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Educación y sociedad: claves interdisciplinares

Las conexiones sinérgicas entre educación y sociedad se establecen 
en sus intersecciones, impulsadas por la interdisciplinariedad, un 
concepto nuclear en el ámbito educativo y destacado en el desarro-
llo científico. La Agencia Nacional de Evaluación y Acreditación 
(ANECA) enfatiza su relevancia, junto con la multidisciplinarie-
dad y pluridisciplinariedad, en la evaluación de los resultados in-
vestigadores. 

Este libro monográfico no busca respuestas finales, sino generar 
un espacio de discusión sobre problemas integrados y dialógicos, 
con el propósito de afrontar, eficazmente, los retos socioeducativos 
contemporáneos. Desde una perspectiva holística, la obra anali-
za las relaciones entre educación y sociedad desde las aportaciones 
más actuales procedentes de la educación en estudios sociales, la 
educación literaria, la educación física, la educación mediática, las 
ciencias experimentales, la educación inclusiva y la formación del 
profesorado. Educación y Sociedad: Claves interdisciplinares consti-
tuye una sólida respuesta a la mejora de los procesos de enseñanza-
aprendizaje, mediante la promoción del pensamiento crítico, la res-
ponsabilidad social y la toma de decisiones informadas en diversos 
contextos educativos.
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Reflexiones sobre el conocimiento base del maestro de lenguas 
adicionales en Educación Infantil

Beatriz Cortina-Pérez
Universidad de Granada (España)

Abstract: Tanto la educación infantil como el multilingüismo se han consolidado como dos prioridades políticas 
de la Unión Europea. Mientras que la educación infantil ha sido reconocida por su impacto positivo en el desa-
rrollo integral de los niños, el multilingüismo se ha vuelto crucial en la era de la globalización. Sin embargo, la 
integración de lenguas adicionales en entornos preescolares presenta desafíos para los maestros de estas etapas, 
y existe escasez de docentes adecuadamente capacitados en Europa para satisfacer esta demanda. Este capítulo 
se centra en el conocimiento base de los docentes (teacher knolwedge base) en el espacio conjunto de la educa-
ción infantil y la enseñanza de idiomas adicionales, específicamente en el aprendizaje de idiomas en edades muy 
tempranas. El capítulo aborda los desafíos y ventajas de dos perfiles principales de docentes: los especialistas en 
inglés como lengua extranjera y los maestros de educación infantil. En suma, este capítulo pretende abordar la 
importancia de reflexionar sobre la formación docente para satisfacer las nuevas demandas de la enseñanza de 
lenguas adicionales en edades muy tempranas y enfatiza la necesidad de maestros cualificados en esta área.

Palabras clave: plurilingüismo, educación infantil, conocimiento base del maestro, teacher knowl-
edge base, educación infantil.

1. INTRODUCCIÓN

En los últimos años se ha puesto de manifiesto a través de distintas investigaciones las ventajas in-
herentes de la educación infantil en el logro académico posterior, así como su función esencial en el 
desarrollo holístico de los niños, especialmente en contextos desfavorecidos, tal y como se experi-
mentó durante la pandemia (Consejo de Europa, 2019; Comisión Europea, 2011; Peeters, Sharmahd 
y Budginaité, 2016; UNESCO, 2016; Van Laere, 2021). En 2009 la Unión Europea estableció el 
objetivo para el año 2020 de garantizar que al menos el 95% de los niños desde cuatro años hasta el 
inicio de la escolarización obligatoria estuvieran inscritos en el sistema educativo. Según el último 
informe de Eurydice (Comisión Europea, 2019), este objetivo se alcanzó parcialmente en 2018, con 
un 94% de niños europeos mayores de cuatro años matriculados en educación infantil. Así, la Unión 
Europea ha establecido para la próxima década el objetivo del 96% de la tasa de escolarización en la 
etapa anterior a la educación obligatoria. Dada la creciente importancia de la educación de la primera 
infancia para las familias, la comunidad educativa y los gobiernos, la necesidad de maestros cualifi-
cados para educar a los niños en edad preescolar ha emergido como una prioridad apremiante para la 
mayoría de los gobiernos, y es que los docentes son la clave del éxito de las iniciativas en esta etapa 
educativa (Consejo de Europa, 2019; Lazzari, 2017; Urban et al., 2012).

Por otro lado, en un mundo globalizado el multilingüismo ha adquirido un rol prominente en la 
mayoría de las sociedades (Comisión Europea, 2002, 2003). Según el reciente informe de Eurydice 
sobre el aprendizaje de idiomas (Eurydice, 2023), el aprendizaje de una lengua adicional (LA) antes 
de la educación primaria es obligatorio en al menos seis países miembros. No cabe duda de que la 
gestión efectiva de aulas multilingües y la promoción de lenguas adicionales en la etapa de preesco-
lar representan otro desafío significativo para los maestros de infantil (Rixon, 2013; Mourao, 2015). 
Varios estudios europeos sugieren una escasez de docentes debidamente capacitados en Europa para 
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satisfacer esta creciente demanda (Comisión Europea, 2003, 2005, 2011, 2012a, 2012b, 2013; Ede-
lenbos, Johnstone y Kubanek, 2006; Enever, 2011, 2014).

