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Presentación 

Dos de los objetivos estratégicos que guían la tarea de la Secretaría de Educación de la 
Municipalidad de Córdoba son: 

− “Alentar en Jardines, Escuelas y Centros de la Modalidad de Educación de Jóvenes y
Adultos la intensificación de los procesos situados de revisión, actualización,
contextualización curricular, así como la transformación de las prácticas de enseñanza
(planificación, gestión y evaluación), de modo que las y los estudiantes puedan constituirse
en los verdaderos protagonistas del derecho a aprender en su ciudad” (Municipalidad de
Córdoba, Secretaría de Educación, 2020, p.4).

− “Revalorizar y jerarquizar profesionalmente a las y los docentes, directivos,
supervisoras/es, equipos técnicos, administrativos/as y auxiliares, propiciando políticas de
formación permanente que posibiliten el desarrollo profesional en servicio, promoviendo
además el intercambio y socialización de prácticas significativas” (p. 5).

Para visibilizar y poner a consideración de los y las colegas estos procesos de transformación 
de las prácticas de enseñanza a través de la socialización de testimonios del quehacer docente, 
llevamos adelante dos series de publicaciones: 

− Construcción de conocimiento pedagógico. Propuestas didácticas. Esta serie compila 
innovaciones presentadas por profesoras, profesores y equipos directivos en la Jornada 
final integradora que cierra cada ciclo anual de formación docente continua. Estas 
innovaciones pueden abarcar el Proyecto escolar de fortalecimiento de aprendizajes 
fundamentales diseñado por la escuela, el centro o el jardín, acuerdos institucionales, 
proyectos, secuencias de enseñanza, materiales de trabajo para los y las estudiantes, 
narrativas personales o grupales…
En este momento, la serie cuenta con dos compilaciones: Propuestas didácticas. Recorrido 
por las experiencias de enseñanza y aprendizaje en el hogar –2020– (Municipalidad de 
Córdoba, Secretaría de Educación, 2021 a) y Propuestas didácticas. Recorrido por las 
experiencias de enseñanza y aprendizaje en entornos integrados –2021– (Municipalidad de 
Córdoba, Secretaría de Educación, 2022 a).

− Cuadernos de bitácora, por su parte, es la segunda serie y abarca tres publicaciones. Las 
primeras son: Recorrido por las experiencias de enseñanza y aprendizaje en el hogar 
(Municipalidad de Córdoba, Secretaría de Educación, 2020 b) y Recorrido por las 
experiencias de enseñanza y aprendizaje en entornos integrados 2021 
(Municipalidad de Córdoba, Secretaría de Educación que corresponden, 
respectivamente,  a los años de pandemia por COVID-19 y a la primera etapa de retorno a 
las escuelas.
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La tercera compilación de la serie es esta que estamos acercándoles: Recorrido por las 
experiencias de enseñanza y aprendizaje 2022, con una vuelta a clases en el espacio 
de cada centro, escuela o jardín, ya sin el subagrupamiento rotativo de los y las escolares. 

Cuadernos de bitácora. Recorrido por las experiencias de enseñanza y aprendizaje –
2022– reseña las secuencias didácticas diseñadas e implementadas por profesoras que 
desearon ponerlas a consideración de sus pares docentes. Para dar cuenta de estas etapas de 
previsión y de concreción, cada testimonio de las participantes de esta publicación está 
organizado en dos momentos de escritura: 

1. Etapa de diseño de la propuesta de enseñanza.

2. Etapa de implementación de la secuencia.

Es en esta segunda instancia, la posactiva, en la que cobra sentido la referencia a un cuaderno 
de bitácora. Originariamente proveniente de las Ciencias Náuticas, la expresión remite a un 
“Libro en que se apunta el rumbo, velocidad, maniobras y demás accidentes de la navegación” 
(Real Academia Española, 2014). Para nosotras y nosotros es, en espejo, la libreta de notas en 
la que un educador y una educadora vamos registrando apuntes a medida que desarrollamos 
nuestra práctica docente, para expresar dudas, certezas, aspectos a replantear, componentes 
que van resultando satisfactorios y aspectos necesitados de revisión, alertas, expectativas...  

Con el propósito de compartir esos cuadernos y, a través de esta circulación colegiada, aportar 
a la construcción de los mejores horizontes formativos es que las y los invitamos, entonces, a 
adentrarse críticamente en esta nueva publicación. 

Dr. Horacio Ademar Ferreyra 
Secretario de Educación 

Córdoba, marzo de 2023

1 Luego de los períodos de aislamiento social preventivo y obligatorio a causa de la pandemia por 
COVID-19, en 2020, y de presencialidad escolar acotada, en un tramo de 2021, se adopta la organización 
de presencialidad cuidada que implica el necesario distanciamiento entre niños, niñas y equipos 
docentes, ya sin agrupamiento por burbujas, el uso de barbijo durante los primeros tiempos, las 
ocasiones multiplicadas para el lavado de manos y –en algunos casos- la reducción del horario escolar 
para permitir la aireación y la higienización de espacios y materiales, tal que garantice una tarea segura, 
en todos los casos con promoción de la vacunación. A lo largo del 2022, algunos de estos requisitos, 
como el uso de barbijos, van retirándose. 
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1. Conocemos a Marta Minujín

Daniela Emilse Tello 
Jardín Municipal Arco Iris 

Campo de conocimiento: Educación Artística: Plástica. 

Sala: Cuatro años. 

Contextualización: La sala está integrada por dieciocho alumnos/as; el ochenta por ciento de 
ellos/as ha concurrido a sala de tres años en la misma institución; los otros niños/as no 
asistieron a la sala de tres años.  

Casi la totalidad de los niños/as se integra a los juegos de lenguaje de manera espontánea; se 
comunican de modo verbal y se logran hacer entender con éxito.  

Durante el momento de narración y a lo largo de las visitas al rincón literario, los niños/as se 
muestran a gusto, escuchando y observando el material. Solo en algunas ocasiones es 
necesario recordarles el uso correcto de los libros para evitar su deterioro.  

Los niños/as del grupo se expresan gráficamente, mostrando placer por esta tarea, a la cual le 
dedican tiempo y esfuerzo; la mayoría de ellos se preocupa por los detalles, el uso de colores 
en la tapa y las ilustraciones, cómo está integrado el espacio de la página, etc.  

Presentación2: Cuando ingresan al nivel inicial, los niños/as ya son portadores de distintas 
experiencias con imágenes, a partir de toda la información que les brinda su entorno; las 
imágenes son, así, parte de su vida cotidiana.   

Acercarlos/as a las obras de arte de grandes pintores ejerce una influencia en su conocimiento 
social, los/as sensibiliza y los/as hace comprender las 
diferentes formas de expresar vivencias y de representar 
lo real y lo imaginado. Es por esto que a través de esta 
secuencia didáctica en la que los niños/as conocen a la 
artista plástica argentina Marta Minujín3, buscamos que 
amplíen y enriquezcan su universo visual, ofreciéndoles 
experiencias que den lugar al goce de ver, de hacer y de 
construir imágenes con significaciones personales, 
desarrollando –en simultáneo– su capacidad para la 
oralidad y el pensamiento creativo. 

2 El texto de esta presentación está tomado del Proyecto escolar de fortalecimiento de aprendizajes 
fundamentales del Jardín, el que puede leerse completo en: 
https://documentos.cordoba.gob.ar/MUNCBA/AreasGob/Edu/DOCS/Sistema%20Educativo%20Municip
al/Instituciones/JardinesMat/Jardin%20Maternal%20Arcoiris.pdf  
3 La fotografía está expuesta en la red social de la artista: https://www.instagram.com/martaminujin/  

https://documentos.cordoba.gob.ar/MUNCBA/AreasGob/Edu/DOCS/Sistema%20Educativo%20Municipal/Instituciones/JardinesMat/Jardin%20Maternal%20Arcoiris.pdf
https://documentos.cordoba.gob.ar/MUNCBA/AreasGob/Edu/DOCS/Sistema%20Educativo%20Municipal/Instituciones/JardinesMat/Jardin%20Maternal%20Arcoiris.pdf
https://www.instagram.com/martaminujin/
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1. Etapa de diseño de la propuesta de enseñanza

Objetivos: 

− Desarrollar la creatividad y la imaginación a través de las distintas formas de expresión
plástica.

− Desenvolver su oralidad al describir, relatar, explicar, argumentar.
− Integrar el pensamiento crítico y creativo mediante situaciones en las que se expresen

libremente, explorando con originalidad distintos materiales.

Aprendizajes y contenidos: Educación Artística. Plástica: Interpretación de lo observado y 
construcción de significados personales (lo que la imagen muestra y evoca) a partir de las 
obras de la artista Marta Minujín.  La representación pictórica: colores fluorescentes. El color 
en combinación con las formas y las texturas.  El collage: posibilidades compositivas. 
Tecnología: Iniciación en el uso de las TIC. 

Tiempo: Cinco semanas en mayo y junio. 

Secuencia de actividades: 

a. Conversamos acerca de los/as artistas de la pintura: ¿Qué hacen? ¿Qué herramientas
utilizan? ¿Qué pintores conocen?, etc. La maestra registra las ideas previas.

Anticipamos a los niños/as que vamos a conocer a una artista plástica muy importante en 
nuestro país que se llama Marta Minujín. 

b. Presentamos a la artista a través de imágenes  y de información oral.

c. En pequeños grupos coordinados por algún familiar que se invita previamente a participar,
realizamos la búsqueda de datos de la vida de la artista en Internet a través de las tablets.

Luego, concretamos una puesta en común oral acerca de lo 
investigado.  

d. Observamos distintas obras de Marta Minujín. Dialogamos:
¿Qué observan? ¿Qué colores utiliza? ¿Observan alguna figura
o forma?, etc.

e. Se les presenta la obra Bastidor psico II (2013)4;
conversamos acerca de lo que observan (colores, formas, etc.).

f. Luego, con tiras de distintos colores, se les propone que
realicen su propia obra inspirándose en la de la artista.

4 La imagen es de acceso público y está tomada de la galería: https://www.artsy.net/artwork/marta-
minujin-bastidor-psico-ii-1  

https://www.artsy.net/artwork/marta-minujin-bastidor-psico-ii-1
https://www.artsy.net/artwork/marta-minujin-bastidor-psico-ii-1
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g. Se les presenta una segunda obra5. Dialogamos sobre lo que observan (colores, formas, 
figuras, entre otras). 

  

h. Se disponen pinceles y témperas en la mesa y se les propone crear su propia obra utilizando 
la técnica de la autora. 

i. Se cuenta a los niños/as que la artista, a veces, utiliza máscaras 
para realizar sus producciones. Las observamos a través de 
imágenes y un video.   

j. Se les entrega una máscara realizada en cartón y se los/as 
invita a que la intervengan con pinceles y témperas. 

k. Se les presenta una de las obras Perfiles6. Dialogamos: ¿Qué 
observan? ¿Qué colores utiliza? ¿Pueden ver alguna figura y/o 
forma?, entre otras. 

l. Se les entregan fibras de color negro y acuarelas, y se les 
propone que realicen su propia producción inspirados en la 
obra.  

ll. Observan una fotografía de Marta Minujín en la que se ve a la artista presentando la 
escultura Autorretrato mediático (2022)7. Dialogamos: ¿Qué vemos? ¿Qué es un autorretrato?  

m. Se les propone realizar un autorretrato sobre papel de diario con fibras. 

                                                            
5 La obra forma parte de la instalación Laberinto minujinda (1985. Centro Cultural Recoleta). Su imagen 
está tomada de Gallery Artsy: https://www.artsy.net/artwork/marta-minujin-laberinto-minujinda-30  
6 Varios de los Perfiles de Marta Minujín están disponibles en el sitio web de Galería Witcomb: 
http://www.galeriaswitcomb.com.ar/new/artistasdat.php?lid=18&lnom=Minujin,%20Marta  
7 Por ejemplo, un video de la escultura interactiva  Autorretrato mediático puede verse en la página web 
de Museo de Arte Moderno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires:  
https://museomoderno.org/exposiciones/marta-minujin-autorretrato-mediatico/  

https://www.artsy.net/artwork/marta-minujin-laberinto-minujinda-30
http://www.galeriaswitcomb.com.ar/new/artistasdat.php?lid=18&lnom=Minujin,%20Marta
https://museomoderno.org/exposiciones/marta-minujin-autorretrato-mediatico/
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Se les entregan esponjas para que realicen sus producciones y armen un collage con su 
autorretrato. 

n. Para llevar a cabo una nueva actividad, se les pide a las familias que confeccionen tubos de 
tela (la tela va ser, en lo posible, de colores llamativos), los que van a estar rellenos de algún 
material blando y cosidos en sus extremos. 

Dialogamos acerca de que el arte no solo se puede expresar y realizar en un plano 
bidimensional sino también en el tridimensional. Los niños/as observan y comentan las obras 
¡Revuélquese y viva! (1964)8 e Implosión (2021)9.  

ñ.  Se los/as invita a crear una escultura con los tubos de tela de manera grupal, inspirados en 
esas obras. 

o. Se les presentan imágenes de objetos de uso cotidiano intervenidos por la artista con la 
técnica de collage10. Analizamos las obras.  

p. Los/as invitamos a seleccionar un objeto y a que lo transformen con pegatinas de papel, 
inspirándose en las obras analizadas. 

q. Se dialoga con los niños/as acerca de que la artista tiene Instagram; se realiza una breve 
explicación acerca de las características de esta red social. 

Se les propone producir un mensaje de manera grupal para enviarle a Marta Minujín.  

r. Fotografiamos con las tablet algunas de las obras realizadas, para luego compartirlas con la 
artista.  

Evaluación: Se concreta a través de la observación directa, y el registro fotográfico y en video 
de las manifestaciones que los niños/as producen en los diferentes momentos y actividades 
propuestas, considerando: 

−  ¿Los niños/as desarrollan la imaginación y creatividad a través de las distintas formas de 
expresión plástica?  ¿De qué manera? 

− ¿Los niños y niñas logran describir, relatar, explicar, argumentar, a partir del contacto con 
las obras de arte?  

                                                            
8 Imágenes de la obra original están incluidas en el sitio web de Museo Latinoamericano de Buenos 
Aires, Malba: https://www.malba.org.ar/evento/marta-minujin-obras-1959-1989/  
9 La imagen de Implosión está tomada del diario La Nación de Buenos Aires, del 28 de marzo de 2021: 
https://www.lanacion.com.ar/cultura/marta-minujin-entre-el-dolor-y-el-color-nid28032021/  y 
corresponde a la muestra de Fundación Santander. Un video de la exposición desarrollada por esa ONG, 
está disponible en: https://www.youtube.com/watch?v=UbdUZ5X2pow  
10 Puede verse el collage Silla voladora (2013), ilustrando el artículo periodístico Arte y solidaridad se 
unen en una subasta de la embajada francesa (Revista Ñ. 15 de abril de 2013, Diario Clarín, Buenos 
Aires.https://www.clarin.com/arte/arte-solidaridad-subasta-embajada-
francesa_0_Bkvc4QKsDmg.html). Y una imagen de Zapato volador (2009) se encuentra en la red social 
del empresario convocante:  
https://m.facebook.com/delfinophoto/photos/a.508551829206380/1327732010621687/  

https://www.malba.org.ar/evento/marta-minujin-obras-1959-1989/
https://www.lanacion.com.ar/cultura/marta-minujin-entre-el-dolor-y-el-color-nid28032021/
https://www.youtube.com/watch?v=UbdUZ5X2pow
https://www.clarin.com/arte/arte-solidaridad-subasta-embajada-francesa_0_Bkvc4QKsDmg.html
https://www.clarin.com/arte/arte-solidaridad-subasta-embajada-francesa_0_Bkvc4QKsDmg.html
https://m.facebook.com/delfinophoto/photos/a.508551829206380/1327732010621687/
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2. Etapa de implementación de la secuencia  

Algunas de las notas consignadas en el cuaderno de bitácora, a modo de relecturas de la 
experiencia: 

Luego de observar las obras de Minujín, los 
niños/as describen y explican lo que ellos 

interpretan de la pintura, lo que creen que la 
artista quiere comunicar, lo que les hace sentir. 

 Luego de expresarse artísticamente, 
ponen en palabras lo que hicieron, cómo 
lo hicieron, lo que quisieron transmitir, 
las emociones que los atravesaron, etc.  

   
Algunos niños/as se comunican de 
manera espontánea y otros sólo 

cuando son interrogados para ello.  

 [Rediseñé] la actividad relacionada con la obra 
Implosión, porque el material disponible para el 

armado tridimensional resultó escaso. 

     
La actividad que preveía comunicarse con la autora por Instagram no se pudo llevar a cabo 

debido a que no hubo respuesta de ella. 

  

Síntesis de logros: Los niños/as pudieron observarse concentrados, comprometidos con las 
tareas, entusiasmados, evocando la información trabajada; en su mayoría lograron expresarse, 
crear, interpretar, etc.  

Las actividades se realizaron según lo esperado, y los objetivos fueron alcanzados pero no 
acabados, por lo cual considero oportuno continuar con otra u otras secuencias didácticas 
análogas que permitan seguir desarrollando las capacidades puestas en juego en esta.  
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2. Conozco y exploro mi cuerpo a partir del movimiento 

Luciana Vanesa Danieli 
Jardín Municipal Casita del Hornero 

 

Campo de conocimiento: Identidad y Convivencia. 

