguntas. 
Vamos a las sesiones de Educación Inicial.
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Para embarazadas. Durante mi embarazo…

1= Nunca 2= Algunas veces 3= Casi siempre 
4= Siempre

1 2 3 4

Asisto a consulta médica cada mes.
Tengo las vacunas necesarias (las que me indicó  
el médico).
Cuido mi alimentación (consumo alimentos locales 
ricos en nutrientes, no hago ayunos prolongados, como 
frecuentemente y en pocas cantidades).
Cuido mi higiene personal (me baño con frecuencia, me 
lavo las manos antes de comer, antes de  
cocinar, después de ir al baño, me cepillo los  
dientes diariamente).
Evito situaciones que me pongan en riesgo (no cargo 
objetos pesados, realizo caminatas cortas). Procuro  
estar contenta, tranquila y, cuando me asusto o enojo, 
intento serenarme.  
Hablo con mi bebé en el vientre y lo acaricio a través de 
mi pancita. 
Asisto a las sesiones en donde me orientan sobre el 
cuidado de mi embarazo.
Involucro a mi pareja, o alguien más, en las visitas que 
realizo al médico.

Sobre mi comunidad

1= Nunca 2= Algunas veces 3= Casi siempre 
4= Siempre

1 2 3 4

En mi comunidad, reconocemos que las niñas y los niños 
desde pequeños, aprenden y son capaces de  participar 
en las decisiones de la familia y comunidad. 
En mi comunidad, nos involucramos en el cuidado, 
educación y socialización de las niñas y los  
niños pequeños. 
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1= Nunca 2= Algunas veces 3= Casi siempre 
4= Siempre

1 2 3 4

La gente de mi comunidad participa en las acciones que 
favorecen las relaciones respetuosas, donde a las niñas 
y los niños se les escucha y explica sobre lo que sucede.

Observaciones/ comentarios
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Guía para el desarrollo de las sesiones  
de Educación Inicial 

Anexo 2

Instrumento para recuperar información grupal acerca  
de la crianza de las niñas y los niños
Este instrumento tiene la intención de apoyarte e la organización de la informa-
ción que indagaste con el grupo de las madres, padres, embarazadas o cuida-
dores. La información se organiza en cuatro rubros: 1. Adulto responsable de la 
crianza; 2. Papás y cuidadores (hombres) que asisten a las sesiones; 3. Embaraza-
das; 4. Comunidad.

Se registran los datos recuperados en dos momentos: al inicio y al final del ciclo 
operativo, para que puedas analizar la información, y posteriormente ofrecerle 
a los padres, madres, embarazadas y/o cuidadores información acerca de sus 
prácticas de crianza, de manera respetuosa.

Nombre de la 
comunidad:

Fecha:

Municipio: Estado:

Nombre de el/a promotor/a educativa:

Instrucciones: Registra el nombre de las personas que entrevistaste y escribe en 
el recuadro el número de la respuesta que otorgó cada uno de los participantes,
al inicio y al cierre del ciclo operativo.

Escala:

1 = Nunca 2 = Algunas veces 3 = Casi siempre 4 = Siempre
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Nombre de madre, padre o cuidador:

Inicio Cierre Inicio Cierre Inicio Cierre
Como adulto responsable  

de la crianza…
Me aseguro de que la niña o niño 
esté bien alimentado.
Me aseguro de que reciba las vacunas 
que corresponden a su edad.
Me aseguro de tener todos sus 
papeles al día (acta de nacimiento  
y CURP, entre otros).
Procuro que siempre esté en 
espacios seguros, lejos de objetos o 
situaciones que puedan representar 
un riesgo y generar accidentes.
Lo llevo al médico cuando se 
enferma y le doy los medicamentos o 
remedios que necesita para aliviarse.

Procuro que juegue con otros niños 
o miembros de la familia, además 
de que juegue en las sesiones de 
Educación Inicial
Juego con él cada día.
Lo llamo por su nombre, no utilizo 
sobrenombres o apodos.