Reflexionar sobre la formación de los maestros especialistas en la educación infantil para abordar 
estas nuevas demandas plurilingües resulta hoy en día un imperativo social. Sin embargo, dada la natu-
raleza holística de la educación infantil donde los conceptos no se aprenden compartimentados en áreas 
o asignaturas, sino en experiencias de aprendizaje globales, la formación especializada en este ámbito 
no ha sido un componente principal de los programas de formación de maestros centrados en la infancia, 
por un lado, o en la enseñanza de idiomas adicionales, por el otro. El enfoque de este capítulo se centra 
en conocimiento base de los docentes (teacher knowledge base) en el espacio en el que confluyen el 
maestro especialista de lengua adicional, tradicionalmente inglés, y el maestro de educación infantil. 
Esta unión ha dado lugar al área de la ‘lengua adicional en edades muy tempranas’, entendida como el 
aprendizaje instructivo de un idioma adicional, diferente al utilizado social o académicamente, en una 
etapa muy temprana, generalmente antes de los 6 años, abarcando así la educación infantil.

2. EL NIÑO DE 0 A 6 AÑOS 

2.1. Educación infantil y lenguas adicionales

La Unión Europea define la educación infantil como la atención destinada a niños desde que nacen hasta 
que empiezan la educación primaria obligatoria, la cual debe seguir normativas nacionales y cumplir 
con reglas específicas, estándares mínimos y/o pasar por procesos de acreditación (Comisión Europea, 
2019). Como se ha señalado anteriormente, la educación infantil puede considerarse una de las etapas 
fundamentales en el crecimiento y en el desarrollo de los individuos. Las experiencias durante esta etapa 
tendrán un impacto significativo en el desarrollo individual a largo plazo y en el bienestar social (Maro-
pe y Kaga, 2015). Tal es el caso que la UNESCO ha definido como un objetivo para el 2030 (Objetivo 
4.2) asegurar una escolarización de calidad en la etapa de educación infantil (UNESCO, 2016).

No obstante, podemos afirmar que la educación infantil es un campo académico relativamente 
nuevo que comenzó a recibir atención a partir del siglo XX (Palacios, 2013). La educación preescolar 
también ha experimentado un proceso de reconceptualización variable, desde la escuela como un 
lugar cerrado donde el niño permanecía separado de la familia para su cuidado mientras los padres 
trabajaban, hasta un cambio de paradigma promovido por intelectuales como Locke, Rousseau o 
Froebel, quienes defendieron el carácter idiosincrático de este grupo de edad y las necesarias pedago-
gía y metodologías específicas (Rabadán, Sánchez y Martínez, 2010). Estos cambios han sido moti-
vados, en parte, gracias a las contribuciones de autores como Montessori, Dewey, Decroly, Clarepade 
y Tonucci, cuyos estudios han renovado la concepción de los infantes y cómo deberíamos educarlos. 
Mourao (2015), citando a De Botton (2010), describe la educación infantil desde un punto de vista 
pedagógico, como un continuo desde un enfoque de preparación escolar dirigido por el maestro hasta 
un enfoque sociocultural centrado en el estudiante.

Debido a su naturaleza no obligatoria existen variedad de modelos que hace difícil teorizar sobre 
esta etapa educativa o hacer estudios comparativos internacionales ya que las diferencias se dan tanto 
entre países, como incluso entre regiones dentro de un mismo país (Comisión Europea, 2009, 2019). 
Los esfuerzos por comprender y estandarizar la educación infantil han conseguido definir principal-
mente dos modelos de provisión (Comisión Europea, 2019) que van desde un modelo separado hasta 
un modelo integrado según cuatro criterios: entorno, autoridades, personal y aplicación de directrices.

•	El primero, el modelo separado, distingue dos etapas claras: una desde el nacimiento hasta los 
dos o tres años, generalmente enfocada en el cuidado y la crianza de los bebés, con un perfil 
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profesional menos cualificado, bajo la jurisdicción de las autoridades nacionales o regionales 
de asistencia social o de salud; por otro lado, la educación infantil abarca a los niños de tres a 
seis años con un enfoque educativo más definido y académico. El personal suele estar formado a 
nivel universitario, y son las Consejerías de Educación los que regulan esta etapa. Este es el caso 
de la mayoría de los países mediterráneos, como España, así como Bélgica, Reino Unido o Suiza.