Sala: Tres años. 

Contextualización: El grupo está conformado por trece alumnos/as; tres niños/as han tenido 
experiencias previas en jardines. 

Si bien en un primer momento a la gran mayoría le costó mucho permanecer más de algunos 
pocos minutos en alguna actividad  o participar de alguna tarea grupal, de a poco los niños/as 
han ido adquiriendo hábitos para poder llevar a cabo las diferentes propuestas a lo largo de la 
jornada.  

Durante el periodo de ambientación, se trabajaron propuestas para fortalecer los vínculos con 
la docente, el grupo de pares, la adaptación al nuevo espacio escolar y el desarrollo de 
acciones de cuidado propias de la nueva presencialidad posaislamiento. La mayoría del grupo 
se vincula con sus pares en juegos, en el desayuno y en otros momentos de la jornada.  

La mayoría de los niños/as acude a pedir ayuda a la docente ante situaciones problemáticas, ya 
sea por pelear con un compañerito/a, querer armar algún objeto, o para vestir una muñeca.  
Los/as estudiantes se están iniciando en las actividades que requieren orden en la sala con sus 
pertenencias y con los juguetes, al igual que con los materiales a utilizar. 

Solo unos pocos/as participan y colaboran espontáneamente;  el resto lo hace a partir de 
peticiones de la docente, a veces reiteradas. 

En las instancias de diálogo se produce un intercambio entre docente-niño/a,  niño/a-docente, 
con muy poco intercambio entre niño/a-niño/a. Les cuesta  producir mensajes orales con 
distintos propósitos, como: solicitar algo, comentar una vivencia familiar o una observación 
frente a la conducta de un compañero/a. Se están iniciando en la realización de aportes en el 
caso de una explicación o contenido. El grupo en general escucha a la docente, pero no respeta 
al compañero/a cuando habla ni su turno de hablar. 

Según los datos de las entrevistas realizadas a las familias, los niños/as, en su gran mayoría, no 
tienen contacto con los cuentos, pero sí con la tecnología a través de celulares y tablets. Pocas 
familias les narran historias; pero, en la sala se ha observado interés y entusiasmo en las 
lecturas y narraciones, y también en la manipulación de libros de cuentos en las mesas y en el 
rincón literario. 

Los niños/as  eligen tanto juegos activos como pasivos. Su dinamismo exige la variación entre 
estos juegos; de lo contrario, comienzan a correr en la sala, arrojarse al piso y jugar 



                       
 
 
 

 

12 
 

bruscamente. Les agrada correr, perseguir, mover el cuerpo, como así también modelar masa, 
escuchar cuentos, dibujar, construir… Les gusta mucho jugar en el rincón de la dramatización 
con los bebés, a cocinar y con los autos. 

En los juegos al aire libre se observa placer por su realización, siendo los más esperados dentro 
de la jornada de la sala. 

Las representaciones gráficas aún son indefinidas; ninguno de los niños/as sale de la etapa de 
garabato desordenado. 

Presentación: El niño/a se expresa y siente a través del cuerpo. El niño/a construye su imagen 
corporal tal como construye el mundo: en interacciones constantes con las personas y los 
objetos.  Por eso es importante que conozca su cuerpo, lo explore y vivencie.  

Teniendo en cuenta las características del grupo de la sala es que esta secuencia didáctica 
ofrece actividades que permiten a los niños/as reconocer las partes externas del cuerpo, 
conocerse a sí mismos/as, a los demás y al mundo del que son parte, a través de lo lúdico, 
promoviendo el movimiento y la expresión corporal.  

Esta propuesta se diseña a partir de comprender a la ESI, Educación Sexual Integral, como un 
“espacio sistemático de enseñanza y de aprendizaje que promueve saberes y capacidades para 
la toma de decisiones conscientes y críticas en relación con el cuidado del propio cuerpo, las 
relaciones interpersonales, el ejercicio de la sexualidad y los derechos”11. Estamos  
convencidas de que enseñar ESI a los niños/as  habilita oportunidades para reflexionar, 
conversar y pensar juntos a través de nuestras intervenciones, ya que esta mirada intencional 
posibilita ampliar las prácticas y actitudes saludables en los niñas/os, permitiendo el inicio de 
la construcción de su identidad y el comienzo de la conformación de su imagen corporal. 

1. Etapa de diseño de la propuesta de enseñanza 

Objetivos: 

− Explorar el cuerpo humano. 
− Conocer y nombrar las partes externas del cuerpo,  utilizando vocabulario correcto.  
− Explorar y disfrutar de sus posibilidades corporales de expresión.  
− Desarrollar y fortalecer su confianza respecto de sus propias capacidades expresivas y 

comunicativas a través del lenguaje oral.  

Aprendizajes y contenidos12: Conocimiento y cuidado del cuerpo: La identificación de las 
partes externas del cuerpo humano y algunas de sus características. La utilización de 
vocabulario correcto para nombrar los órganos genitales. El conocimiento y adquisición de 

                                                            
11 Tomado de: Consejo Federal de Educación (2010). Lineamientos curriculares para la Educación Sexual 
Integral. Programa Nacional de Educación Sexual Integral; p. 10. 
https://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/lineamientos_0.pdf. 
12 Se presentan organizados de acuerdo con los Lineamientos curriculares para la Educación Sexual 
Integral (Consejo Federal de Educación, 2010). 

https://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/lineamientos_0.pdf
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hábitos relacionados con el cuidado de la salud, la higiene y seguridad personal y la de los 
otros.  

Capacidades fundamentales: Oralidad, lectura y escritura: Intervenir en intercambios 
comunicativos formales e informales aportando ideas, opiniones, propuestas. Pensamiento 
crítico y creativo: Explorar, experimentar y utilizar con originalidad distintos recursos. Trabajo 
en colaboración para relacionarse e interactuar: Intercambiar conocimientos y experiencias 
personales. 

Secuencia de actividades:  

a. Se invita a los niños/as a sentarse en ronda. En el centro se les presenta una caja, a modo de 
sorpresa. Se los invita a darse cuenta de cuál es su contenido. 

Con música de fondo, se los convoca a sacar la tela que hay en ella. La tocamos, la olemos, la 
exploramos: la pasamos por la cara, las manos, etc. Hacemos un tren con la tela y paseamos 
por todo el espacio; nos metemos debajo de ella, nos escondemos, nos descubrimos. 

b. Se les muestra un video sobre las partes del cuerpo: Mono Bubba y sus amigos (2012). 
Descubriendo mi cuerpo. https://www.youtube.com/watch?v=FuOdhJn08RI). Se convoca a los 
niños/as a comentarlo. 

c. Se les presenta de nuevo la caja, ahora con retazos de 
telas. Cada niño/a elige el que más le gusta.  

Con música de fondo se los invita a pasear con la tela por el 
espacio. Se deja tiempo para que los chicos/as exploren el 
elemento y realicen diversos movimientos. 

Se conversa: ¿Qué podemos hacer con ella? 

Se propone bailar lento, rápido, bailar con la tela arriba, 
abajo, dar giros, etc.  

Con el acompañamiento de palmas de la seño, se propone 
que se muevan más rápido, más lentamente. 

d. También disponiendo de las telas, se los invita a jugar a las estatuas. Cuando la música se 
detiene, los niños/as también deben hacerlo, quedando rígidos como estatuas. 

e. Se les muestra una lámina que contiene la representación del cuerpo humano13. 

                                                            
13 Ministerio de Educación de la Nación (2018). Láminas ESI. Programa Nacional de Educación Sexual 
Integral. https://www.educ.ar/recursos/107056/educacion-sexual-integral 

https://www.youtube.com/watch?v=FuOdhJn08RI
https://www.educ.ar/recursos/107056/educacion-sexual-integral
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Se van reconociendo algunas partes del cuerpo y marcando las diferencias y semejanzas, 
trabajando siempre el concepto de respeto y valor de nuestro cuerpo. 

f. Se presenta un papel afiche en la pared y la caja sorpresa; en la caja se encuentra la imagen 
de un cuerpo con todas las partes por separado: cabeza, brazos, manos, piernas, pies, torso. El 
desafío es armar correctamente el cuerpo en el afiche.  

La docente va registrando el nombre de las diferentes partes del cuerpo humano. 

g. Con los niños/as sentados en semicírculo, se 
presenta una caja que contiene imágenes de las 
diferentes partes de la cara y un papel afiche 
pegado en la pared.  

Comenzamos a sacar las partes, las nombramos, 
nos tocamos en nuestra cara dónde está ubicada 
esa parte  y, luego, un niño/a pasa a ubicarla en 
la silueta. 

h. Modelamos nuestro cuerpo con masa de sal. 
Se conversa sobre las partes a incluir y se 
anticipan algunas técnicas de modelado: ¿Cómo podríamos hacer la cabeza? ¿Y si hacemos 
una bolita? Y para el resto del cuerpo, ¿qué podemos hacer?  ¿Y si probamos con choricitos?  
Los niños/as modelan sobre una bandeja de cartón que luego llevan a su hogar. 

i. Se prepara la sala con pelotas por todo el espacio. Se invita a los niños/as a explorar 
diferentes movimientos espontáneos con ellas.  

Se proponen acciones como patearlas, tirarlas por el aire y recibirlas, trasladarlas con distintas 
partes del cuerpo y, por último, esconderlas en algún lugar del cuerpo.  

j. Se retoma la lámina de ESI para recordar y nombrar las partes del cuerpo.  La docente realiza 
preguntas orientadoras; por ejemplo: ¿Cuál es la diferencia entre el cuerpo que armamos 
entre todos y el de la lámina? (Uno tiene ropa interior y el de la lámina está sin ropa) ¿Qué se 
observa en la lámina en la que los niños/as están sin ropa interior? ¿Las nombramos? ¿Son 
iguales todas las partes del cuerpo de la niña y del niño? 
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Se hace hincapié en comparar por qué en una lámina unas partes del cuerpo están cubiertas y 
en el otra se ven al descubierto. ¿Por qué se las llama partes íntimas? ¿Por qué deben estar 
cubiertas? Etc. 

k. Nuevamente se ofrecen las pelotas para jugar. Se propicia la libre exploración, moviéndolas 
con diferentes partes del cuerpo: el hombro, la cabeza, entre las piernas, en la espalda, bajo el 
brazo. Se propone llevar a pasear las pelotas, esta vez entre dos niños –por ejemplo, espalda 
con espalda, frente con frente, codo con codo…–. 

l. Se promueve una lluvia de ideas a partir de la consigna: ¿Cómo cuido mi cuerpo? La docente 
va anotando en un afiche  una palabra que exprese lo dicho por los estudiantes en el momento 
de diálogo. Analizamos esa palabra, la comparamos con otras palabras conocidas. 

ll. Observamos los videos: Discovery Kids (2007).  Doki descubre la limpieza diaria. 
https://www.youtube.com/watch?v=yH5YuKpqZGE y Discovery Kids (2007). Doki descubre el 
baño diario.  https://www.youtube.com/watch?v=cIuMrW3iKkc.  

m. Se invita a conversar sobre qué hábitos de higiene muestran los videos y cuáles los niños/as 
también realizan a diario. Durante el diálogo, la docente propicia el espacio para que surjan 
situaciones en las que se pueda destacar la importancia del respeto por el propio cuerpo y por 
el del otro.  

n. Una vez finalizados los videos, se les propone realizar dibujos con los hábitos de higiene que 
realizan a diario. 

ñ. Se retoman los videos de la clase anterior. Se realiza una charla previa acerca del lavado las 
manos.  

Antes del almuerzo, nos trasladamos al baño donde están las piletas que van a permitirnos 
lavarnos las manos correctamente. La docente muestra a los estudiantes los pasos para el 
lavado correcto de manos: éstas primero se mojan y, con abundante jabón, se fricciona una 
con la otra; se abarcan todas las superficies: las palmas, entre los dedos, por encima, las 
muñecas y los antebrazos. Luego se colocan las manos bajo el agua, de manera que esta corra 
hacia abajo, eliminando todo el jabón. Por último, se secan muy bien, para eliminar la 
humedad.  

Una vez terminada la actividad, ya en la sala, los niños/as recuerdan esas instrucciones para 
implementarlas en el Jardín y en la casa. A partir de aquí se reitera la técnica en cada ocasión 
que sea posible. 

Evaluación: Se realiza a través de la observación de conductas y de su registro: 

− Registro de anticipaciones de los niños/as frente a cada situación problemática. 
− Observación de la participación e interés de los niños/as. 
− Observación de las producciones de los niños/as. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=yH5YuKpqZGE
https://www.youtube.com/watch?v=cIuMrW3iKkc
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2. Etapa de implementación de la secuencia  

Algunas de las notas consignadas en el cuaderno de bitácora, a modo de relecturas de la 
experiencia: 

Los objetivos planteados en la secuencia están siendo alcanzados; los alumnos/as logran 
identificar y nombrar las partes externas del cuerpo. Quienes no tienen una dicción clara no 

llegan aún a nombrarlas pero sí a señalar en su propio cuerpo de qué parte se trata. 

     
La adquisición que está mostrando 

mayor dificultad es la 
representación gráfica del cuerpo 
humano, ya que la mayoría de los 
niños/as aún está en la etapa del 

garabato. Me propongo incluir 
instancias donde  puedan 

desarrollar y fortalecer la capacidad 
de expresión gráfica. 

 Disfrutan de las diferentes propuestas de expresión 
corporal. [Hipotetizo que se encuentran] 

fortaleciendo la confianza en sí mismos/as. 

 

Todos los recursos previstos son de gran utilidad. 
Decido incluir otras canciones respecto del 

movimiento de partes sectorizadas del cuerpo, las 
que no están puntualizadas en la planificación  
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3. Cuentos con lobos 

María Soledad Sánchez 
Jardín Municipal El Principito 

 

Campo de conocimiento: Lenguaje y Literatura. 

Sala: Tres años. 

Contextualización: El grupo de alumnos y alumnas está compuesto por veintiún niños y niñas.  
Todos se comunican con palabras, gestos o se dan a entender por señas,  haciendo saber sus 
necesidades, agrados o descontentos. La mayoría de ellos y ellas se expresa espontáneamente 
y participa en conversaciones grupales y con la docente. 

Durante el momento de la narración, progresivamente, van 
demostrando interés por escuchar. Exploran y manipulan libros; 
disfrutan de ir al rincón literario y, en este período, se ha trabajado 
acerca de cómo se cuidan las obras.   

Disfrutan de bailar y cantar en rondas con compañeros y docente.  
Han aprendido nuevas canciones y piden cantar algunas ya 
conocidas. Sus preferidas son: Cantando con Adriana (2015). Cinco 
ratoncitos. https://www.youtube.com/watch?v=taoOlWY_oDs;  y  
Cantando con Adriana (2015). Cuento del gusanito 
https://www.youtube.com/watch?v=imz9Ii3vhTs.  

Son capaces de expresar emociones a través del cuerpo, saben 
saludar y están comenzando a incorporar en su lenguaje el dar las 
gracias y el por favor (Se trabajó con imágenes en la construcción 
de acuerdos de convivencia).  Ante alguna situación de conflicto, 
algunas niñas y niños la resuelven por sí mismos y otros piden 
ayuda a la seño.  

Están comenzando a compartir juguetes y materiales, lo que en 
ocasiones deriva en conflictos, los que se los y las incentiva a 
solucionar por medio de la palabra.  

Presentación: Esta secuencia didáctica  sumerge a los alumnos y 
alumnas en el mundo escrito a través de los cuentos, elementos  
por excelencia de la expresión escrita que despiertan gran interés 
en los pequeños y pequeñas, en este caso para potenciar el 
desarrollo de su oralidad.  

 

https://www.youtube.com/watch?v=taoOlWY_oDs
https://www.youtube.com/watch?v=imz9Ii3vhTs
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1. Etapa de diseño de la propuesta de enseñanza 

Objetivos: 

− Apropiarse de la palabra como medio de nombrar y significar el mundo. 
− Fortalecer su capacidad de expresar y compartir ideas, sentimientos, deseos. 
− Apreciar la literatura en su valor creativo y lúdico.  

Aprendizajes y contenidos: Lenguaje oral: Verbalización de gustos y sentires. Literatura: 
Exploración y manipulación de libros con lobos. Expresión de sensaciones y emociones a partir 
de los efectos que los textos escuchados puedan haber producido.  

Tiempo: Mayo de 2022. 

Secuencia de actividades: 

a. En el rincón literario preparamos una alfombra con todos los cuentos con lobos de nuestra 
biblioteca. Se ambienta este espacio para darle un toque de magia. Los niños y niñas son 
invitados a explorar los libros.  

b. En la sala conversamos sobre lo que vieron en los cuentos  de lobos. ¿Cómo son? ¿Todos los 
lobos son iguales? ¿Qué otros personajes pudieron ver?  

c. Vamos leyendo un cuento cada dos o tres días. 

d. Observamos las tapas de los libros y ponemos en palabras similitudes y diferencias. 

e. Jugamos a que somos lobos, nos pintamos la cara. 

f. Dramatizamos la canción14: 

“Juguemos en el bosque 
 
Esta es una ronda en la que se necesitan más 
de seis jugadores. Uno de ellos es el lobo. 
 