Lo trato con amor y respeto. 

Cuando hace algo con lo que no 
estoy de acuerdo, me tranquilizo  
y le explico cuáles son las 
consecuencias de lo que hizo 
 o por qué no debe hacerlo.
Cuando hace algo con lo que no 
estoy de acuerdo, evito los golpes  
y los gritos. 
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Nombre de madre, padre o cuidador:

Inicio Cierre Inicio Cierre Inicio Cierre
Como adulto responsable  

de la crianza…
Dejo que exprese sus sentimientos  
y les pongo atención.

Respeto su ritmo. Entiendo que no 
todos los niños crecen de igual forma, 
ni logran hacer las cosas al mismo 
tiempo. Todos los niños son diferentes.
Dejo que haga por sí mismo las 
cosas que puede hacer y lo apoyo 
para que consiga las que aún no ha 
logrado realizar.
Priorizo y atiendo sus necesidades 
(comida, baño, sueño…).

Evito compararlo con otros niños. 

Tomo en cuenta sus gustos siempre 
y cuando no atenten contra su salud 
o integridad.
Respeto sus opiniones, las considero, 
no me burlo ni lo descalifico.

Lo incorporo en las actividades de la 
familia (la elaboración de la comida, 
los juegos familiares, los paseos…).

Procuro espacios en los que pueda 
participar de las conversaciones 
familiares. 
Le hablo de las actividades que 
vamos a realizar juntos o de las 
actividades a las que va a asistir. 

Las decisiones que tomamos los 
adultos en casa consideran siempre 
el bienestar de los niños pequeños.
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Nombre del padre, cuidador:

Inicio Cierre Inicio Cierre Inicio Cierre
Solo para papás y cuidadores 

(hombres) que asisten a las 
sesiones. ¿Con qué frecuencia…?

Baño a mi hijo o hija.

Le cambio el pañal o lo acompaño  
al baño.
Le preparo de comer. 

Le doy de comer.

Juego con ella o él.

Le leo, le cuento un cuento  
o una historia.

Lo llevo al médico.
Le explico lo que haremos, respondo 
a sus balbuceos o preguntas. 

Vamos a las sesiones de Educación 
Inicial.

Nombre de la embarazada:

Inicio Cierre Inicio Cierre Inicio Cierre
Para embarazadas

Durante mi embarazo...
Asisto a consulta médica cada mes.

Tengo las vacunas necesarias (las 
que me indicó el médico).
Cuido mi alimentación (consumo 
alimentos locales ricos en nutrientes, 
no hago ayunos prolongados,  
como frecuentemente y en  
pocas cantidades).
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Nombre de la embarazada:

Inicio Cierre Inicio Cierre Inicio Cierre
Para embarazadas

Durante mi embarazo...
Cuido mi higiene personal (me baño 
con frecuencia, me lavo las manos 
antes de comer, antes de cocinar, 
después de ir al baño, me cepillo los 
dientes diariamente).
Evito situaciones que me pongan 
en riesgo (no cargo objetos 
pesados, realizo caminatas cortas). 
Procuro estar contenta, tranquila y 
cuando me asusto o enojo intento 
serenarme.  
Hablo con mi bebé en el vientre y lo 
acaricio a través de mi pancita. 

Asisto a las sesiones en donde me 
orientan sobre el cuidado de  
mi embarazo.
Involucro a mi pareja o alguien más, 
en las visitas que realizo al médico.

Sobre mi comunidad Inicio Cierre

En mi comunidad, reconocemos que las niñas y los niños 
desde pequeños aprenden, son capaces de  participar en las 
decisiones de la familia y comunidad. 

En mi comunidad, nos involucramos en el cuidado, educación  
y socialización de las niñas y los niños pequeños. 

La gente de mi comunidad participa en las acciones que 
favorecen las relaciones respetuosas donde a las niñas y los 
niños se les escucha y explica sobre lo que sucede.
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