•	En el segundo, el modelo integrado, la distinción anterior no está claramente identificada y el 
enfoque es más holístico en un entorno único que suele ir desde los primeros meses de vida hasta 
el inicio de la escolarización obligatoria. Generalmente, es la Consejería de Educación la res-
ponsable de esta etapa. Este es el caso de los países nórdicos y bálticos, como Noruega, Islandia, 
Finlandia, Bosnia-Herzegovina, Croacia o Montenegro.

Como sugiere el último informe de Eurydice sobre la educación infantil, parece haber cierta co-
rrespondencia entre el modelo integrado y una mayor oferta en las edades más tempranas, mientras 
que los modelos separados que no garantizan una plaza hasta los 3 años o más tarde (Comisión Eu-
ropea, 2019).

A pesar del modelo o enfoque adoptado, la Unión Europea ha definido cinco componentes clave 
para garantizar la calidad en educación infantil: accesibilidad, educación y cualificación del personal, 
definición de currículos, gobernanza y financiación, y adopción de sistemas de evaluación (Consejo 
de Europa, 2019). Entre los diferentes criterios, este capítulo se centra en el segundo elemento: la for-
mación de los maestros, ya que existen evidencias sobre la importante influencia del rol de los docen-
tes y sus cualificaciones en los resultados de la educación infantil (Ahmed, Walker y Kanga, 2020).

2.2. El niño de 0 a 6 años

Para determinar las necesidades conceptuales de los maestros que deben afrontar esta nueva deman-
da, consideramos imprescindibles que reflexionemos sobre la idiosincrasia del niño de 0 a 6 años. La 
principal característica es que el niño está en un proceso de maduración para adaptarse al entorno; 
por lo tanto, la educación en esta etapa debe respetar este proceso, teniendo siempre presente que los 
niños no son pequeños adultos, sino un niño con unas características propias y en estado de desarrollo 
(Castillejo, 1989). 

Tradicionalmente, en esta etapa se diferencian tres procesos: a) maduración, que se refiere a los 
cambios biológicos que experimenta el organismo desde la concepción hasta la muerte, que están 
genéticamente condicionados; b) desarrollo, entendido como los cambios que el ser humano expe-
rimenta a lo largo del ciclo de vida, como resultado de la interacción del organismo con el entorno 
(Santrock, 2003), es decir, lenguaje, razonamiento, motricidad... y; c) aprendizaje, es decir, la adqui-
sición de “nuevos conocimientos, valores y habilidades específicos de la cultura y sociedad en la que 
vivimos” (Bassedas, Huguet y Solé, 2006, p.19). En esta edad la capacidad de aprendizaje del niño 
es extraordinaria, y la etapa de educación preescolar es particularmente sensible para el desarrollo 
psicomotor, cognitivo, socioemocional y lingüístico. Además, en este período tiene lugar el proceso 
de complejización (Bassedas, Huguet y Solé, 2006), mediante el cual los niños aumentan sus deman-
das, modificando sus necesidades y su forma de enfrentar situaciones; un proceso que no se repetirá 
con la misma intensidad a lo largo de sus vidas, y que vuelve a destacar la idiosincrasia de este grupo 
de estudiantes, diferente de los niños en etapas educativas posteriores. En este proceso, la herencia 
genética juega también un papel importante, ya que todos heredamos un conjunto de características al 
nacer que condicionan el calendario de maduración, que es diferente de un niño a otro. 

En resumen, las experiencias que tienen los niños en su entorno en interacción con su componen-
te genético les permiten evolucionar durante estos primeros años y serán el origen de sus actitudes, 
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creencias y pensamientos en la etapa adulta. En consecuencia, la educación infantil debe orientar-
se hacia la provisión de experiencias educativas que fomenten el desarrollo integral del niño y el 
aprendizaje respetuoso con sus intereses e hitos evolutivos. Por lo tanto, los procesos de enseñanza-
aprendizaje que tienen lugar durante esta etapa educativa deben adaptarse inevitablemente a las ca-
racterísticas de este grupo de estudiantes, que son únicos, y de ahí que requieran una aproximación 
educativa diferenciada, con unos docentes adecuadamente formados.

2.3. Prácticas Apropiadas para el Desarrollo (DAP) en el aprendizaje muy 
temprano de lenguas adicionales

En España la introducción de una lengua adicional en el contexto escolar se sitúa frecuentemente en 
el segundo ciclo de la educación infantil, cubriendo el rango de edad de 3 a 6 años. Por lo tanto, el 
aprendizaje temprano de lenguas adicionales está vinculado a la educación infantil, que es un perío-
do crucial en la vida de los seres humanos. En este sentido, esta primera aproximación a las lenguas 
adicionales debe ser respetuosa con las diferentes etapas del desarrollo de los niños, no solo en lo que 
concierne a las actividades y recursos utilizados en el aula, sino también para contribuir al desarrollo 
integral del individuo. 