Todos los jugadores se toman de la mano y 
hacen un círculo, empiezan a cantar: 
Juguemos en el bosque, mientras el lobo no 
está. Juguemos en el bosque, mientras el lobo 
no está. ¿El lobo está? 
 
El jugador que hace el personaje del lobo 
contesta: ¡Me estoy poniendo los calzoncillos! 

Los otros jugadores siguen cantando: Juguemos en el 
bosque, mientras el lobo no está. Juguemos en el 
bosque, mientras el lobo no está. ¿El lobo está?  
 
El lobo contesta: ¡Me estoy poniendo la camiseta! 
 
Los participantes cantan en ronda y hacen preguntas al 
lobo que está en el centro. El lobo va contestando 
hasta que está totalmente listo. 
 
El juego continúa hasta llegar el momento en el que el 
lobo toma las llaves de su casa y sale a buscar a los 
niños que están jugando. El niño o niña que el lobo 
agarre, es el siguiente lobo.” 

 

                                                            
14 La dinámica de esta actividad está tomada del sitio web de la Secretaría de Cultura, Recreación y 
Deporte de la ciudad de Bogotá, Colombia: 
https://www.culturarecreacionydeporte.gov.co/es/bogotanitos/juguemos-en-el-bosque/juguemos-en-
el-bosque  

https://www.culturarecreacionydeporte.gov.co/es/bogotanitos/juguemos-en-el-bosque/juguemos-en-el-bosque
https://www.culturarecreacionydeporte.gov.co/es/bogotanitos/juguemos-en-el-bosque/juguemos-en-el-bosque
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g. Dibujamos lobos. Le contamos a la seño cómo es el lobo 
dibujado. 

h. Escribimos la palabra LOBO; la analizamos. 

i. Los niños y niñas dictan a la docente el nombre del lobo 
propio, el que se escribe en cada hoja. 

j. En la tablet vemos un cuento de lobos15. 

k. Imitamos sonidos de lobos y otros animales, caminamos 
como lobos.  

l. Creamos nuestra propia historia con lobos.  

ll. Pedimos participación de las familias en la confección de un lobo en papel para nuestro 
cuento.  

Evaluación: Esta está centrada en la oralidad y sustentada en los criterios:  

� Expresión de ideas. 

� Decodificación de imágenes. 

� Reconocimiento de componente de los cuentos compartidos. 

� Participación en rondas de intercambio. 

Se realiza por medio de la observación, con registro de la participación de los niños y niñas, y 
respecto de qué manera pudieron expresarse  a partir de lo trabajado con los cuentos y el 
personaje del lobo. 

 2. Etapa de implementación de la secuencia 

Algunas de las notas consignadas en el cuaderno de bitácora, a modo de relecturas de la 
experiencia: 

Se logra que los y las estudiantes puedan 
decir, expresar, comunicar cada uno a su 

manera, lo que vieron, lo que les gustó y lo 
que no les gustó. Valoro la intención de cada 

niño y niña de expresarse aun cuando la 
palabra no está del todo presente, ya que 
está comunicada mediante los lenguajes 

corporal y gestual. 

 Para una próxima implementación de la 
propuesta haría más participes a las 

familias; por ejemplo, en el armado de una 
historia con lobos, o en el juego de la ronda 

Juguemos en el bosque.  Los y las 
estudiantes sienten mucho placer cuando 
las familias asisten a la salita y comparten 

momentos con ellos y ellas. 

                                                            
15 Por ejemplo: Pedro y el lobo, versionado por Miren Garralda (2001), puede ser descargado del Portal 
Educativo Educ.Ar: https://www.educ.ar/recursos/90316/pedro-y-el-lobo y cuenta con licencia de 
acceso libre. 

https://www.educ.ar/recursos/90316/pedro-y-el-lobo
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4. Había una vez… 

Mariana Mabel Espíndola  
Jardín Municipal Ternuritas 

 

Campo de conocimiento: Lenguaje y Literatura. 

Sala: Tres años. 

Contextualización: La sala está compuesta por dieciocho estudiantes. La adaptación de los 
niños/as al Jardín fue bastante dificultosa, debido a que, para la mayoría del grupo –quince 
estudiantes–, esta es su primera experiencia escolar lejos de su núcleo familiar. 

En lo afectivo, son niños/as muy cariñosos; presentan actitudes de ayuda cuando son 
requeridas (limpiando las mesas después de merendar o para realizar una actividad, 
guardando los materiales, repartiendo las hojas, entre otras). Reconocen a las personas que 
trabajan en la institución y el rol que cada una de ellas desempeña (docentes de otras salas, 
docentes de Educación Física y Música, directora, personal del comedor y personal de 
limpieza). En general, aún no demuestran poseer la  práctica de ordenar, cuidar y respetar las 
pertenencias propias y las de la sala por iniciativa propia; es necesario recordarles hábitos 
como el guardado de juguetes, así como también el de permanecer sentados, en el momento 
del almuerzo, merienda y/o actividad. Así, el grupo se encuentra aún en proceso de aceptar los 
acuerdos de convivencia. 

Es un grupo muy dinámico  y demandante, motivo por el cual los niños/as solicitan el cambio 
de actividad a partir de unos cinco minutos, aproximadamente.  

Se expresan espontáneamente haciéndose entender por su docente o compañeros. 
Frecuentemente es necesario repetir varias veces las consignas, debido a que no las escuchan, 
por estar hablando y deambulando  constantemente, siendo esta una debilidad notoria del 
grupo.  

Durante la exploración literaria, demuestran interés por examinar los diferentes libros, pero no 
por su cuidado.  

Presentación: Es nuestra intención que, a partir de esta propuesta, los/as estudiantes afiancen 
la escucha, la participación grupal, el análisis, la observación y la escritura a través de dictado a 
la docente y cuiden los libros. 

1. Etapa de diseño de la propuesta de enseñanza 

Objetivos: 

− Desarrollar y fortalecer su confianza respecto de sus propias capacidades expresivas y 
comunicativas a través del lenguaje oral.  
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− Explorar nuevos recursos del lenguaje oral y apropiarse de ellos para construir y verbalizar 
ideas cada vez más completas y coherentes.  

− Fortalecer su capacidad de expresar y compartir ideas, sentimientos, experiencias, deseos 
y preferencias, demostrando interés por ser escuchado y entendido.  

− Desarrollar gusto e interés por los textos literarios. 

Aprendizajes y contenidos: Lenguaje oral: Exploración y progresiva apropiación de nuevas 
palabras para decir qué es, cómo es, qué hace. Lenguaje escrito: Iniciación en la identificación 
de elementos paratextuales que permiten obtener información de un libro: portadas, títulos, 
ilustraciones, fotografías, epígrafes.  Participación activa en situaciones de dictado a la 
docente, quien escribe –y luego lee- lo que los niños/as expresan oralmente.  

Capacidades fundamentales: Oralidad: Escuchar con atención a la docente y a sus 
compañeros/as. Poner en palabras emociones y sentimientos. Escuchar  y  comentar o hacer 
inferencias a partir de la narración de un cuento. Abordaje de situaciones problemáticas: 
Enfrentar situaciones donde es necesario conocer, encontrar, descubrir, confrontar, anticipar, 
intercambiar ideas con los compañeros/as. Pensamiento crítico y  creativo: Reconocer 
diferentes emociones y sensaciones en los otros. Expresar oralmente, a través del dibujo y del 
movimiento, sus propias emociones. Trabajo en colaboración para aprender a relacionarse e 
interactuar: Participar en las distintas situaciones de aprendizaje. Relacionarse con los otros 
niños/as  y con la docente. Ejercitar e incorporar modos de vincularse con otros. Participar en 
la elaboración de acuerdos de buena convivencia. 

Tiempo: Mayo a julio. 

Secuencia de actividades: 

a. La docente ingresa a la sala caracterizada como una bruja, con un caldero en donde se 
encuentran varios libros y tablets con cuentos digitales: La bruja Berta (Korky, P. y Thomas, V. 
1987. Editorial Atlántida),  Disculpe… ¿es usted una bruja? (Horn, E. 2020. Editorial Norma),  
Las brujas Paca y Poca y su gato Espantoso (Portorrico, C. 2003. Editorial Francisco Antonio 
Fiasche) y  La bruja Winnie (Korky, P. y  Thomas, V. 2018. Editorial Océano Travesía). 
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b. La docente dispone los libros y tablets para su libre exploración. 

Indaga ideas previas: ¿De qué se tratarán estos cuentos? ¿Por qué piensan eso? ¿Conocen  
algunos de los cuentos que vamos a leer? ¿Conocen otros cuentos con brujas? ¿Cómo son las 
brujas de los cuentos? ¿Tienen mascotas? ¿Todas las brujas son iguales?  

c. Presenta la  agenda de lectura en la que está pegada la imagen de cada cuento en un afiche.  
Lee los títulos y autores de los libros seleccionados. Explica que después de la lectura y escucha 
del cuento van a escribir algo muy importante acerca de ellos. 

d. Lee Disculpe… ¿es usted una bruja?  

Pregunta de qué trata el cuento,  cuáles son sus personajes principales, cómo son, qué hacen, 
quién efectúa la pregunta, por qué pregunta, cuáles son las características que deben tener las 
brujas según la información leída por el gato Horacio. 

e. Propone elegir una palabra del cuento. Ayuda 
a los niños/as a optar por ella. Acuerdan cuál es. 
Los/as estudiantes la dictan a la maestra; ella la 
escribe en la agenda. La analizan entre todos. 

f. La docente presenta tres imágenes de brujas 
para que, colectivamente, seleccionen la bruja 
que cumple con todos los requisitos (sombrero, 
medias rayadas, gato, caldero, escoba). 

g. Promueve la representación gráfica del texto en hojas, con fibrones o crayones. 

h. Nos subimos a la escoba y  la maestra presenta  La bruja Berta. Ubicamos su tapa en la 
agenda de lectura.   

Observamos la imagen de la tapa del libro: ¿Qué imaginan ustedes que pasará en esta 
historia?  

i. Después de la lectura conversamos sobre: ¿Qué problema tiene la bruja del cuento? ¿Cómo 
es? ¿Quién es Bepo?  ¿Por qué la bruja Berta no puede ver a Bepo cuando cierra los ojos? ¿Por 
qué la bruja toma la decisión de cambiar el color del gato negro?  ¿Cómo se habrá sentido 
Bepo cada vez que le cambian de color?  La bruja Berta, ¿acepta a su gato Bepo tal y como es? 
¿Por qué?  ¿Cómo resuelve Berta su problema?  

Nos detenemos en el significado de ¡Abracadabra! 

La docente propone elegir una palabra de este cuento y la escribe en la agenda a partir del 
dictado de los niños/as. Se analiza esa palabra, se la compara con otras conocidas. 

j. Convoca a jugar a los hechizos. En ronda, la docente invita a completar la expresión:  
Abracadabra, patas de cabra, que se convierta en… 
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k. Se envía una tarjeta impresa al hogar, para inventar un hechizo en familia.  

l. La docente lee los hechizos realizados en familia. Propone conversar sobre: ¿Se divirtieron 
inventándolo? Los exhibimos en la sala. 

ll. Presenta el cuento Las brujas Paca y Poca y su gato Espantoso, en formato audiodigital. Los 
niños/as le dictan los nombres de las brujas y la docente los escribe en la agenda mural. 
Comparan PACA y POCA para detectar semejanzas y diferencias, y para vincular con otras 
palabras conocidas. 

A partir del análisis de la tapa, se generan intercambios: ¿Cómo son estas brujas? ¿Y su gato?  

m. Escuchamos el cuento. 

Describimos cómo es Paca y cómo es Poca.  

Conversamos: ¿Recuerdan qué hace la bruja Paca cuando se da cuenta de que el gato ha 
desaparecido? ¿Qué palabras mágicas usa? ¿Qué otras palabras podría haber dicho? Jugamos 
a inventar otras. 

n. La docente proyecta el cuento La bruja Winnie.   

Promueve su análisis: ¿Qué le pasa a la bruja Winnie? ¿Qué quiere festejar? ¿Qué prepara para 
su festejo? ¿Cuánto años cumple? ¿Qué sucede en los preparativos? ¿Qué ropa elige? ¿Tiene 
mascota?  

Guía la selección de una palabra clave y la escribe en la agenda mural de lecturas. 

ñ. Invita a los niños/as a imaginar: Si tuvieras una varita mágica, ¿cómo sería tu torta de 
cumpleaños?  

Propone representar  gráficamente su torta imaginada.  

o. Se retoma el cuento: ¿Qué juegos propone Winnie para su cumpleaños? ¿A qué juegan 
ustedes en las fiestas de cumpleaños?  

Observamos fotos de diferentes cumples (pedidas con anticipación a las familias) a través de 
su proyección en la sala.  Buscamos parecidos y diferencias.  

 p. La docente propone el armado de una varita mágica.  

q. Con la varita, los niños/as juegan a ser brujas y brujos en la sala.  

r. Sentados en ronda, la docente propone recordar y realizar una comparación entre los libros 
leídos. 

Evaluación: Se realiza a través de la observación directa y registro de manifestaciones 
significativas que se produzcan en los diferentes momentos de las actividades propuestas. Se 
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revisan diariamente los logros alcanzados en función de los objetivos planteados, 
detectándose los aspectos que se hace necesario continuar trabajando.  

Estos aspectos son registrados en la grilla: 

Estudiante: 
Criterio Indicador 
Eje: Lenguaje oral 
 
− Verbalización de gustos y preferencias.  
− Exploración y progresiva apropiación de 

nuevas palabras para decir qué es, cómo es, 
qué hace.  

− Conversación e intercambio sobre el tipo de 
información que contienen los libros, a partir 
de lo que observa, anticipa. 

� Pone en palabras sus gustos y 
preferencias, con respecto a los 
textos y/o personajes seleccionados. 

� Amplía su repertorio de palabras a 
partir de la propuesta literaria, ya 
sea para describir o renarrar el 
cuento. 

� Participa de las rondas de 
conversaciones, anticipando, 
exponiendo, expresando ideas… 
 

Eje: Lenguaje escrito 
 
− Iniciación en la identificación de elementos 

paratextuales que permiten obtener 
información: portadas, títulos, ilustraciones, 
fotografías, epígrafes.  

− Participación activa en situaciones de dictado a 
la docente, quien escribe –y luego lee- lo que 
los niños/as dicen.  

− Participación activa en situaciones de lectura 
en voz alta por parte de la maestra u otros 
lectores. 

− Vinculación entre distintos componentes de la 
historia narrada (los sucesos, los ambientes, 
los personajes). 

− Expresión de sensaciones y emociones a partir 
de los efectos que los textos escuchados 
puedan haber producido.  

− Recuperación de los principales sucesos de una 
historia, por reproducción (renarración). 
 

� Anticipa el contenido de un texto, 
teniendo en cuenta lo que observó 
en su tapa. 

� Participa en el momento del dictado 
a la docente. 

� Repasa la lectura de los textos en voz 
alta o hace el intento por repetir lo 
escuchado. 

� Identifica personajes y algunas de 
sus características, ambientes, 
sucesos… haciendo comparaciones 
entre textos. 

� Expresa sentimientos y emociones 
que le produjo la escucha de los 
textos seleccionados. 

� Valora cuál le gustó más. 
 

Eje: Literatura 
 
− Disfrute en la exploración de géneros 

literarios. 

� Disfruta de la exploración de los 
textos ofrecidos. 

� Expresa oralmente sus gustos y 
disgustos, con respecto a los textos. 
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2. Etapa de implementación de la secuencia  

Algunas de las notas consignadas en el cuaderno de bitácora, a modo de relecturas de la 
experiencia: 

 
Síntesis de logros: Volver a la presencialidad no fue fácil; los niños/as dejaron en evidencia la 
necesidad de explotar sus energías en todo momento, por lo que llevar adelante esta 
propuesta fue un desafío tanto para ellos/as como para la docente.  

A partir de este itinerario literario los/as estudiantes lograron algunos de los objetivos 
planteados –y se optó por seguir su proceso de realización más allá del lapso previsto–. Se 
iniciaron en la: 

− Exploración de textos literarios, en formato papel y digital.  
− Escucha atenta para poder responder o expresar una idea, esperando su turno para 

hacerlo. 
− Confianza en sí mismos/as  para expresarse en rondas de conversaciones, con sus pares y 

docente, incorporando nuevas palabras a su repertorio oral. 
− Identificación de diferencias y semejanzas a partir de lo que se observa en la tapa de los 

libros. 
− Interpretación de consignas sencillas. 
− Participación  activa y compartida con sus compañeros/as. 
− Curiosidad y disfrute del momento de lectura.  

Paulatinamente, vamos logrando que  los/as estudiantes 
escuchen  con atención, que de a poco se estén animando a 

expresar ideas luego de la lectura o narración,  que respondan 
preguntas, que comenten lo que sí o no les gustó del relato, 

entre otros. 

 La integración de las 
tablets y videos, y la 

comunicación de cuáles 
son los cuentos a las 

familias, son bien recibidas.  

   
Durante la realización del Itinerario, considero que podría haber ofrecido otras opciones de 

posibles lecturas y que los/as estudiantes fueran quienes seleccionaran, según sus intereses y 
gustos. 

 

[Tomo la decisión de que] la propuesta presentada se lleve a cabo durante todo el año, dado 
que hay objetivos que no se alcanzaron en el tiempo transcurrido pero que seguramente van a 

ser logrados más adelante. 
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5. Los títeres nos cuentan 

Celeste del Valle López  
Jardín Municipal Casita del Hornero 

 

Campo de conocimiento: Lenguaje y Literatura. 

Sala: Cuatro años. 

Contextualización: El grupo está conformado por cinco varones y cinco nenas. En su mayoría, 
los alumnos se muestran seguros, logrando adaptarse e integrarse al Jardín como institución y 
como espacio social. A pesar de su corta edad se desenvuelven con autonomía en todas las 
dependencias, sin necesitar el acompañamiento del adulto. Reconocen a los docentes y al 
personal auxiliar, estableciendo los roles y tareas que desempeña cada uno.   

Casi la totalidad de los niños vive en un radio de quince cuadras del Jardín. En cuanto a su 
asistencia a clases, ésta es muy buena en general, ya que faltan muy pocos días y no siempre 
son los mismos niños quienes están ausentes; cabe destacar, asimismo, que en este grupo de 
estudiantes no se manifiestan llegadas tarde y que el horario de clases es respetado. 

Los estudiantes disfrutan especialmente de los juegos al aire libre, como el juego con pelotas, 
colchonetas, etc., y de todo lo relacionado con témperas y actividades de Plástica. También les 
agrada el sector de construcción y los juegos de dramatización (representan un transporte 
público colectivo, la venta de helados, etc.). 

La mayoría de los alumnos demuestra autonomía en los diversos momentos de la jornada, 
desde el colgar la bolsa con sus pertenencias hasta el lavado de manos; en el momento de 
dirigirse al baño siempre me avisan. Han logrado trabajar en forma grupal  en la construcción 
de acuerdos de convivencia para la sala y, por lo general, cumplen con las pautas acordadas. 

En relación con las familias, he ido incorporando distintas maneras de comunicarme con ellas; 
además del uso de Whats App, en esta presencialidad cuidada vuelvo a implementar el 
cuaderno de comunicados, como modo de compartir mi seguimiento del desempeño de cada 
niño.  

Presentación: Con el desarrollo de esta secuencia didáctica me propongo posibilitar que los 
niños se encuentren con otros a través de la palabra, utilizando como mediadores a los títeres. 
Mi intención didáctica principal es generar un canal de expresión a través de este objeto 
mediador que ofrece nuevas herramientas comunicativas a los miembros de la sala, así como 
la posibilidad de generar situaciones expresivas diversas.    

Esta propuesta toma particular importancia dado que en la evaluación de la primera etapa he 
advertido que, en este grupo de estudiantes, hay algunos niños a los que les resulta más 
complejo expresarse oralmente, por distintos motivos. También he tenido en cuenta al 



                       
 
 
 

 

27 
 

elaborarla que, a los cuatro años, el juego es un modo de comunicación permanente, por lo 
que pretendo crear un clima lúdico durante su desarrollo. 

1. Etapa de diseño de la propuesta de enseñanza 

Objetivos: 

− Disfrutar del hacer y desarrollar sus capacidades de representación en la tridimensión. 
− Utilizar títeres como mediadores de su expresión oral. 
− Desarrollar y fortalecer su confianza respecto de sus propias capacidades expresivas y 

comunicativas a través del lenguaje oral. 
− Identificar palabras escritas y algunas de sus variaciones. 

Aprendizajes y contenidos: Los títeres: iniciación en sus características, posibilidades y 
manejo. Indagación, uso y combinación de distintos materiales relacionados con la 
construcción de un títere. Expresión y comunicación de emociones básicas, necesidades, 
gustos y disgustos, a través de la palabra.  Reconocimiento de su nombre escrito y el de sus 
compañeros. 

Secuencia de actividades: 

a. Presentación de un títere por parte de la docente. Identificación conjunta de su voz, su 
edad, sus características, etc.  

b. Comunicación de su historia por la docente. Reconstrucción por los niños. 

c. Lectura conjunta de un cartel con su nombre. Comparación de esta palabra con otras 
palabras conocidas.  

d. Identificación de cambios en el nombre (por ejemplo, si se llama TOTO; podría compararse 
esta escritura con TOTI o con TITO). 

e. Presentación del “Baúl del titiritero” con diversos títeres que permitan a los niños explorar, 
manipular, descubrir características, similitudes, diferencias, posibilidades, etc. Invitación a 
utilizarlos para compartir alguna idea. 

f. Elaboración de títeres a partir de una bolsa de papel, valiéndose de lanitas, botones, medias, 
goma eva, etc. 
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g. Presentación del títere personal por cada niño: cuál es su nombre, su edad, sus preferencias.  

h. Registro escrito de cada nombre por parte de la docente a través del dictado de los niños. 
Comparación con otras palabras conocidas. 

i. Juegos de reconocimiento de los nombres de los títeres, mezclados entre los nombres de los 
niños. 

j. Escenificación de diálogos improvisados en el teatrillo de títeres de la sala. 

k. Asistencia a una función de títeres desarrollada en el Jardín. 

  

Evaluación: Se lleva a cabo a través de la escucha atenta al estudiante,  cada vez que se 
manifieste su intervención oral.  

Se considera si se cumplieron los objetivos o por qué no se lograron. 

Los instrumentos utilizados para llevar a cabo la evaluación son: 

− Observación directa en las actividades. 
− Análisis de registros fotográficos,  video, escritos. 
− Completamiento de  una grilla con logros y dificultades de cada estudiante. 

2. Etapa de implementación de la secuencia  

Algunas de las notas consignadas en el cuaderno de bitácora, a modo de relecturas de la 
experiencia: 

Las tareas están siendo entendidas y 
desarrolladas fácilmente (…) no hay 

objetivo inalcanzable.  

 La tarea que se muestra con mayor dificultad pero 
que finalmente se puede realizar es la de definir qué 

títere van a personalizar. 

 
A lo largo de las tareas he preparado un espacio agradable que permita al niño sentirse seguro, 

contenido y querido, que facilite el intercambio de opiniones, expectativas e intereses 
mediante rondas de intercambio que se van desarrollando en un clima armónico y placentero. 
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6. Mi cuerpo, valioso tesoro 

María José Guerrero  
Jardín Municipal Sueño de Colores 

 

Campos de conocimiento: Identidad y Convivencia. Ciencias Sociales, Ciencias Naturales y 
Tecnología. 

Sala: Tres años. 

Contextualización: Es un grupo de dieciséis niños. Su ingreso a la sala se ha dado 
paulatinamente, a través de grupos reducidos de cinco a seis niños. Del grupo total,  seis niños 
han transitado la sala de dos años en el jardín y dos de ellos concurrieron a sala de dos en 
salas-cunas. 

Es un grupo muy dinámico y flexible para trabajar. Se observa que tiene muchas ganas de 
aprender; sólo hay que encontrar la forma más adecuada para motivarlo, respetando y 
teniendo en cuenta los intereses de los niños y manteniéndolos siempre en actividad. Los 
niños manifiestan placer y entusiasmo por la escucha de cuentos, se interesan por saber cuál 
es el nombre del relato.  

También los moviliza la investigación; disfrutan de explorar los alrededores, observar la 
naturaleza y sus fenómenos; así, participan activamente cuando salimos al patio en busca de 
testimonios de los fenómenos que allí ocurren –por ejemplo, con los cambios de estación– y 
aportan datos interesantes de lo observado.  

Trabajan en equipo y respetan las consignas. La relación con la docente es muy buena; se 
muestran afectivos y demostrativos, comunicando sus necesidades con facilidad, buscando 
afecto, apoyo y contención en ella. 

Presentación: Es importante que cada niño conozca su cuerpo, lo explore y lo vivencie, no solo 
sus partes externas y visibles sino también aquellas que no ve pero siente en su persona; por 
ejemplo, que valore sus sentimientos y emociones. 

En esta unidad didáctica se busca desarrollar y favorecer el conocimiento de su propio cuerpo, 
ofreciendo variadas oportunidades para que los niños interactúen y experimenten el medio 
social del que son parte, a través de su cuerpo y de sus sentires. 

1. Etapa de diseño de la propuesta de enseñanza 

Objetivos:        

− Iniciarse en el conocimiento y cuidado de su propio cuerpo y el de los otros adquiriendo, 
paulatinamente, hábitos y nociones. 

− Reconocer y nombrar las distintas partes del cuerpo. 
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− Valorar su propio cuerpo y respetar la intimidad propia y la de los otros. 

Aprendizajes y contenidos: Exploración y descubrimiento de las distintas partes del cuerpo a 
través de los sentidos. Detección de las posibilidades del cuerpo en relación con el 
movimiento. Indagación en las emociones. Iniciación en la formación de hábitos y actitudes 
que favorezcan su cuidado. 

Tiempo: Mayo y junio. 

Secuencia de actividades: 

a. Observamos y dialogamos acerca de imágenes que muestran a personas de diferentes 
contexturas físicas y edades. Hacemos hincapié en algunas características y diferencias entre 
bebés, niños, adolescentes y adultos.  

b. Hablamos acerca del cuidado del cuerpo de cada uno y del de los otros, de la importancia de 
respetar y que respeten nuestro cuerpo, nuestras decisiones, nuestras emociones, la propia 
intimidad y la de los otros.  

c. Jugamos con la ruleta de las emociones16. 
Cada niño hace girar la ruleta desde la tablet y 
la observamos ampliada en el televisor de la 
sala. Entre todos identificamos la emoción y 
conversamos acerca de cuándo nos sentimos 
de esa manera. 

d. Tarea con la familia: a través de fotos, cada 
niño muestra cómo ha ido creciendo hasta el 
día de hoy. Comparte esta secuencia con 
todos, en la sala. 

e. Jugamos con espejos, observamos nuestros 
rostros, identificamos cuáles son sus partes, las nombramos, hacemos diferentes gestos frente 
al espejo, jugamos a poner distintas caras expresando emociones: contento, triste, enojado, 
cansado, con sueño, asustado, sorprendido, etc. 

f. Contorneamos cuerpos de dos compañeros, con fibrón en papel afiche.  

g. Completamos lo que le falta al contorno, nombrando y describiendo para qué sirve cada una 
de las partes del cuerpo identificadas.  

h. Dejamos huellas con nuestro cuerpo utilizando distintas técnicas y materiales: estampamos 
pies con témpera. 

                                                            
16 Este material puede descargarse del sitio Recursos educativos digitales de la Comunidad Autónoma de 
Canarias, España:  
https://www3.gobiernodecanarias.org/medusa/ecoescuela/recursosdigitales/2020/04/27/la-ruleta-de-
las-emociones/  

https://www3.gobiernodecanarias.org/medusa/ecoescuela/recursosdigitales/2020/04/27/la-ruleta-de-las-emociones/
https://www3.gobiernodecanarias.org/medusa/ecoescuela/recursosdigitales/2020/04/27/la-ruleta-de-las-emociones/
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i. Marcamos nuestras huellas digitales; las observamos con lupas.  

j. Jugamos con una aplicación que permite el armado de un rompecabezas del cuerpo 
humano17 en las tablets; vamos nombrando las partes. 

k. Dialogamos sobre la importancia de la salud, de estar sanos y acerca de cuáles son las 
medidas preventivas para evitar enfermedades -como el coronavirus-.  

l. Conversamos acerca de acciones que podemos poner en práctica para conservar la salud.  

ll. Jugamos a los médicos y pacientes, en el escenario 
lúdico del hospital. 

Evaluación: Se realiza a través de la descripción de la 
situación de cada alumno en referencia a los campos 
formativos y competencias, sus logros y dificultades, lo que 
conocen y logran hacer. 

La herramienta fundamental para realizar este 
seguimiento es la observación directa y constante de las 
acciones y reacciones de los niños. La atención está puesta 
en los caminos que recorre cada niño para construir sus 
aprendizajes, sin perder de vista los logros comunes, 
previstos en la planificación. 

En este proceso de monitoreo continuo de evaluación de 
logros específicos, los criterios a considerar son: 

� Participa de las actividades. 

                                                            
17 Por ejemplo: Partes del cuerpo, para niños (Bergman App.2022) puede descargarse gratuitamente de 
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.appsbergman.corpohumano&pli=1  

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.appsbergman.corpohumano&pli=1
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� Interfiere en las actividades de sus pares. 

� Identifica partes de su cuerpo y funciones. 

� Reconoce partes en una representación de la figura humana. 

� A sus dibujos logra realizarles ojos, brazos, piernas.  

� Expresa con su cuerpo los movimientos que se le indican. 

� Expresa verbalmente sentimientos y emociones. 

� Representa gráficamente las emociones. 

2. Etapa de implementación de la secuencia  

Algunas de las notas consignadas en el cuaderno de bitácora, a modo de relecturas de la 
experiencia: 

     
Recibimos mucha colaboración por parte de las familias 
a la hora de aportar materiales e, incluso, involucrarse 

en el día a día de la clase. Por ejemplo, al compartir 
imágenes del crecimiento de sus hijos para poder 

analizar el paso del tiempo. 

 La propuesta está incorporando 
de forma transversal el proyecto 

institucional de ESI y poniendo en 
práctica el aula digital a través 

del uso de TIC. 

     
Como pendiente queda 

desarrollar una secuencia en 
la que trabajemos, 

específicamente, salud bucal. 

 Utilizar las tablets como recurso ayuda a que el grupo se 
inicie en el uso del aula digital, que conozcan qué 

elementos la componen, cuáles son sus normas de uso y 
cuidados; fomenta el trabajo colaborativo y de a grupos. 

   
Para definir la propuesta tuve que hacer una selección de contenidos primordiales ya que el 

tema El cuerpo abre muchas posibilidades para ahondar en diferentes contenidos, muchos de 
los cuales van a quedar pendientes para seguir trabajándose en unidades posteriores o en 

próximos años. 

 
La actividad del escenario lúdico del hospital es muy enriquecedora: puedo observar cómo los 
niños y niñas se ponen en los roles de médicos y enfermos, reconociendo algunos elementos 
que utilizan, como termómetros, estetoscopios, jeringas, e identificando para qué sirve cada 

uno de ellos. Es muy interesante ver algunas propuestas de los niños en este juego que no 
estaban previstas desde un comienzo, como recetar remedios a sus compañeros a través de 

escritura exploratoria. 

 
Faltó tiempo para profundizar en las emociones;  podría hacer una secuencia corta para 

ahondar en este contenido. 
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Síntesis de logros: La propuesta obtuvo los resultados esperados y resultó un puntapié inicial 
para trabajar otras secuencias posteriores, como un taller realizado con la fonoaudióloga sobre 
las partes de la boca, el lenguaje oral, el uso del chupete y la mamadera. 

Los niños lograron diferenciar y verbalizar las partes externas del cuerpo humano y algunas de 
sus funciones, incorporaron hábitos saludables como el lavado de manos, identificaron el rol 
que cumplen los médicos en el cuidado de la salud y algunos de los comportamientos que se 
requieren para mantenerse saludables. 

Se trabajaron también las emociones que se producen en nosotros, qué situaciones las 
originan, cómo actuar ante ellas y la importancia de expresarlas.  

Además, rescato de la propuesta que los niños de la sala pudieron iniciarse en el uso de TIC a 
través de la incorporación de tablets en algunas actividades; trabajaron con ellas en equipos y 
de forma colaborativa, siendo la primera vez que las integran como recurso a una propuesta 
pedagógica de esta sala. 
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7. Personajes de cuentos 

Carolina Percario Neder  
Jardín Municipal Portal de Belén 

 

Campo de conocimiento: Lengua y Literatura. 

Sala: Cuatro años. 

Contextualización: El grupo está compuesto por veintidós  niños y niñas; la mayoría de ellos ya 
se conoce.  

Los niños y niñas son curiosos, participativos; les gusta explorar el entorno y trabajan con gran 
entusiasmo en las actividades propuestas. Aun así es necesario motivarlos antes de cada 
actividad ya que hay niños y niñas que, en una primera instancia, se niegan o prefieren no 
participar, aunque luego de observar a sus compañeros y compañeras se incorporan a la tarea. 

Es un grupo que se expresa espontáneamente con la docente y con el resto de compañeros y 
compañeras. La mayoría comunica fácilmente sus experiencias, vivencias y necesidades a 
través del habla; una minoría del grupo prefiere comunicarse a través de gestos, con palabras 
sueltas o frases cortas. Los momentos de diálogo se dan con mayor frecuencia durante la 
iniciación de la jornada, en la “Ronda de charlatanes”,  momento de la tarea en el que los 
niños y niñas demuestran gran interés por ser escuchados y participar de conversaciones; en 
estas instancias es preciso recordar que debemos escucharnos, que todos vamos a hablar, 
porque comienzan a gritar para hacerse escuchar. La docente incentiva mediante preguntas a 
aquellos niños y niñas que prefieren quedarse en silencio, obteniendo –la mayoría de las 
veces– una respuesta positiva de su parte. Para consolidar estas capacidades se continúa 
trabajando sobre el desarrollo de estos espacios de escucha compartida, haciendo hincapié en 
la importancia de escuchar al otro y de esperar a que termine el compañero o compañera para 
hablar.  

En particular, disfrutan del momento literario y de la narración de cuentos, pero es necesario 
generar un clima de escucha, de tranquilidad, antes de comenzar a narrar o leer.  