Enmarcado dentro del aproximación de prácticas apropiadas para el desarrollo (Developmentally 
Appropriate Practices - DAP, en inglés) fomentadas por la Asociación Nacional para la Educación 
Infantil (NAEYC) en los Estados Unidos desde finales del siglo XX, este enfoque centrado en el es-
tudiante tiene como objetivo proporcionar experiencias de aprendizaje holísticas, adaptadas a la etapa 
de desarrollo del niño (Sanders y Farago, 2018). Teniendo en cuenta la etapa entre los 3 y los 6/7 años, 
en concreto sus hitos evolutivos, hacemos las siguientes consideraciones para adaptar las prácticas de 
iniciación temprana a las lenguas adicionales a los niños de esta franja de edad:

•	En términos de desarrollo psicomotor, destacamos la importancia del movimiento para el apren-
dizaje del lenguaje, que se puede utilizar como técnica para comprobar la comprensión, así como 
para facilitar el aprendizaje lúdico. En esta área de desarrollo, debe tenerse en cuenta que la la-
teralización manual no se completa hasta el final de la educación infantil, por lo que no se debe 
forzar la escritura.

•	En relación con el desarrollo cognitivo debemos considerar tres elementos fundamentales: per-
cepción, atención y memoria. Es destacable que los niños de 3 a 6 años tienen casi desarrollada 
por completo la percepción, aunque aún están completando la atención. A esta edad, la atención 
del niño es limitada y no puede exceder de 5 a 7 minutos en la misma actividad a los 3 años, aun-
que mejorará progresivamente. La memoria se caracteriza en esta etapa como autobiográfica, por 
lo que deberíamos proponer actividades vinculadas a las realidades e intereses de los alumnos; 
por lo tanto, se recomiendan los cuentos, juegos y canciones familiares. La rutinización también 
es importante para lograr un entorno seguro y familiar para el infante. Por último, el juego sim-
bólico permitirá el desarrollo de la creatividad, la cognición, así como, de lenguas adicionales a 
través de actividades de simulación donde la lengua adicional sea una herramienta para ello.

•	El desarrollo socioafectivo juega un papel importante en el proceso de maduración. El apego es 
un concepto clave en el desarrollo de la educación infantil, lo que resulta en niños más seguros 
y participativos en el aula. En relación con esta dimensión, hemos destacado que el niño está 
inmerso en la etapa de egocentrismo y aún no es capaz de desarrollar la comunicación social, 
entendida como compartir intereses comunes verbalmente, por lo que debemos abstenernos de 
llevar a cabo actividades en las que se propongan diálogos comunicativos, ya que el estudiante 
aún no es capaz de interactuar socialmente, aunque sí puede identificar emociones.
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•	Finalmente, el área psicosexual y de la personalidad está orientada a crear un concepto positivo 
de sí mismo en el estudiante, ofreciendo una retroalimentación positiva y respetuosa. En cuanto 
al idioma, el docente debe ser cauteloso en la corrección de errores para no generar una motiva-
ción negativa en el niño hacia el idioma. 

En cuanto a los principios que rigen el aprendizaje en la etapa infantil, los niños de entre 3 y 6 
años aprenden a través de una metodología eminentemente basada en el juego, lo que les permite ex-
perimentar y construir su propio aprendizaje, brindándoles experiencias de aprendizaje significativas. 
Con este fin, debemos adoptar un enfoque holístico, no enfatizando la traducción de elementos ais-
lados, sino más bien la comprensión global del mensaje. Por último, deseamos subrayar el papel que 
desempeña la creatividad en el desarrollo integral del individuo y como recurso para el aprendizaje 
del lenguaje, proporcionando un aprendizaje significativo.

3. CONOCIMIENTO BASE DEL DOCENTE PARA LA ENSEÑANZA DE LENGUAS 
ADICIONALES EN EDUCACIÓN INFANTIL

Tras esta descripción de las particularidades del proceso de enseñanza-aprendizaje en la educación 
infantil, resulta indiscutible la necesidad de formar específicamente al docente que introducirá una 
lengua adicional en la etapa preescolar. Sin embargo, como destaca Alstad (2020), el maestro de 
lenguas en educación infantil está aún infra-estudiado. Compartimos esta idea de que se ha prestado 
poca atención al docente responsable de la introducción de una lengua adicional a niños de educación 
infantil, principalmente motivado por la poca obligatoriedad de esta etapa en los sistemas educativos 
de los distintos países.