Presentación: Se diseña esta secuencia didáctica teniendo en cuenta la valoración efectuada 
durante el período de inicio que diagnostica la oportunidad de implementar, 
sistemáticamente, situaciones de enseñanza que involucren a niños y niñas en la expresión 
oral. Se fundamenta en la idea de que la oralidad en el nivel inicial juega un papel 
fundamental, ya que es a través de ella que niños y niñas aprenden a comunicar, contar, 
expresar ideas, emociones, pensamientos, etc.; por esto, es importante fomentarla  a través 
de recursos novedosos, llamativos, que inviten e incentiven a niños y niñas a hablar y a 
desarrollar las capacidades derivadas del uso de esta comunicación oral. Y, en paralelo, se pide 
a las familias que acompañen estas prioridades desde cada casa, propiciando momentos de 
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encuentro para dialogar, escuchar, preguntar, expresarse… en las diferentes situaciones de la 
dinámica hogareña. 

1. Etapa del diseño de la propuesta de enseñanza 

Objetivos: Que los niños y niñas puedan: 

− Disfrutar de escuchar cuentos, narraciones. 
− Realizar intervenciones espontáneas sobre lo escuchado. 
− Afianzar el desarrollo  de su lenguaje oral. 
− Adquirir mayores posibilidades de expresión verbal. 

Capacidades fundamentales: Desarrollo de la oralidad. Pensamiento crítico y creativo. 

Aprendizajes y contenidos: Producción de textos orales, formulación de preguntas y 
respuestas, planteo de relatos simples. Verbalización, exploración y progresiva apropiación de 
nuevas palabras para expresar qué es, cómo es, qué hace. Descripción de imágenes. 

Tiempo: Meses de mayo, junio… y continúa. 

Secuencia de actividades: 

Propuesta 1: Que llega el lobo 

a. A lo largo de distintos días vamos 
compartiendo la lectura de: Un lobo así de 
grande (Louis-Lucas, N. y Aertssen, K. 2005. 
Océano Travesía), Un cuento ¡grrr!  (Bialet, 
G. 2018. Editorial Norma), Loboferoz 
(Patacrúa y Chené Gómez. 2006. OQO 
Editora), Lobo (Douzou, O. 1999. Fondo de 
Cultura Económica) y Virginia Lobo (Maclear, 
K. y Arsenault, I. 2012. Ediciones La Bestia 
Equilátera).  

b. En cada caso, dialogamos sobre cómo es 
el lobo en ese cuento y cómo se siente (feliz, enojado, triste, confundido, enamorado, etc.). 

c. Identificamos los otros personajes de cada cuento; los caracterizamos y comparamos entre 
sí y con el lobo. 

d. Conversamos: El lobo, ¿es malo en este cuento? ¿Por qué será? 

e. Elegimos un cuento y le cambiamos el final. 

f. Hacemos la careta del personaje del cuento Lobo. La pintamos con crayones, la recortamos.  
Los niños y niñas se la llevan a su casa para jugar con ella. 
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g. Integramos la careta al juego: Juguemos en el bosque18. Repetimos dos o tres veces.   

Propuesta 2: Abracadabra 

h.  A lo largo de una semana de trabajo compartimos la canción La bruja Cereza es la más 
traviesa (Wright, D. 2019)19 y los cuentos Yo soy una bruja (Shua, A. 2007. Emecé Editores) y  
Disculpe… ¿es usted una bruja? (Horn, E. 2020. Editorial Norma). 

i.  Conversamos: la bruja, ¿es la misma en los cuentos y en la canción?  ¿Qué hace en este 
cuento? ¿Es lo mismo que en las otras historias? 

j.  Describimos los lugares que aparecen en cada historia.  

k.  Hacemos un títere de bruja utilizando una bolsita de papel madera. Le agregamos 
sombrero, ojos, boca, cabello y todo aquello que se les ocurra a niñas y niños. 

l.  Inventamos palabras para hacer magia; por ejemplo: Chimpumchimpúm, que te conviertas 
en atún.  

Propuesta 3: Monstruos por aquí y por allá 

ll.  Desarrollamos una agenda literaria compuesta por cuatro cuentos protagonizados por 
monstruos: Cómo reconocer a un monstruo (Roldán, G. 2010. Thule Ediciones)20, Donde viven 

                                                            
18 La dinámica está presentada en la ponencia Cuento con lobos, de María Soledad Sánchez, en p. 18 de 
esta misma publicación. 
19 Está disponible en el canal de videos del autor: 
https://www.youtube.com/@douglaswright4784/videos; específicamente, en: 
https://www.youtube.com/watch?v=7SOIKME239Y&t=6s  
20 Una versión digital está incluida en el sitio web del Ministerio de Educación de la provincia de 
Catamarca: https://www.catamarca.edu.ar/plataforma_educativa/wp-
content/uploads/2021/04/como_reconocer_a_un_mounstro.pdf 

https://www.youtube.com/@douglaswright4784/videos
https://www.youtube.com/watch?v=7SOIKME239Y&t=6s
https://www.catamarca.edu.ar/plataforma_educativa/wp-content/uploads/2021/04/como_reconocer_a_un_mounstro.pdf
https://www.catamarca.edu.ar/plataforma_educativa/wp-content/uploads/2021/04/como_reconocer_a_un_mounstro.pdf
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los monstruos (Sendak, M. 2009. Editorial Kalandraka)21, ¡Fuera de aquí, horrible monstruo 
verde! (Emberly, E. 2008. Océano Travesía)22 y La isla del pequeño monstruo negro-negro  (Cali, 
D. y Giordano, P. 2009. Editorial Adriana Hidalgo). 

m.  Describimos  las características de los monstruos en cada cuento. 

n.  Conversamos: ¿Existen los monstruos? ¿Es nuestra imaginación?  

ñ.  Usamos la imaginación y creamos nuestro propio monstruo usando una hoja y témperas. El 
niño y niña,  con ayuda de la seño,  coloca un poco de témpera en el medio de la hoja con una 
cucharita;  luego, dobla el papel y presiona juntando las dos mitades. Abrimos la hoja y 
dejamos secar la mancha que se formó. Una vez seco, ¡a completar nuestro monstruo!  

o.  Le ponemos un nombre y lo compartimos con los compañeros y compañeras a través del 
dictado a la seño. Comparamos cada nombre con otras palabras conocidas. 

p.  Bailamos: Canticuénticos (2017). La cumbia del monstruo de la laguna. 
https://www.youtube.com/watch?v=UQW1C8j0FZo. Realizamos los movimientos que va 
expresando la canción.  

Propuesta 4: Miau, miau 

q.  Vamos leyendo, secuenciadamente, a lo largo de los días de clase, los libros: Milo el gato 
malo (De Giorgi, S. y Bernatene, P. 2013. Riderchail Ediciones Literarias), Mira en la noche… 
(Jousselme, C. 2016. Catapulta Editores), Federico, ¿cómo hacés ese ruidito? (Arias, L.  s. f. 
Editorial Calibroscopio), Mateo y su gato rojo (Rocha, S. y Mancilla Prieto, L. 2010. Del Naranjo) 
y Una gata ética (Fernández, L. s. f. Editorial Cántaro). 

r.  Caracterizamos al gato en cada uno de los cuentos: ¿Cómo es? ¿Qué hace? 

s.  Conversamos: ¿Algún niño o niña tiene gato? ¿Cómo es? ¿Es parecido al de alguno de los 
cuentos? 

t.  Compartimos cuál de todos los cuentos les gustó más y por qué. Hacemos una votación para 
saber cuál fue el que más gustó. 

u.  Nos pintamos los bigotes de gato. 

v.  Representamos y cantamos la canción: Pescetti, L. (2011). Dos gatos.  
https://www.youtube.com/watch?v=KnboYx06qNY.  

 

                                                            
21 Puede encontrarse un audiolibro de este cuento en el Portal Educativo Educ.Ar: 
https://www.educ.ar/recursos/151621/donde-viven-los-monstruos-de-maurice-sendak-audiolibro; se 
trata de un recurso aportado por la Comisión Nacional de Bibliotecas Populares (CONABIP) en 2020 
como Creative Commons, de distribución no comercial. 
22 Se accede a una versión digital del libro en el sitio web de la Universidad de Cantabria, España: 
https://web.unican.es/unidades/escuela-infantil/Documents/fuera%20de%20aquí%20horrible%20  

https://www.youtube.com/watch?v=UQW1C8j0FZo
https://www.youtube.com/watch?v=KnboYx06qNY
https://www.educ.ar/recursos/151621/donde-viven-los-monstruos-de-maurice-sendak-audiolibro
https://web.unican.es/unidades/escuela-infantil/Documents/fuera%20de%20aqui%CC%81%20horrible
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Propuesta 5: Los esqueletos 

w.  Escuchamos y observamos el libro Chumba la cachumba (1996. Ediciones Ekaré).  

x.  Bailamos la canción: Ediciones Ekaré (2021). Chumba la cachumba 
https://www.youtube.com/watch?v=CYRRqE-ijKE&t=11s. Tratamos de ir haciendo lo que dice, 
con gestos y expresiones. 

y.  Compartimos el cuento Anacleto, el esqueleto inquieto. Un paseo por el parque (Sotelo, R. y 
Wright, D. 2007. Editorial Atlántida). Para escucharlo, armamos un refugio o buscamos un 
lugar oscuro de la sala.  

z.  Armamos un rompecabezas de esqueleto gigante. 

a’.  Para culminar la secuencia inventamos, entre todos, nuestro propio cuento. Elegimos los 
personajes (podemos elegir personajes de las propuestas anteriores), lugares, elementos y la 
secuencia de la historia. La docente va escribiendo algunas palabras clave de la historia a partir 
del dictado de los niños y niñas.  

b’.  Dibujamos las diferentes partes del cuento, por grupo.  

Evaluación: La evaluación se realiza de modo constante y se registra semanalmente; además, 
se concreta una evaluación sumativa al terminar cada una de las cinco propuestas.  

Se tienen en cuenta indicadores como:  

� Participación en diálogos e intercambios. 

� Capacidad para expresar lo que sienten, piensan, desean. 

� Intervención en actividades. 

� Descripción de imágenes. 

Entre otros. 

2. Etapa de implementación de la secuencia  

Algunas de las notas consignadas en el cuaderno de bitácora, a modo de relecturas de la 
experiencia: 

[Las familias participan] en algunas actividades específicas como, por ejemplo, jugar con la 
careta del lobo. Igualmente considero que es posible trabajar todavía más en conjunto, 

propiciando espacios de encuentro entre los niños, niñas, sus familias y yo. 

     
Los tres contenidos propuestos se están llevando a cabo, relacionados unos con otros. 

[Advierto que] el que más tiene protagonismo es “Descripción de imágenes”. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=CYRRqE-ijKE&t=11s


                       
 
 
 

 

39 
 

 

 

En mi cuaderno personal voy registrando cómo es la participación de cada niño y niña en las 
actividades propuestas. 

 

 
Las actividades que se tornan 

más dificultosas son aquellas en 
las que los niños y niñas 

verbalizan rasgos del personaje 
del cuento para luego dictar la 

palabra. 

 Las actividades propuestas resultan motivantes y 
llamativas para los niños y niñas, quienes ante cada 

nuevo cuento leído se muestran participativos, 
describiendo personajes, lugares y objetos; y, en 

muchas ocasiones, comparando con cuentos leídos 
con anterioridad. 

     
La agenda literaria resulta un muy buen recurso, ya que sirve para anticipar a los niños y niñas 
qué vamos a leer. Ellos mismos acuden a la agenda, recordando qué día es y qué cuento nos 

toca narrar.  
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8. Recreando el mar 

Luciana Vanesa Danieli 
Jardín Municipal Casita del Hornero 

 

Campos de conocimiento: Ciencias Sociales, Ciencias Naturales y Tecnología. Educación 
Artística. Lenguaje y Literatura. Matemática. 

Sala: Tres años. 

Presentación: El Diseño curricular de nuestra provincia plantea que: “Toda manifestación 
artística con la que el niño se contacta pasa a formar parte de su mundo de experiencias y 
sensaciones (…). Corresponde a la Educación Inicial dar comienzo al proceso sistemático de 
desarrollo de la capacidad de apreciación del hecho artístico y generar oportunidades para la 
manifestación de la creatividad, la sensibilidad, el pensamiento, la imaginación y la 
comunicación con otros. Los lenguajes artísticos –idioma de las imágenes, los sonidos, el 
movimiento, el gesto y la palabra– son propicios para la expresión corporal, dramática, musical 
y plástica. Constituyen una invitación a explorar, preguntar, encontrar respuestas, descubrir 
formas y orden, reestructurar relaciones y establecer otras nuevas.” (Gobierno de Córdoba, 
Ministerio de Educación, 2011, p. 65) 

A partir de este marco, es posible reconocer que los niños/as observan el mundo e interactúan 
con él con mucha curiosidad, por lo que por medio de esta secuencia trataremos de acercarlos 
a un contexto desconocido,  guiando esa curiosidad hacia distintas atracciones que se 
presentan pero que aún no son conocidas por ellos/as, en este caso… en el mar. 

En esta propuesta,  incorporamos el uso de TIC para acercarlos a una realidad lejana,  
generando espacios transversales donde cuestiones interesantes se pueden analizar desde 
diferentes saberes, combinando campos de conocimiento y ampliando, así, las posibilidades de 
conocer el mar, sus características y los animales que habitan en él.  

El proyecto culmina en el mes de septiembre, en la Semana de los lenguajes artísticos, en la 
que se realiza una muestra de todo lo aprendido por los niños/as, encuentro al que concurren 
las familias. 

1. Etapa de diseño de la propuesta de enseñanza 

Objetivos:  

− Apropiarse progresivamente de la palabra como medio para nombrar y significar el 
mundo. 

− Expresar y compartir ideas, experiencias y preferencias, demostrando interés por ser 
escuchado y entendido. 

− Fortalecer su vínculo con la literatura a través de la escucha de narraciones y lectura de 
cuentos. 
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− Afianzar su placer por el hacer, mostrando creciente intencionalidad en los procesos de 
creación.  

− Disfrutar mirando, observando  y tomando contacto con diversos tipos de imágenes 
visuales, construyendo significados personales. 

− Desarrollar su imaginación y fantasía a través de la expresión corporal y teatral. 
− Ampliar la noción de ambiente, comenzando el reconocimiento de la diversidad natural. 
− Reconocer algunos animales que habitan el mar. 
− Explorar el número en contextos de juego y en situaciones cotidianas. 
− Cuantificar y comparar  colecciones pequeñas, por percepción o por conteo. 

Contenidos: Lenguaje y Literatura: Exploración y progresiva apropiación de nuevas palabras 
para decir qué es, cómo es, qué hace. Relato, para dar a conocer sucesos imaginarios a otros, 
respetando una secuencia narrativa básica. Escucha atenta y construcción de sentido con 
adecuación a diferentes propósitos de comprensión. Educación Artística: Plástica: 
Identificación de colores, formas y texturas en diferentes objetos, imágenes y figuras. 
Exploración de diversas formas de representación plástica (dibujar, pintar, grabar, modelar y 
construir). Educación Artística: Lenguaje Teatral: Exploración progresiva del “como si fuera un” 
animal, objeto, personaje, etc. Participación activa en propuestas lúdicas mediadas por 
tecnología digital. Ciencias Naturales: Reconocimiento e identificación de animales acuáticos.  
Iniciación en la noción de diversidad de los seres vivos que habitan en el mar: peces, pulpos, 
tortugas de mar, medusas, delfines, ballenas, etc. Matemática: Exploración del uso del número 
en contextos de juego y en situaciones cotidianas. Cuantificación de colecciones pequeñas, por 
percepción o por conteo. 

Capacidades fundamentales: Oralidad, lectura y escritura: Escuchar con atención y 
comprender los aspectos verbales, paraverbales y noverbales de la intervención oral de otra 
persona (exposiciones del docente, de otros compañeros, charlas, conferencias, debates…). 
Buscar, recopilar y procesar información con diversos propósitos, en diversas fuentes y 
soportes, integrando TIC.  Relatar, describir, explicar, argumentar con diferentes propósitos, 
frente a los demás.  Pensamiento crítico y creativo: Recurrir a fuentes de consulta para 
crear/fortalecer/argumentar opiniones propias, interpelar las de otros, dialogar con ellas. 
Utilizar el potencial comunicativo que tienen las TIC 
para expresar posicionamientos, construir 
propuestas, realizar intervenciones, entre otros. 

Tiempo: Mes de setiembre. 

Secuencia de actividades:  

a. Como actividad disparadora, se presenta el 
cuento La ola (Lee, S. 2008. Bárbara Fiore Editora)23, 
que narra la historia de una niña y el mar. Se utiliza 

                                                            
23 Una versión digital está disponible en el sitio web educativo de la Comunidad Autónoma de  Canarias, 
España: https://www3.gobiernodecanarias.org/medusa/edublog/ceipplacidofleitas/wp-
content/uploads/sites/117/2021/03/cuento-con-3o-b-1-1.pdf  

https://www3.gobiernodecanarias.org/medusa/edublog/ceipplacidofleitas/wp-content/uploads/sites/117/2021/03/cuento-con-3o-b-1-1.pdf
https://www3.gobiernodecanarias.org/medusa/edublog/ceipplacidofleitas/wp-content/uploads/sites/117/2021/03/cuento-con-3o-b-1-1.pdf
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el cielorraso de la sala para proyectar sus imágenes, acompañándolas por un ambiente sonoro 
de olas y gaviotas.  

b. Se presentan obras del pintor Joaquín Sorolla, explicándose algunos rasgos del artista: 

 

Se invita a cada niño/a, a conversar acerca de lo observado: ¿Qué vemos en las obras?24 ¿Qué 
es el mar? ¿Conocen el mar? ¿Qué observan en la imagen? ¿Qué colores utiliza? ¿Con qué  
pintó el cuadro?  

c. Se propone la realización de una obra de arte sobre soporte 
grande (hoja A3). Los niños/as recrean un mar con témperas, 
integrando harina para dar relieve a los colores blanco y azul,  
utilizando las manos.  

Los niños/as son invitados a mezclar los colores y a observar 
las diferentes tonalidades producidas. 

Una variante de esta técnica integra enduido coloreado con 
témperas, trabajándoselo sobre cartón. 

d.  En el escenario lúdico “Fondo de mar”, con luz negra y 
elementos fluorescentes, se invita a los niños/as a moverse al 
ritmo de la música. 

e. Se envía un mensaje a las familias solicitando una imagen 
de un animal que vive en el mar. 

Se observan las fotografías enviadas por las familias de cada 
alumno/a; se dialoga sobre el nombre de los animales.  

                                                            
24 La imagen que aquí se incluye corresponde a Paseo a orillas del mar (1909) y está disponible con 
acceso público en la Fundación del Museo Sorolla, https://www.youtube.com/watch?v=nHshT0MwyBI. 
Las otras imágenes que se comparten con los niños/as muestran mares y mares embravecidos. 

https://www.youtube.com/watch?v=nHshT0MwyBI
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Se arma un friso con todas las imágenes. 

f. Se propone a los niños/as realizar una ruleta de animales marinos a partir de imágenes 
disponibles en el friso de la sala. 

Para esto, la docente ha preparado hojas impresas con las imágenes de los animales incluidos 
en la ruleta, repetidas muchas veces. 

Cada niño/a hace girar la ruleta –que le indica un animal– y tira el dado de la tablet –que 
señala cuántos de esos animales va a pegar en la hoja en la que pintó el mar–. 

Los animales que van siendo señalados en la ruleta son identificados por su nombre y ubicados 
en la hoja asignada a cada estudiante. 

g. Se observa el video: Safari Kids (2018). Animales marinos para niños. 
https://www.youtube.com/watch?v=wAvGuJAAAM0.  

h.  Se crea una mesa sensorial marina con arena cinética, conchas, 
piedras, estrellas de mar, caracolas, etc. Los niños/as experimentan 
con ella. Con las tablets se recrean sonidos de mar para ambientar la 
tarea.  

i.  Se propone hacer calcos de caracoles y elementos del mar con 
masa.  

Se dejan secar y luego se colorean con témperas.  

j. Nuestra sala se convierte en un túnel submarino, utilizando telas 
azules y siluetas de peces negras. En este escenario lúdico, los 
niños/as juegan a ser animales marinos, nombrando qué animal es 
el elegido e imitando sus movimientos.  

Variante: con la utilización del proyector se transforman las paredes 
de la sala en el fondo del mar, como si los niños/as estuvieran 
sumergidos, buceando en busca de animales acuáticos.  

k. La docente muestra diferentes materiales a los alumnos/as: una 
botella, colorante azul, aceite, piedritas, arena, peces de plástico 
chiquitos y agua. Les cuenta que van a crear un pequeño mar dentro 
de esta botella. Cada niño/a, con ayuda del docente, arma su 
botella.  

Una vez que está terminado “el mar”, lo comparte con sus 
compañeros/as para que pueda ser observado más 
detalladamente.  

l. Con una bolsa de nylon se arma una medusa que se hace flotar en 
una botella con agua coloreada.  

https://www.youtube.com/watch?v=wAvGuJAAAM0
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ll. Se convoca a los niños/as a pescar peces de colores con imanes pegados en la caña y a 
realizar una rayita en una hoja por cada pez que logran sacar. 

m. Se efectúa una competencia entre grupos con los mismos recursos que los integrados a la 
actividad anterior. Al finalizar la captura de todos los peces, los niños/as comparan quién 
pescó más, realizando cotejo de marcas o contando para saber qué grupo obtuvo más peces.  

n. Se presenta una banda numérica del 1 al 5. Se los/as consulta: ¿Dónde te parece que dice la 
cantidad de peces que sacaste? ¿Cómo podemos registrar o marcar que sacaste ese número? 

ñ. Con una tablet o mesa de luz cada tres niños/as, se proyectan imágenes relacionadas con la 
vida en el mar. Se analizan en conjunto. 

o. Se presentan siluetas de peces y medusas realizadas con cartulina negra. Se les entrega 
papel barrilete de colores para que realicen desgarrado y peguen en las siluetas. 

En hojas blancas pintan un fondo con rodillos y témperas aguadas de colores celeste y azul.  

En estas hojas se pega la silueta marina negra.  

Se observa su efecto en la mesa de luz.  

p. Se invita a las familias de los niños/as a narrar historias referidas al mar; por ejemplo: 
Federico y el mar (Montes, G. 1995. Editorial Kapelusz) o Monigote en la arena (Devetach, L. 
2011. Ediciones Santillana). 

q. Se escuchan canciones que nos hablan de olas, mar, arena; por ejemplo: Disney 
Latinoamérica (2015). Bajo el mar. https://www.youtube.com/watch?v=DDSerADikPg; o: ABC 
Sounds (2012). En el fondo del mar. https://www.youtube.com/watch?v=X9oUmoyF6MM.   

Se invita a los niños/as a imitar los movimientos con el acompañamiento de sábanas, telas. 

r. Se prepara la muestra de los trabajos realizados, la que va a exponerse en el marco de la 
Semana de los lenguajes artísticos. 

  

 

https://www.youtube.com/watch?v=DDSerADikPg
https://www.youtube.com/watch?v=X9oUmoyF6MM
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Evaluación: Se realiza a través de la observación de conductas y de su registro: 

− Registro de anticipaciones de los niños/as frente a cada situación problemática. 
− Observación de la participación e interés de los niños/as. 
− Observación de las producciones de los niños/as. 

2. Etapa de implementación de la secuencia  

Algunas de las notas consignadas en el cuaderno de bitácora, a modo de relecturas de la 
experiencia: 

Cuando analizamos la diversidad de los seres 
vivos que habitan en el mar los niños/as 

seleccionan el pez payaso y el cangrejo para 
investigar, como iniciativa que integro en la 

secuencia. 

 La consigna que muestra mayor 
dificultad para los alumnos/as es la del 

juego de la pesca,  debido a que su 
motricidad fina aún no les permite 

enganchar a los peces. 

     
Estoy incluyendo otras 

canciones que no estaban 
previstas en la planificación.  

 [Tomé la decisión de incluir la tarea de realizar] un 
video con el relato del cuento La ola por los niños/as, 

para presentar en la Semana de los lenguajes artísticos. 

     
Los objetivos planteados en la propuesta fueron alcanzados; los alumnos/as lograron 

identificar y nombrar el mar y los animales marinos, analizar obras de Joaquín Sorolla, explorar 
diferentes técnicas para representar el mar, identificar colores y optar por alguno de ellos para 

expresarse, explorar diferentes materiales, entre otras adquisiciones. 
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9. Siguiendo a una autora: María Elena Walsh 

María Soledad Vallejo 
Jardín Municipal Ruiditos 

 

Campo de conocimiento: Lenguaje y Literatura. 

Sala: Cuatro años. 

Contextualización: El grupo está conformado por diecinueve estudiantes. Es un grupo muy 
energético que elige juegos que, en su mayoría, implican mucha actividad corporal. Su 
dinamismo exige la variación de propuestas y juegos por los cortos períodos de atención de 
que disponen. También son de su preferencia los juegos de construcción, modelar con masa, 
dramatizar, escuchar música, bailar con el uso de objetos. 

Los entusiasman las lecturas y narraciones realizadas en la sala, animaciones a la lectura y 
observación de cuentos del rincón literario. 

Presentación: Partiendo de estos rasgos presentes en los niños y niñas, hemos decidido llevar 
a cabo esta secuencia didáctica a través de la cual se pretende recuperar la comunicación por 
medio de palabras mediante el espacio de la literatura como experiencia estética para el 
fortalecimiento de la expresión oral. 

El acercar a los niños y niñas al mundo de las palabras a través de las prácticas sociales en 
torno a la literatura, en esta mezcla de realidad y fantasía, a través de imágenes, 
onomatopeyas, sonidos, etc., les va a permitir el encuentro con una fantasía conectada con su 
propia imaginación y animada por los propios sentimientos, identificarse con las historias, 
canalizar miedos, resolver conflictos; se pretende no solo fortalecer su imaginación sino 
también su autoestima. 

Para el desarrollo de esta secuencia didáctica seleccionamos a María Elena Walsh, escritora y 
cantautora célebre argentina, cuya obra tan rica nos permite encontrarnos desde la música, la 
expresión corporal, la literatura y la poesía, siendo también disparadora de actividades del 
lenguaje plástico visual. 

1. Etapa de diseño de la propuesta de enseñanza 

Objetivos: 

− Desarrollar capacidades lingüísticas como la expresión oral y la comprensión auditiva. 
− Desarrollar y fortalecer su confianza respecto de sus propias capacidades expresivas y 

comunicativas a través del lenguaje oral. 
− Verbalizar ideas cada vez más completas y coherentes. 
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Aprendizajes y contenidos: Construcción progresiva de nociones referidas a los actos de leer y 
escribir, funciones y propósitos de la lengua escrita. Desarrollo progresivo de la atención, 
observación, imaginación y percepción en propuestas con o sin objetos. 

Secuencia de actividades: 

a.  Retomamos el cuento compartido a través de teatro de sombras durante la Jornada del Día 
del Libro: Murrungato del zapato (Walsh, M. E. 2023. Alfaguara). Recordamos la experiencia 
vivida.  

Exploramos el libro. Los niños y niñas escuchan su lectura. Reconstruimos la historia de 
Murrún, con sus escenas principales. 

b.  A través de imágenes conocemos a la autora María Elena 
Walsh. Compartimos: ¿Quién es? ¿Qué hace? ¿Dónde vive? 

c.  Recortamos pintamos y armamos un títere de varilla. 

d.  Jugamos con su silueta a hacer sombras. 

e.  Escuchamos Canción del Jacarandá (Walsh, M. E. y Ortega, 
P. 1966)25. 

f.  Agregamos  las canciones y cuentos que vamos conociendo 
en el afiche donde incluimos datos de la autora. 

g. A partir de la canción, realizamos expresión corporal con 
tiritas de papel crepé que luego pegamos en una hoja. 

h. Escuchamos Canción de bañar la luna (Walsh, M. E. 
1963)26.  

Oralmente, reconstruimos partes de la canción. 

i.  Observando el video registramos imágenes de distintas 
escenas. 

j.  En grupos, niños y niñas dibujan escenas distintas. 

k.  Con ayuda de la docente escribimos palabras que 

                                                            
25 Puede consultarse la animación: Canal Paka Paka (2012). Canción del Jacarandá. Serie: Música para 
imaginar. Ministerio de Educación de la Nación. https://www.educ.ar/recursos/114489/cancion-del-
jacaranda  
También la versión del Coro de Niños del Teatro Colón, de Buenos Aires (Gobierno de la Ciudad de 
Buenos Aires. 2020. Serie: Músicos desde casa). https://teatrocolon.org.ar/es/colondigital/musicos-
desde-casa/cancion-del-jacaranda  
26 En el Portal Educativo Educ. Ar está disponible el video correspondiente a: Canal Paka Paka (2012). 
Canción de bañar la luna. Serie: Música para imaginar. Ministerio de Educación de la Nación.  
https://www.educ.ar/recursos/109577/cancion-de-banar-a-la-luna  

https://www.educ.ar/recursos/114489/cancion-del-jacaranda
https://www.educ.ar/recursos/114489/cancion-del-jacaranda
https://teatrocolon.org.ar/es/colondigital/musicos-desde-casa/cancion-del-jacaranda
https://teatrocolon.org.ar/es/colondigital/musicos-desde-casa/cancion-del-jacaranda
https://www.educ.ar/recursos/109577/cancion-de-banar-a-la-luna
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expresan lo que sucede en cada parte ilustrada. 

l.  Damos un orden a las ilustraciones, ajustándolo a lo escrito y 
cantado por María Elena Walsh y armamos un rotafolios con las 
producciones gráficas. 

ll.   Compartimos la lectura del cuento Don Fresquete (Walsh, M. 
E. 2012. Alfaguara)27. 

m.   Mostramos las imágenes del libro y niños y niñas, oralmente,  
reconstruyen la historia apoyándose en ellas.  

n.   Cantamos Manuelita, la tortuga (Walsh, M. E. 1962)28. 

ñ.   Luego de la lectura del cuento Y aquí se cuenta la maravillosa 
historia del gatopato y la princesa Monilda (Walsh, M. E. 2010. 
Cuentopos de Gulubú. Alfaguara)  creamos animales divertidos a 
partir de imágenes de animales reales. 

o.   Realizamos un video en el que los niños y niñas expresan 
quién es María Elena Walsh, cuáles son los cuentos que escribió 
y sus canciones, y realizan el relato de uno de los cuentos. 

p.   Presentamos lo trabajado en la Feria del libro. 

Evaluación: Se realizan observaciones directas de cada niño y 
niña.  También registros fotográficos de distintos momentos de 
las actividades. Se confrontan unas y otras evidencias con los 
objetivos planificados. 

2. Etapa de implementación de la secuencia  

Algunas de las notas consignadas en el cuaderno de bitácora, a modo de relecturas de la 
experiencia: 

Los niños y niñas cuentan quién es la autora, qué libros escribió, de qué tratan las historias de 
algunos de los cuentos, quiénes son sus personajes (…) participan en actividades recreativas y 

grupales realizando expresiones corporales y gráficas (…); lo que aún está en proceso de 
construcción es la expresión escrita con mi ayuda. 

 

                                                            
27 Una versión digital del cuento –sin el formato original– se encuentra en el sitio web del Plan de 
Lectura y Escritura de Mendoza: Dirección General de Escuelas. S. f. https://www.mendoza.edu.ar/wp-
content/uploads/2019/05/2do-grado-Don-Fresquete.pdf. 
28 Canal Paka Paka (2012). Manuelita, la tortuga. Serie: Música para imaginar. Ministerio de Educación 
de la Nación. https://www.educ.ar/recursos/109576/manuelita  

https://www.mendoza.edu.ar/wp-content/uploads/2019/05/2do-grado-Don-Fresquete.pdf
https://www.mendoza.edu.ar/wp-content/uploads/2019/05/2do-grado-Don-Fresquete.pdf
https://www.educ.ar/recursos/109576/manuelita
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Pudieron vincular los componentes de 
las historias, realizar descripciones 

breves de los personajes (cómo son, 
qué hacen), relatar lo que pasa en 
cada secuencia, ordenar escenas, 
identificar qué pasó antes y qué 

después. 

 … ajustaría la consigna de crear un nuevo 
personaje a partir del gatopato; me parece 

preferible que, en lugar de darles imágenes, sean 
los niños y niñas los encargados de buscar y 

recortar imágenes de partes de animales o que 
sean ellos quienes las dibujen, para componer un 

animal diferente. 
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10. Somos pintores como Milo Lockett 

Johana García 
Jardín Municipal Mafalda 

 

Campo de conocimiento: Educación Artística: Plástica. 

Sala: Tres años. 

Contextualización: El grupo está conformado por veinte alumnos. Aproximadamente la mitad 
del grupo realizó la sala de dos años durante 2021. 

Es un grupo activo, participativo. Algunos niños son deambuladores, poseen un período de 
atención relativamente corto, demuestran entusiasmo e interés en el desarrollo de diversas 
actividades, sobre todo las que refieren a la manipulación de materiales que implican dibujar o 
pintar. Manifiestan interés frente a diferentes herramientas de trabajo, incorporando 
paulatinamente hábitos relacionados al orden y limpieza de los materiales.  

Presentación: Se observa que los niños de la sala están en proceso de reconocimiento de los 
colores y de la imagen visual como parte de su vida cotidiana;  por eso, se prevé desarrollar 
una secuencia didáctica que implica un intercambio fluido de materiales, con el color como 
protagonista. 

Esta secuencia, además, responde a las características del grupo de alumnos que, en su 
totalidad, demuestra particular curiosidad por las actividades que refieran a lo artístico y a la 
manipulación de diferentes elementos de trabajo.  

La implementación de este proyecto busca que los 
niños logren el interés y la predisposición para 
desenvolverse en las diferentes actividades plásticas 
y que, mediante nuestra intervención, puedan 
participar, disfrutar y vincularse con crear, hacer y 
aprender. Porque nuestra tarea como personas 
adultas es presentarles el mundo a los niños y 
ayudarlos a comprenderlo y representarlo; y en la 
escuela, es el docente quien posibilita este proceso 
de abrir los ojos al mundo para conocer cada día 
más la realidad de la que son parte, de modo de 
percibir y ampliar el universo propio. 

Cuando un niño es estimulado desde el arte ve la forma como un medio de expresarse, no 
como un fin. Piensa en colores, piensa espacialmente, piensa en imágenes. 
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Así la Plástica se propone colaborar en el desarrollo integral de alumno a partir de prácticas 
que promuevan la expresión y el placer. Y para esto consideramos que las obras del artista 
plástico argentino Milo Lockett29 son particularmente adecuadas.    