Andúgar, Cortina-Pérez y Tornel (2019) y Mourao (2019) especifican que existen dos perfiles princi-
pales de docentes para implementar idiomas extranjeros a nivel preescolar: (a) el especialista en inglés 
como lengua extranjera, generalmente con poco o ningún conocimiento sobre el aprendiz de tan corta 
edad, y (b) el maestro de educación infantil con cierta competencia en el idioma objetivo, normalmente 
un B2-C1, pero sin formación sobre la enseñanza de lenguas adicionales, ni sobre los procesos de adqui-
sición de lenguas. Ambos perfiles tienen sus ventajas y desventajas: por un lado, el maestro de educación 
infantil ya está preparado para trabajar con niños de 3 a 6 años y teóricamente es capaz de implementar 
experiencias de aprendizaje enriquecedoras y significativas para este grupo de edad. Sin embargo, es 
posible que no domine el idioma que se pretende enseñar, ni esté familiarizado con la cultura, ni los 
materiales, recursos, estrategias y metodologías específicas de enseñanza. Por otro lado, el especialis-
ta en idiomas se siente cómodo enseñando el idioma y la cultura correspondiente, pero puede sentirse 
abrumado en una clase de 20 a 30 aprendices en edad preescolar. Estudios actuales parecen optar por el 
maestro de educación infantil (Cortina-Pérez y Andúgar, 2021), ya que tienen un mayor conocimiento y 
competencias más elaboradas sobre el aula de educación infantil. No obstante, la cuestión de la calidad 
de la exposición oral (input oral) sigue siendo un pieza clave de este puzle. 

Es por ello que en lo que resta del capítulo analizaremos el conocimiento base de este perfil nuevo, 
necesario si queremos promover de manera eficaz y eficiente las lenguas adicionales en la etapa de 
educación infantil, para ello vamos a hacer una revisión de la literatura del conocimiento base del 
maestro de lenguas adicionales, para continuar con lo propio del maestro de educación infantil, y 
terminar con el espacio compartido en el que ambos perfiles confluyen. 

3.1. Conocimiento base del docente

El conocimiento base del docente (Teacher base knowledge-TKB, por sus siglas en inglés) es el mar-
co conceptual que un docente debe desarrollar para convertirse en un educador, tanto en su formación 
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inicial como durante su etapa en servicio. Según el modelo de conocimiento del docente de Shulman 
(1986), se pueden describir las siguientes categorías:

El conocimiento del contenido (CC) se refiere al conocimiento teórico y epistemológico que un 
docente puede poseer para enseñar la materia. Por ejemplo, en el caso de un docente de biología, 
debe conocer la estructura molecular y, en el caso de un docente de inglés, debe conocer el idioma. 
Shulman (1986), basado en el modelo de conocimiento de Schwab (1978), distingue dos tipos de CC: 
el conocimiento sustantivo se refiere a los conceptos básicos de la disciplina y su organización, y el 
conocimiento sintáctico, que fundamenta la validez de esos conceptos básicos y su metaanálisis.

En segundo lugar, el conocimiento pedagógico del contenido (CPC) abarca una comprensión inte-
gral de la materia específicamente adaptada para fines instructivos, e incluye, según Shulman (1986), 
conocer las maneras útiles de presentar ese contenido a los discentes, como por ejemplo analogías, 
ilustraciones, explicaciones y demostraciones.

Finalmente, dentro de la categoría del conocimiento curricular, Shulman incluyó el conocimiento 
sobre materiales, recursos, directrices curriculares, contenidos y objetivos según la edad de los estu-
diantes, que ayudarán a guiar la enseñanza del conocimiento del contenido.

Este modelo original se amplió en 1987: (a) conocimiento del contenido, (b) conocimiento pedagógi-
co general, (c) conocimiento pedagógico del contenido, (d) conocimiento del currículo, (e) conocimiento 
de las características de los estudiantes, (f) conocimiento de los objetivos educativos y (f) conocimien-
to de los contextos educativos. Además de describir en más detalle algunos aspectos del conocimiento 
docente, se añadió el conocimiento pedagógico general, que se refiere a la pedagogía que trasciende las 
particularidades de cualquier materia, por lo que es aplicable a cualquier disciplina (ver Tabla 1).

Grossman, revisando el trabajo de Shulman (1986, 1987), categorizó el conocimiento de los do-
centes en cuatro dimensiones principales: a) conocimiento de la materia, b) conocimiento pedagógico 
general, c) conocimiento pedagógico del contenido y d) conocimiento del contexto.

Tabla 1. Evolución del concepto de Shulman sobre el conocimiento base

Shulman (1986) Shulman (1987) Grossman (1990)

Conocimiento del 
contenido

Conocimiento del 
contenido

Conocimiento de la materia (sustantivo y sintáctico)

Conocimiento 
pedagógico del 
contenido

Conocimiento 
pedagógico general

Conocimiento pedagógico general (los aprendices y 
su aprendizaje, el manejo de la clase, el currículo y su 
implementación en los centros…)

Conocimiento 
pedagógico del contenido

Conocimiento pedagógico del contenido (conocimiento sobre la 
comprensión de los estudiantes vinculada a la materia, conocimiento 
del currículo, conocimiento de estrategias docentes, etc)

Conocimiento sobre los 
aprendices

Conocimiento sobre los 
fines, objetivos, valores y 
principios teóricos

Conocimiento del 
contexto educativo

Conocimiento del contexto (la comunidad, el entorno, el centro 
educativo y el contexto del estudiante). 

Conocimiento 
curricular

Conocimiento curricular

 
Fuente: Elaboración propia
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Desde Grossman hasta la actualidad han surgido diversos modelos para explicar el carácter mul-
tidimensional del conocimiento del docente. Por ejemplo, Borko (2004) simplificó el conocimiento 
del docente en tres dimensiones centrales: saber qué, saber cómo y saber por qué. Otros han creado 
categorizaciones más complejas en las que se presenta una relación interrelacionada y simbiótica en-
tre las categorías. Sin embargo, todos coinciden en que el rol de los estudiantes como agentes activos, 
el papel del contexto en la formación de los diferentes conocimientos del docente y el papel de la 
evaluación como una herramienta transformadora son aspectos de gran importancia (Carlsen, 1999; 
Magnusson; Krajcik y Borko, 1999; Morine-Dershimer y Kent, 1999; Rollnick et al., 2008).

3.2. Conocimiento base del docente de lenguas adicionales (AL)

La investigación sobre las didácticas específicas adaptó el marco general de Shulman a perfiles de 
disciplinas. En el caso del conocimiento del docente de AL, descubrimos que comprender el conoci-
miento base para el docente de AL es aún más importante que en otras áreas de conocimiento, dado 
que el idioma no solo es la materia en sí, sino también el principal recurso de enseñanza (Faez, 2011).
Por esta razón, Lafayette (1993) centró su atención en el conocimiento de la materia como rasgo 
distintivo del conocimiento del docente de LA y lo describió según tres dominios: (a) competencia 
lingüística, (b) literatura, cultura y civilización, y (c) análisis lingüístico. Un aspecto distintivo de 
este modelo es el énfasis en la conciencia cultural de los docentes, así como el conocimiento sobre la 
adquisición de LA. Day (1993), basado en Shulman (1986, 1987) y Grossman (1990), definió cuatro 
categorías principales: (a) conocimiento del contenido, que se refiere principalmente al conocimiento 
lingüístico como fonología, léxico, sintaxis, pragmática, etc., (b) conocimiento pedagógico relacio-
nado con prácticas de enseñanza generales como planificación de clases, gestión del aula, currículo, 
etc., (c) conocimiento pedagógico del contenido, que aborda el cómo enseñar LA, y (d) conocimiento 
de apoyo, que incluye conocimiento sobre otras disciplinas que respaldan el proceso de aprendizaje-
enseñanza, como psicolingüística, sociolingüística, pedagogía, etc.

Richards (1998), siguiendo a Shulman (1987), propuso un modelo de conocimiento base del do-
cente de la LA compuesto por seis dimensiones diferentes: (1) teorías de enseñanza: bases teóricas 
pedagógicas para abordar el proceso de enseñanza; (2) habilidades y estrategias de enseñanza; (3) 
habilidades y estrategias de comunicación y competencia lingüística: ser efectivo en la comunicación 
en la lengua de enseñanza. (4) conocimiento del contenido: conocimiento disciplinar sobre la lengua. 
(5) razonamiento pedagógico y toma de decisiones: habilidades cognitivas complejas que facilitarán 
la selección de los contenidos correctos o cómo abordar pedagógicamente esos contenidos. (6) cono-
cimiento contextual: hace referencia tanto al contexto del niño como al contexto escolar.

Freeman y Johnson (1998) reconceptualizaron estos modelos para incorporar la perspectiva socio-
cultural, y enfatizaron a los docentes de lenguas como aprendices experimentados de lengua de ense-
ñanza; asimismo, dieron importancia a analizar la situación de aprendizaje y el grupo de aprendices, 
proponiendo tres tipos interrelacionados de conocimiento, que llevarán a los docentes de LA a explorar 
y comprender con éxito sus propias acciones y prácticas en un proceso de introspección sobre la ense-
ñanza, desarrollando el conocimiento base que deben abordar: la naturaleza del docente-aprendiz (co-
nocimiento sobre docente-aprendiz), la naturaleza de la escuela y la escolarización (conocimiento sobre 
contexto social) y la naturaleza de la enseñanza de la lengua (conocimiento pedagógico sobre la lengua).

En 2005 Tarone y Allwright actualizaron el modelo de Freeman y Johnson, con un elemento cru-
cial: la comprensión del proceso de aprendizaje de idiomas y del aprendiz de idiomas. En estos mo-
delos, el aprendiz y el contexto de enseñanza-aprendizaje desempeñan un papel clave en la definición 
del conocimiento del docente, construyendo este concepto sobre la base del enfoque sociocultural. 
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Johnson (2015) afirma que el conocimiento base del docente es flexible y dinámico que va adaptán-
dose a los contextos particulares.