1. Etapa de diseño de la propuesta de enseñanza 

Objetivos: 

− Desarrollar la creatividad y expresarse a través de las artes plásticas. 
− Explorar las posibilidades de los diferentes procedimientos, técnicas, modos y medios de 

trabajo, a través del contacto con materiales y herramientas. 
− Conocer obras de arte de artistas reconocidos. 

Aprendizajes y contenidos  Formas bidimensionales en las técnicas de dibujo y pintura. 
Formas tridimensionales en las técnicas de modelado y construcción. Observación de 
producciones plásticas de artistas. Uso y combinación de distintos materiales y herramientas 
relacionados con la pintura: témperas, esponjas, lanas, telas, botones, pinceles de diversos 
grosores. Identificación de sus características expresivas y de uso. 

Tiempo: La secuencia tiene una duración aproximada de dos meses y es trabajada dos veces 
por semana.  

Secuencia de actividades: 

a.  La sala se transforma en una exposición de algunas obras de Milo Lockett.  

   

Dialogamos acerca de lo visto.  

b.  Los alumnos observan nuevamente sus obras y seleccionan la que más les ha gustado.  

c.  Realizan un fondo de color sobre hojas blancas con técnica de esponjado. Luego, pegan 
papeles de colores. Finalmente, cada niño dibuja utilizando fibras negras; ese dibujo se recorta 
y se pega sobre el fondo ya diseñado. 

                                                            
29 Pueden consultarse más datos sobre su vida y su obra en su sitio web: 
https://www.tiendamilolockett.com.ar. Las imágenes de sus obras incluidas en la primera actividad de la 
secuencia también son tomadas de este espacio, publicadas por el artista. 

https://www.tiendamilolockett.com.ar/
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d.  Observamos un video del artista desarrollando su obra; por ejemplo: Milo Lockett visitó 
Neuquén para pintar un mural junto a cientos de niños (Télam. 2016. 
https://www.youtube.com/watch?v=1WgoGgUthBQ).  

Lo comentamos. 

e.  Escuchamos un texto extraído del libro Milo tiene coronita (Romano, M. 2012. Editorial 
Atlántida); por ejemplo, “La lluvia” o “Mi perro Peperino”30.   

Los alumnos comentan la obra; seleccionan la parte que más les ha gustado.  

Miramos la ilustración. 

 

f.  Los niños pintan con adhesivos de colores e hisopos sobre papel celofán. Luego se les 
pregunta si les gustó trabajar sobre ese material y si les resultó fácil o dificultoso hacerlo con 
esos elementos.  

g.  Con pinceles y cartuchos de fibras gastadas crean un fondo sobre cartulina blanca. Realizan 
una composición con trozos de cartón, lanas y botones. La dejamos secar. La pintamos con 
témperas de colores. Sobre este fondo, los niños realizan dibujos con fibra negra. 

h.  Con masa de sal realizan esculturas. Las dejamos secar y las guardamos para ultimar 
detalles con las familias.  

i.  ¡Nos preparamos para la muestra! Confeccionamos tarjetas de invitación para la muestra de 
arte a realizar en el Jardín, con convocatoria especial a las familias de los niños y abierta a toda 
la comunidad educativa.  

j.  El día de la muestra las familias trabajan junto con los niños sobre las esculturas realizadas;  
para esto se les ofrecen témperas de diferentes colores y pinceles de diversos tamaños para 
pintarlas.  

Luego los invitamos a que observen la exposición de los trabajos realizados.  

                                                            
30 La imagen forma parte de la red social de la empresa que publica el libro, Editorial Atlántida: 
https://es-es.facebook.com/EditorialAtlantidaLibros/photos/mi-perro-peperino-son-cinco-las-
patas/430419643654584/  

https://www.youtube.com/watch?v=1WgoGgUthBQ
https://es-es.facebook.com/EditorialAtlantidaLibros/photos/mi-perro-peperino-son-cinco-las-patas/430419643654584/
https://es-es.facebook.com/EditorialAtlantidaLibros/photos/mi-perro-peperino-son-cinco-las-patas/430419643654584/
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Evaluación: Se lleva a cabo a través de la observación y el registro. Se tiene en cuenta la 
actitud frente a las propuestas, respecto de su propia producción y la de sus compañeros, la 
posibilidad de poner en palabras la tarea realizada, y el manejo de los materiales y 
herramientas. 

2. Etapa de implementación de la secuencia  

Algunas de las notas consignadas en el cuaderno de bitácora, a modo de relecturas de la 
experiencia: 

Las consignas resultan de 
fácil comprensión para los 

alumnos.  

A veces es necesario repetir 
algunas actividades; por 

ejemplo, la observación de 
las diferentes obras de arte. 
Esto permite a los alumnos 

detenerse en ellas  y 
apreciar mejor sus 

características y detalles. 

 Todas las consignas 
son resueltas por el 

grupo de alumnos con 
entusiasmo y libertad 
(…). Es un grupo que 

se caracteriza por 
demostrar su interés 

en todo tipo de 
actividades 

relacionadas con la 
Educación Artística. 

 Los  elementos no conocidos 
por los alumnos  van siendo 
explorados con entusiasmo. 

 
Voy monitoreando los intereses 

de los niños a través de su 
observación frente a las 

diferentes propuestas, también 
mediante la indagación y la 
escucha de lo que los niños 

expresan sobre lo observado. 

 
Síntesis de logros: Transitar junto al grupo de alumnos esta propuesta de Educación Artística 
permitió que los niños logren expresar todo aquello que les provoca mirar las diferentes obras 
de Milo Lockett.  

Posibilitó, además, que los alumnos manipulen diferentes herramientas de trabajo, algunas 
conocidas por ellos, y otras nuevas y llamativas; estas fueron utilizadas con entusiasmo y 
libertad, ya que este grupo de alumnos se caracteriza por ser muy curioso, activo y 
participativo frente a las nuevas propuestas que se le ofrecen.  

A través de esta secuencia de actividades, los niños lograron expresarse y volcar toda su 
creatividad, comunicando sensaciones, emociones y sentimientos.  
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11. Un mundo de sensaciones 

Natalia Elizabeth Pavolosky  
Jardín Municipal Ruiditos 

 

Ejes: Experiencias para la construcción de la identidad y la convivencia. Experiencias para la 
exploración/indagación del ambiente.  

Sala: Dos años. 

Contextualización: La sala está conformada por trece alumnos/as; para todos ellos es su 
primera experiencia escolar.  

En general son niños/as activos, alegres, afectuosos, cariñosos y bastante independientes. 
Algunos estudiantes se encuentran en la etapa de deambuladores y disfrutan y exploran los 
diferentes espacios de la sala –en ocasiones, sin seguir las consignas guiadas por la docente–.  
Se observa la ausencia de límites en algunos niños/as.  

Les agrada jugar con bloques, rompecabezas y juguetes pequeños. Lo que más disfrutan es el 
modelado con masa y jugar en el rincón de dramatización. Les atrae escuchar y aprender 
nuevas canciones. En el patio, la gran mayoría corre, salta, utiliza el tobogán, las hamacas, el 
trepador, sube a las gomas, juega en el arenero y se desplaza con independencia. 

Demuestran interés por realizar tareas o actividades gráficas y les agradan las actividades de 
expresión corporal, cantar y jugar en el patio.  

Algunos niños/as utilizan oraciones completas para expresarse; todos hacen saber sus 
necesidades, agrados y descontentos, cada uno a su manera. En general, son capaces de 
interpretar correctamente las consignas brindadas por la docente.  

1. Etapa de diseño de la propuesta de enseñanza 

Objetivos  

− Observar y explorar el medio físico y los materiales presentados. 
− Identificar las diversas sensaciones que se perciben a partir de los órganos de los sentidos. 
− Expresar libremente su creatividad a través de la exploración, manipulación y construcción 

con materiales que estimulan los sentidos. 

Aprendizajes y contenidos: Exploración del ambiente para relacionarse con personas y con 
objetos. A partir de la experiencia sistemática, descubrimiento de objetos diversos, sus 
características y atributos (tamaño, color, forma, textura, olor, sabor, sonido). Exploración de 
las características de los objetos, de las acciones que se realizan con ellos y de algunos de sus 
usos sociales. 
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Tiempo: 20 de mayo al 17 de junio. 

Secuencia de actividades: 

Actividades de inicio:  

a.  Se comparte el cuento Caperucita Roja.  

Se realiza la reconstrucción de sus partes centrándose en el momento: Qué ojos tan grandes 
tienes… Qué nariz tan grande tienes...  

b.  Se muestran imágenes de manos, ojos, orejas, boca y nariz, y se conversa acerca de para 
qué utilizamos esas partes del cuerpo.  

Actividades de desarrollo:  

c.  La docente presenta a los/as estudiantes una caja sorpresa de la cual se van sacando, 
observando y manipulando materiales con diferentes texturas –tela, papel, cartón corrugado, 
goma eva, algodón, espuma, lija, entre otros–, explorando las diferentes sensaciones que  
provocan al tacto.  

Conversamos sobre las sensaciones que los materiales nos producen al tocarlos.   

d.  Se acerca un panel de texturas con diferentes materiales. 
Se invita a los niños/as a experimentar con sus dedos. 

e.  Se colocan materiales de distintas texturas en cajas o 
bandejas que se ubican en el piso. Con los pies descalzos, los 
niños/as experimentan la sensación que produce el contacto 
con arena, agua, algodón, piedritas, harina, hojas de árboles, 
polenta, etc.  

f.  Se ofrecen diferentes tipos de masa agregándoles 
materiales que proporcionan texturas distintas –por ejemplo, 
polenta, bolitas de telgopor, etc.–. Los niños/as amasan y 
verbalizan sus sensaciones estableciendo diferencias entre 
una masa y otra. 

g.  Se esconde un despertador o celular con alarma en un espacio de la sala o del Jardín para 
que suene en dos o tres minutos. Se convoca a los niños/as a estar atentos y, cuando suene, a 
encontrarlo, localizándolo a través del sonido que emite. Este juego se repite varias veces. 

h.  Detrás de un biombo, fuera de la vista los niños/as, se esconden diferentes objetos que 
emiten sonidos. De a uno, se van haciendo sonar y los/as estudiantes identifican a qué objeto 
pertenece ese sonido.  

i.  A través de un parlante se emiten diferentes sonidos: animales, medios de transporte, 
sonidos cotidianos o de la naturaleza. Los niños/as identifican  a qué pertenecen.  
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j.  Se colocan diferentes compoteras o bandejitas sobre la mesa de 
la sala. Los niños/as  observan qué alimento contiene cada una. Se 
les van vendando los ojos y se les da a probar uno de ellos: algo 
dulce, algo ácido, algo pegajoso, algo salado... Al probarlo, cada 
niño/a trata de darse cuenta qué es. 

k.  Se ofrecen diferentes frutas; se propone nombrarlas. Con los 
ojos cerrados, los niños/as intentan reconocer a cada una por su 
olor.  

Se realiza una ensalada de frutas que se degusta en conjunto. 

l.  Se les presentan trozos de telas rociadas con diferentes aromas. 
Los niños/as son invitados a olerlas y a comentar qué olores les gustan, cuáles no y por qué.  

ll.  Se invita a los niños/as a hacer muecas frente a un espejo, moverse, reírse, imitar acciones, 
etc.  

Luego, cada compañero/a realiza un movimiento y todos lo copiamos, como si fuéramos su 
espejo. 

m.  Se  confeccionan ventanitas de papel celofán de 
diferentes colores. Se propone a los niños/as 
recorrer el jardín utilizándolas, observando los 
cambios que producen en lo que vemos. 

n.  Jugamos con linternas oscureciendo la sala, 
buscando la dirección de la luz y produciendo 
sombras.  

Actividad de cierre:  

ñ.  Se acerca una caja misteriosa en cuyo interior se ubican varios elementos: juguetes, 
comida, etc., que cada niño/a con los ojos tapados, va a descubrir a través del tacto, el olfato, 
el oído o el gusto, y a confirmar con el sentido de la vista. 

Evaluación: Las estrategias de monitoreo son: escuchar el relato de los niños/as, propiciando 
un ambiente para que emerjan diferentes expresiones; llevar adelante un registro anecdótico 
de las experiencias realizadas; recopilar y analizar evidencias como fotografías, filmaciones y 
las producciones de los niños/as que permitan aportar información para la evaluación. 

Estos testimonios se consideran en función de dos criterios de evaluación: 

� Participa de manera activa, explorando el ambiente, los objetos y materiales en 
interacción con otros. 

� Expresa, verbaliza o reconoce diferentes sensaciones, emociones  y opiniones. 
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2. Etapa de implementación de la secuencia  

Algunas de las notas consignadas en el cuaderno de bitácora, a modo de relecturas de la 
experiencia:  

Al planificar la propuesta pedí sugerencias a la directora, 
quien me indicó estrategias para ir complejizando 

progresivamente  las actividades, sin olvidar su repetición 
y priorizando siempre el pleno disfrute por parte de los/as 

estudiantes. 

 También comuniqué a las 
familias sobre las actividades y 

sensaciones que íbamos a 
comenzar a compartir entre 

todos, en la sala.  

     
Estoy logrando que los niños/as 

exploren con los sentidos en 
diferentes situaciones: que 

observen, huelan, oigan, degusten, 
toquen, sientan texturas; también  
que puedan apreciar y disfrutar de 

experiencias sensoriales, y que 
expresen y comuniquen gustos y 

preferencias. 

 Como oportunidad de darle mayor participación a 
las familias, se me ocurrió contarles un poco más 

sobre lo que estábamos trabajando, y hacerlos 
partícipes, construyendo juntos, en casa, 

binoculares con los materiales que tuvieran y salir 
a recorrer, observar, tocar, oler, mirar y escuchar 

situaciones diarias que suceden a nuestro 
alrededor y que luego los niños/as puedan 

compartir en la sala. 

     
Al observar el desarrollo de las actividades y las diversidades que existen entre los distintos 

estudiantes del grupo, debido a las inasistencias y a las diferencias de edades –ya que algunos 
recién están cumpliendo los dos años, y otros están a punto de cumplir tres años–, advierto 

diferencias en el desarrollo y en la expresión de las sensaciones que  las experiencias les 
producen. Para los más chiquitos o para los niños/as que no asisten regularmente a clase, los 
contenidos más accesibles son los que implican manipular y poner en contacto con su propio 
cuerpo. Quienes asisten de manera regular a clases logran encaminar las actividades a través 
de la exploración, de la expresión de explicaciones, de pequeños debates para llegar a nuevas 

conclusiones o de comparar resultados. 

     
Las mayores dificultades se centran en las experiencias con sensaciones auditivas y olfativas. 

En ocasiones las actividades deben ser repetidas varias veces o modificar alguna actividad en el 
momento para lograr simplificarla y realizarla junto a ellos para que puedan lograr concretar 
las propuestas. Por ejemplo, el reconocimiento de sonidos del ambiente –como una canilla, 

una puerta y una sirena– fue una tarea en la que no lograron participar, por lo que la 
modificamos colocando sonidos de animales que los niños/as sí pudieron reconocer al 

instante. 
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Algunas actividades no me parecieron 
acordes para esta edad (…); las 
volvería a realizar a fin de año, 

cuando las capacidades construidas 
por los niños/as resulten adecuadas a 

las propuestas. También probar 
diferentes tipos de estrategias y 

consignas más simples y 
demostrativas para que logren 

comprenderlas mejor. 

 Una de las actividades que costó llevar a cabo fue 
la presentación de telas con diferentes aromas: los 
niños/as dijeron que podían oler perfumes pero no 

les llamó la atención nada en particular ni se 
expresaron ante la propuesta. 

 
Cuando jugamos en la oscuridad a perseguir la luz 
de una linterna, quedaron fascinados y pidieron –

por varios días…– volver a jugar. 

 
Las propuestas siempre son [llevadas a cabo] con el 

acompañamiento de nuestra auxiliar. 

 

Síntesis de logros: A través de la secuencia didáctica Un mundo de sensaciones, los/as 
estudiantes lograron detectar qué información ofrecen los sentidos del cuerpo. Poco a poco 
fueron asociando el órgano del cuerpo con la sensación que produce.  

Las actividades permitieron crear espacios que favorecieron la curiosidad, la exploración, la 
experimentación y la expresión –de manera verbal, gestual y corporal– de las sensaciones que 
lograban sentir con cada parte de su cuerpo.  

Se fue realizando una evaluación permanente del progreso, escuchando el relato y las 
expresiones de los niños/as, y tomando evidencias de las actividades. El hacer una evaluación 
constante y progresiva permitió tener una retroalimentación de  cómo iban desarrollándose 
las actividades diseñadas y, si era necesario, redireccionarlas, lo que sucedió en varias 
oportunidades.  

La totalidad del grupo participó de manera activa, explorando el ambiente, los objetos y 
materiales, interaccionando con otros. Al ser niños/as deambuladores, algunos debieron ser 
retirados de otros lugares de la sala y vueltos a integrar a la actividad. Y, en ocasiones, pedían 
repetir varias veces las actividades para volver a explorar las sensaciones. 