Vélez-Rendón (2002) indica que en el siglo actual ha habido un nuevo cambio de paradigma alen-
tado por el enfoque sociocrítico hacia la formación de docentes que implica “indagar en entornos de 
ocurrencia natural [permitiendo] una comprensión más profunda de fenómenos y experiencias vivi-
das por los participantes” (p. 458). Dentro de este escenario, García (2008) ha ampliado la teoría de 
la formación de docentes de lenguas adicionales hacia la formación de docentes multilingües, iden-
tificando cuatro tipos principales de conocimientos que un docente debería dominar para enfrentar el 
aula multilingüe: conocimiento de la lengua, conocimiento sobre la lengua, conocimiento pedagógico 
y comprensión sociocultural. Más recientemente, Kubanyiova (2020) ha resaltado la necesidad de 
una formación docente que aborde los nuevos roles de docentes de LA exigidos por la sociedad di-
versa y multilingüe.

3.3. Conocimiento base de maestros de educación infantil

Siendo un área relativamente reciente dentro de la Educación y carente de profesionalización en 
muchos países, la educación infantil no ha recibido una atención significativa dentro de la formación 
de docentes. La mayoría de los estudios son relativamente noveles y están relacionados con el perfil 
de acceso para el personal de educación infantil en lugar de reflexionar sobre los conocimientos y 
habilidades necesarios que el educador debería adquirir en su formación. Organizaciones como la 
UNESCO han trabajado intensa y extensamente en la profesionalización de la fuerza laboral para la 
educación infantil y en brindar formación de calidad para los docentes, siendo uno de los objetivos de 
la agenda 2030. Como consecuencia, la UNESCO está diseñando un marco de competencias docentes 
para la educación infantil de calidad que principalmente divide las competencias de los docentes en 
4 dimensiones (UNESCO, 2018): (1) conocimiento del contenido, práctica pedagógica y evaluación; 
(2) conocimiento sobre el entorno de aprendizaje; (3) compromiso y colaboración de las familias; 
y (4) desarrollo profesional docente. Concretamente, el primero tiene que ver con el conocimiento 
base del docente e incluye las siguientes competencias: (a) Comprende el desarrollo y aprendizaje 
holístico del niño; y (b) facilita el desarrollo y aprendizaje del niño. Dentro de estas competencias se 
identifican los siguientes conocimientos:

– Desarrollo holístico del niño y aprendizaje, incluyendo
– Leyes educativas fundamentales, políticas, planes de estudios y estándares sobre la educación 

infantil
– Prácticas apropiadas para el desarrollo
– Pedagogías y estrategias basadas en el juego
– Conocimiento multicultural
– Conocimiento sobre otras lenguas, especialmente la lengua materna del niño
Por otra parte, y debido al enfoque más holístico fomentado en la educación infantil, hay una 

suposición aceptada de que los maestros de educación infantil no requieren un gran dominio del 
conocimiento de las áreas específicas. Sin embargo, estudios recientes apoyan un enfoque de cono-
cimiento disciplinario en la formación de docentes de educación infantil, concluyendo que este es un 
componente clave en el conocimiento del docente “if children’s conceptual learning is to be extended 
in response to their thirst for knowledge and understanding” (Hedges y Cullen, 2005, p.76).

Dalli (2008) en una encuesta con 255 docentes de educación infantil de Nueva Zelanda destacó 
que los dominios profesionales de los maestros de educación infantil deberían incluir (a) estilo peda-
gógico (cercano a los niños, disposición para interactuar con los niños, etc.), (b) conocimiento y prác-
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tica especializada (conocimiento sobre el desarrollo y aprendizaje de los niños y el plan de estudios 
de educación infantil) y (c) relaciones colaborativas para colaborar de manera fluida con las familias 
y otros docentes, incluyendo buenas habilidades de comunicación.

Como describe Kim (2013), basado en Grossman (1990), el conocimiento base de educación in-
fantil debe incluir conocimiento sobre todas las áreas de contenido, no en profundidad, pero con sufi-
ciente dominio como para comprender la importancia de cada área de contenido dentro del desarrollo 
general del niño. En segundo lugar, el conocimiento pedagógico general agrupa la planificación de 
lecciones, estrategias de instrucción, motivación de los estudiantes, ambiente en el aula y teoría del 
desarrollo infantil. El conocimiento del contenido pedagógico en la educación infantil implica saber 
cómo se pueden ofrecer los contenidos a los niños de la manera más eficiente dada la edad del gru-
po. Finalmente, el conocimiento del contexto aborda comprender el contexto del niño y los entornos 
comunitarios con el objetivo de ofrecer una educación personalizada y realista con las inquietudes de 
los aprendices y de la sociedad.

3.4. Hacia la confluencia de conocimiento base

Los modelos anteriores han descrito el conocimiento base de los docentes por separado: el del maes-
tro de educación infantil y el del docente de lenguas adicionales. Sin embargo, cuando tratamos la 
construcción de un perfil docente que aborde el plurilingüismo en aulas de educación infantil de ma-
nera eficaz e integrada, consideramos necesario construir un puente entre ambos para hacer frente a 
las demandas educativas de entornos plurilingües de educación infantil.

Si bien el enfoque en áreas específicas de contenido en la formación de docentes de la primera 
infancia es algo controvertido (Burns, et al., 2021), existe la tendencia a creer que el educador de la 
primera infancia debería recibir una formación general para hacer frente al enfoque holístico del plan 
de estudios de esta etapa educativa, lo que presumiblemente implicaría la capacidad del docente para 
detectar situaciones de exploración espontánea que estimularán a los niños. Sin embargo, los estudios 
han demostrado que para promover experiencias de aprendizaje de alta calidad en la primera infancia, 
los docentes necesitan estar familiarizados con las diferentes áreas de contenido (Anders y Rossbach, 
2015; Gasteiger et al., 2019; Bruns, Gasteiger y Strahl, 2021). 

Tras analizar la literatura existente, Kim (2013, 2015) es el único modelo sobre conocimiento base 
que busca fusionar los dominios de conocimiento del docente de lenguas y del docente de educación 
infantil. Su modelo, resumido en la tabla 2, se basa en el marco de Grossman (1990) que actualiza con la 
revisión de literatura e investigación empírica. Este modelo es un paso preliminar que aún debe ser ob-
jeto de una seria reflexión y revisión, ya que se basa fundamentalmente el perfil del especialista de idio-
mas, al que va incorporando componentes del perfil del conocimiento del maestro de educación infantil, 
pero sin duda, supone un empuje hacia la creación de esa área de conocimiento que necesita incorporar.

Tabla 2. Modelo de conocimiento base del maestro de lenguas adicionales para la educación infantil  
(Kim, 2013, 2015)

CONOCIMIENTO DE LA MATERIA Adquisición L1 
Adquisición de L2
Conocimiento lingüístico
Dominio de la lengua de enseñanza

CONOCIMIENTO PEDAGÓGICO GENERAL Manejo del aula
Programación
Organización grupal
Desarrollo evolutivo
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CONOCIMIENTO PEDAGÓGICO DEL CONTENIDO Juego del lenguaje
Conciencia lingüística del docente

CONOCIMIENTO DEL CONTEXTO Contexto familiar del niño
Contexto del aula
Currículo nacional 

4. CONCLUSIONES

Este capítulo ha abordado a través de la revisión bibliográfica el conocimiento base de los maes-
tros de educación infantil y de los maestros de lenguas adicionales en un intento de conocer qué 
conocimiento es necesario para los maestros que abordan el aprendizaje de lenguas en edades muy 
tempranas. Los modelos existentes han tratado tradicionalmente estas áreas por separado, pero es 
necesario tender un puente entre ellos para abordar eficazmente las complejidades de este rol especí-
fico. Al combinar la experiencia de la educación de la primera infancia con la enseñanza de idiomas 
adicionales, los docentes pueden navegar eficazmente por las demandas de estos jóvenes aprendices 
que se educan como sujetos multilingües. La investigación y el desarrollo futuro deberían centrarse 
en crear un marco integral que abarque ambos dominios, permitiendo un enfoque más holístico en la 
formación y práctica docente.

Aunque existe cierta controversia en torno al enfoque en áreas específicas de contenido en la for-
mación de docentes de educación infantil, los estudios han demostrado de manera consistente la im-
portancia de las áreas específicas de conocimiento para promover experiencias de aprendizaje de alta 
calidad. La idea de que los maestros de educación infantil deben poseer una formación amplia y ge-
neral para atender a la naturaleza holística del currículo de la primera infancia ha sido cuestionado por 
numerosos estudios que destacan la necesidad de que los docentes estén familiarizados con diferentes 
áreas de contenido. La formación de los maestros de educación infantil en disciplinas específicas está 
ganando reconocimiento, entre ellas, la de las lenguas adicionales. En consecuencia, este capítulo 
presenta una primera reflexión sobre este perfil conjunto que debería partir del maestro de educación 
infantil e incorpore el conocimiento base del maestro especialista en lenguas adicionales. Se requiere 
un mayor refinamiento y reflexión para perfeccionar los modelos existentes y explorar la interacción 
entre el conocimiento específico del dominio y las demandas únicas de la enseñanza-aprendizaje de 
lenguas adicionales en esta esta educativa.
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