Al finalizar esta propuesta, he podido observar cómo la experimentación y la manipulación de 
objetos ha facilitado el disfrute de los sentidos de los niños/as, desarrollando así los 
conocimientos necesarios para formar una imagen del mundo del que somos parte.  
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12. Conectando salud 

Anahí Ester Bulnes  
Escuela Municipal Dr. César E. Romero 

 

Espacios curriculares: Ciencias Naturales y Tecnología. Ciencias Sociales y Tecnología. Lengua y 
Literatura. 

Proyecto innovador específico: Indaga31. 

Grado: Tercero. 

Presentación: Durante los meses de marzo y abril, el grupo estuvo trabajando contenidos 
referidos a una alimentación saludable a través del consumo de frutas y verduras, dado que en 
la escuela se observa que, durante los recreos, los niños optan mayoritariamente por 
alimentos industrializados; en ese tramo, trabajamos con contenidos específicos, observando y 
leyendo textos informativos, para conocer cómo estos alimentos benefician a nuestro cuerpo. 
Integradamente, incluimos contenidos referidos al cuerpo humano –vinculándolos con la 
Educación Sexual Integral– y el circuito productivo como derecho a una alimentación segura y 
soberana.   

Por otra parte, como cerca de la escuela existen espacios baldíos con basura, la escuela viene 
trabajando fuertemente en el reciclado, con espacios higiénicos para el acopio de plásticos, de 
papel y cartón, de metales y vidrios. 

Como continuidad de estas tareas, en el mes de mayo, a través de 
esta secuencia didáctica, continuamos con la propuesta al cultivar 
nuestros alimentos con el aporte de semillas del Ministerio de 
Agricultura y Ganadería32, y a través de las capacitaciones que 
este organismo brinda. 

                                                            
31 “Desde la Secretaría de Educación de la Municipalidad de Córdoba se propone continuar el proceso de 
mejora del Sistema Educativo a partir de la promoción del diseño, ejecución y evaluación de Proyectos 
Innovadores Específicos (PIE) (…) Un PIE implica: proyectos que son parte del Plan Educativo 
Institucional, que los articula y completa su significación, en función de los objetivos de la institución;  
una propuesta distinta, diferente, novedosa y original para la institución, que conduzca y garantice 
procesos y resultados más óptimos y más equitativos; supone estrategias de resolución diferentes a las 
utilizadas hasta ese momento, por ejemplo: agrupamientos con criterios diferentes a la pertenencia a 
una sala o grado, diversidad de formatos curriculares: proyecto, taller, laboratorio, entre otras 
posibilidades; centrar la mirada en la pertinencia pedagógica del proyecto: en su capacidad de mejorar 
las prácticas de enseñanza para alcanzar más y mejores aprendizajes en los diversos campos/espacios 
curriculares, focalizando los logros en el desarrollo de las capacidades fundamentales.” (Municipalidad 
de Córdoba, Secretaría de Educación, 2021 c, p. 1 y p. 3).  Entre estos PIE se encuentran los proyectos 
Explora, Descubre, Indaga y Crea. 
32 Puede obtenerse más información de la acción La huerta en tu hogar, en: 
https://agricultura.cba.gov.ar/?p=5592. De este sitio web del Ministerio de Agricultura y Ganadería de 

https://agricultura.cba.gov.ar/?p=5592
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1. Etapa de diseño de la propuesta de enseñanza 

Objetivos: 

− Indagar y experimentar en el ambiente de la huerta, a través del trabajo con otros y en 
colaboración, con un objetivo común para el logro del cual existen roles diferentes, 
rotación de liderazgo, toma de decisiones compartidas. 

− Avanzar en las prácticas de oralidad, lectura y escritura. 
− Afianzar capacidades y actitudes para reconocer las necesidades personales de 

aprendizaje; iniciar, organizar y sostener el propio aprendizaje con autonomía creciente. 

Aprendizajes y contenidos: Escucha comprensiva y producción oral escrita de textos breves 
sobre temas de interés y del ámbito de estudio, atendiendo a pautas de organización textual y 
convenciones ortográficas y de puntuación. Comparación del uso que se hace de la tecnología 
en diferentes formas de cultivo de plantas. Identificación de relaciones entre diferentes modos 
de alimentación de los seres vivos. Identificación e incorporación de hábitos de cuidado del 
ambiente social. 

Tiempo: Mes de mayo. 

Secuencia de actividades: 

a.  Se presenta la propuesta a los niños. 

b.  Se escribe una carta a la familia, redactándola en conjunto. Por ejemplo: “Querida familia, 
el propósito de este proyecto es concientizar sobre el cuidado de la salud. En esta oportunidad 
lo vamos a hacer respecto de cómo producir nuestros alimentos de una forma sana, sostenible 
y sustentable con el ambiente. Por ello construiremos nuestra huerta escolar y les pedimos 
que también se desarrolle en el hogar, poniendo en práctica lo que vamos haciendo en la 
escuela”. 

 c.  Observamos los paquetes de semillas de invierno. Identificamos el vegetal que vamos a 
producir: acelga bressane, cebolla morada, habas agua dulce, lechuga de invierno, remolacha, 
zanahoria. Vinculamos con los conocimientos sobre alimentación que los estudiantes han 
construido. 

Caracterizamos cómo van a ser las hojas, tallos, flores y frutos del vegetal, para tener en 
cuenta rasgos de plantado como la profundidad de suelo necesaria.  

Consideramos: ¿Son todas las semillas iguales? ¿Crecerán todas al mismo tiempo? Expresamos 
hipótesis. 

d.  Hacemos un primer registro de los vegetales a producir en la huerta en esta etapa de la 
tarea: 

                                                                                                                                                                              
Córdoba proviene la imagen de esta página y en él se encuentran todos los materiales provistos en la 
capacitación docente integrados en esta secuencia didáctica. 
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e.  Observamos y comentamos un primer video sobre las partes de las plantas: CNTV Infantil 
(2016). Partes de una planta. Serie: Camaleón. 
https://www.youtube.com/watch?v=zIDVm8_aLDI.   

f.  Analizamos un segundo video: En foco (2018). Las partes de una planta. 
https://www.youtube.com/watch?v=QL8i1hAfxDI  

Comparamos y completamos la información, integrándolos. 

g.  Realizamos una bandeja de compost según las indicaciones provistas en el instructivo: 
Compostaje, todo se transforma, del Ministerio de Agricultura y Ganadería de Córdoba. 

h.  Redactamos instrucciones para que este procedimiento pueda ser replicado en cada casa. 

i.  Recibimos los cajones para la huerta que vamos a usar como almácigos; los acondicionamos, 
los llenamos con tierra y los sembramos siguiendo el instructivo de La huerta en tu hogar33.  
Damos los primeros cuidados a las semillas. 

                                                            
33 Algunos de los instructivos incluidos en el sitio web del Ministerio de Agricultura y Ganadería de 
Córdoba que se integran a las tareas de los niños y que se recomiendan a sus familias, son: Pensar 
nuestra huerta, Calendario de siembra. Apuntes para la huerta, Apuntes para el riego, Plantas 
aromáticas en casa, ¿Cómo plantar ajo?, ¿Cómo y cuándo regar?, El acceso al agua, Riego por goteo, 
Plan de cultivos, Generar nuestras propias semillas y Cebolla de verdeo. 

https://www.youtube.com/watch?v=zIDVm8_aLDI
https://www.youtube.com/watch?v=QL8i1hAfxDI
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j.  Escribimos el texto instructivo sobre cómo realizar una huerta en cajones para luego 
concretarla en cada casa. Nos filmamos y contamos cómo realizarlo. Acercamos la alternativa 
de hacerla con botellas. 

  

k.  Organizamos las tareas de cuidado y regado. Prevemos que, durante el receso invernal, 
contemos con riego a cargo del personal auxiliar y de los pasantes/becario de Defensa Civil. 

l.  Vamos completando el cuadro con los días de crecimiento de los vegetales a través de 
dibujos y una descripción por escrito: 
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ll.  Comparamos el uso que se hace de la tecnología en 
diferentes formas de cultivo de plantas: ¿Qué tecnologías 
utilizamos para obtener nuestros vegetales? ¿Cómo se 
realiza una producción en gran cantidad para que llegue a las 
verdulerías y, desde ellas, a nuestro hogar?  

m.  Observamos imágenes e identificamos similitudes y 
diferencias de cultivos y transporte en la actualidad y en el 
pasado. 

n.  Problematizamos: si sembramos y cosechamos nuestros 
alimentos, ¿cuidamos el ambiente? ¿Por qué? ¿Cuáles son 
las acciones que realizamos para el cuidado del ambiente 
social? 

ñ.  Presentamos nuestra experiencia en la Revista digital Conectando salud. 

Evaluación: Se implementa una evaluación de proceso y formativa, y una autoevaluación. Las 
primeras se concretan en función de dos cuestiones: 

� ¿Experimenta en ambientes próximos a través del trabajo con otros y en colaboración con 
sus compañeros, realizando acciones con un objetivo común? ¿Asume un rol dentro del 
grupo, va rotando, toma decisiones? 

� ¿Avanza en las prácticas de oralidad, lectura y escritura de actividades comunicativas 
claves: habla, escucha, lee textos e imágenes, escribe, expresa lo que siente, piensa, sabe? 

Por su parte, la autoevaluación –que se realiza con cada tarea– se efectúa a través de los 
ítems: 

Hoy aprendí: ______________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

Algo que me da algunas dudas: _______________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

Algo en lo que necesito ayuda porque no lo entiendo: _____________________________ 

_________________________________________________________________________ 

 

 2. Etapa de implementación de la secuencia  

Algunas de las notas consignadas en el cuaderno de bitácora, a modo de relecturas de la 
experiencia: 



                       
 
 
 

 

64 
 

Los estudiantes se manifiestan muy 
entusiasmados al regresar del receso invernal 

y observar el crecimiento de la huerta. 
Muestran los cajones a sus padres cuando 

vinieron a recogerlos. 

 Estoy identificando escasez de 
vocabulario a la hora de describir las 

observaciones en las plantas de la huerta 
lo que (…) [me marca]  la necesidad de 

detenerme en esta capacidad. 
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13. La Tierra nos llama: el compostaje 

Raquel Valgañon Abusett   
Escuela Municipal República de Italia 

 

Espacio curricular: Ciencias Naturales y Tecnología.  

Grado: Tercero. 

Presentación: Es un grupo que está constituido por catorce varones y once nenas, 
componiendo un conjunto bastante heterogéneo que está adquiriendo hábitos de trabajo (la 
falta de éstos se atribuye a la irregular escolaridad a causa de la pandemia). Los niños están 
interesados y son curiosos, entre ellos hay –en general…– una buena relación: cualquier 
discusión se resuelve rápidamente, comparten juegos en el recreo como fútbol, canicas y 
sogas, no presentan rasgos de violencia. 

1. Etapa del diseño de la propuesta de enseñanza 

Objetivos: 

− Reconocer el compostaje como una solución para el problema del exceso de restos de 
alimentos  en la escuela y en el hogar. 

− Emprender proyectos colectivos, sosteniendo el esfuerzo para lograrlos. 

Aprendizajes y contenidos: Cuidado del ambiente. Reducción de los residuos orgánicos 
domésticos y cuidado del suelo. Trabajo en equipo para llevar a cabo un proyecto. 

Secuencia de actividades: 

a.  Lectura del cuento Simón el caracol y el compostador del jardín34. 

Conversación oral sobre los residuos domiciliarios, sus características y componentes, y las 
problemáticas ambientales relacionadas con su mala gestión, como basurales a cielo abierto y 
contaminación. 

b. Puntualización de un listado conteniendo los residuos domiciliarios orgánicos más comunes. 
Análisis y expresión de conclusiones. 

c.  Lectura de información sobre residuos orgánicos y cómo hacer compost con ellos35. 

                                                            
34 Una versión del relato está citada y se encuentra disponible completa –aunque sin especificación del o 
la autora– en: Yanes García, S. (2020). Diseño de un proyecto sobre el compostaje para educación infantil 
y su adaptación a la situación de emergencia sanitaria. “¿Qué podemos hacer en nuestra escuela o en 
casa para convertir nuestros restos orgánicos en abono?”. Departamento de Didáctica de las Ciencias 
Experimentales y Sociales, Universidad de Sevilla; pp. 68-70, 
https://idus.us.es/bitstream/handle/11441/107311/Sandra%20Yanes%20García%20E.I%2020.pdf?sequ
ence=1&isAllowed=y  

https://idus.us.es/bitstream/handle/11441/107311/Sandra%20Yanes%20Garc%C3%ADa%20E.I%2020.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://idus.us.es/bitstream/handle/11441/107311/Sandra%20Yanes%20Garc%C3%ADa%20E.I%2020.pdf?sequence=1&isAllowed=y
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d.  Explicación de la docente acerca de los microorganismos intervinientes en los procesos de 
descomposición de los materiales orgánicos. Establecimiento de conclusiones. 

e.  Escritura de folletería para informar a la escuela y a la familia sobre qué residuos se pueden 
compostar y cómo concretar el proceso. 

f.  Exposiciones orales explicando la importancia del compostaje y cómo se va a llevar a cabo 
en la escuela a niños de los demás grados. 

g.  Trabajo en grupo para construir los envases donde se junten los residuos orgánicos 
escolares.  

h.  Elaboración de la compostera escolar. 

  

 

i.  Designación de patrullas diarias que se encarguen de recolectar los residuos orgánicos de la 
escuela y de preparar el compost. 

j.  Exposiciones periódicas respecto de cómo está realizándose el proceso en el hogar. 

k.  Evaluación conjunta de la experiencia, redireccionamiento y concreción de los ajustes 
necesarios. 

Evaluación: En una grilla se deja registro sobre cómo participa cada alumno en cada actividad 
conjunta y durante el día en que a su patrulla le corresponde hacer y mantener el compost. 

Por ejemplo, para esta última tarea, se usa una lista de control como: 

� Pongo en el tacho correcto los residuos orgánicos. 

� Mezclo los orgánicos con los demás residuos de la escuela. 

                                                                                                                                                                              
35 El texto puede adaptarse de: Universidad Nacional de Cuyo (2019). ¿Cómo hacer un compost en casa? 
UNCuyo separa sus residuos. https://www.uncuyo.edu.ar/separa/como-hacer-un-compost-en-casa  

https://www.uncuyo.edu.ar/separa/como-hacer-un-compost-en-casa
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� Solo yo hago las tareas.  

� Dejo que mis compañeros de patrulla puedan participar en todas las actividades. 

� Entre todos colaboramos. 

� Empezamos y finalizamos la parte de la tarea que es nuestra responsabilidad. 

También se evalúan los logros concretados en el hogar. 

2. Etapa de implementación de la secuencia  

Algunas de las notas consignadas en el cuaderno de bitácora, a modo de relecturas de la 
experiencia: 

Mediante acciones claras y en sus discursos, los alumnos evidencian que para ellos es 
imprescindible la separación y la reducción de residuos orgánicos. Escucho testimonios como: 

Es importante juntar las cáscaras de frutas y verduras para que no vayan a la basura;  así 
ayudamos al Planeta. Juntamos las cáscaras para que se transformen en tierra buena. 

     
En el horario del comedor los alumnos proponen llevar tachos para recolectar las cáscaras de 

mandarina y naranja, los días que estas frutas están incluidas en el menú. 

 
Rápidamente están adquiriendo el hábito de tirar los residuos orgánicos en los tachos 

correspondientes. 
 

 
Incorporan 

más frutas a 
sus 

meriendas.  

 Recuerdan el día y el compañero que forma parte de su patrulla. Después 
de una explicación, están aprendiendo a dividir tareas entre ellos para que 
sea más fácil el trabajo (…) en algunos casos hay que seguir trabajando la 

capacidad de compartir actividades. 

     
Voy evaluando la comprensión del contenido y la construcción de capacidades en situaciones 

de oralidad; por ejemplo, cuando los alumnos, por patrullas, van pasando por las distintas 
aulas para comentar qué es el compost, cómo beneficia al suelo, cómo colabora con el cuidado 

del ambiente  y cómo utilizar los tachos correctamente. 

 
Esta tarea va a continuarse durante todo el año –y, seguramente, en años sucesivos–, 

integrando el resultado final (tierra abonada) que va a producirse en los próximos meses. 
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14. Somos mucho más que un color…     
       ¡somos un perfecto arcoíris de colores! 

Claudia Belén Romano  
Escuela Municipal Dr. Juan B. Justo 

 

Espacios curriculares: Identidad y Convivencia. Lengua y Literatura.  

Grado: Segundo. 

Presentación: El grupo está compuesto por veinte estudiantes; este número fluctúa 
constantemente por el ingreso de alumnos y alumnas durante el ciclo lectivo.  

Es un grupo que se caracteriza por ser enérgico y demostrar afecto constantemente.  Su léxico 
es bastante acotado, y necesita ayuda y aprobación constante. Su autonomía constituye un 
aspecto a mejorar, por lo que  estamos implementando estrategias para poder avanzar en ella. 
Durante marzo y abril trabamos con consignas en equipos,  para lograr que niños y niñas 
interactúen y que puedan intercambiar opiniones, respetarse y desarrollar su expresión  oral.  

En paralelo, estamos haciendo hincapié en la alfabetización. 

Presentación: En el grupo se observan fuertes preconceptos vinculados a los estereotipos de 
género, los que impactan en los juegos, en los vínculos y en las ideas que los niños y niñas 
expresan y validan.  

Durante la jornada escolar se evidencian juegos por género, evitando o prohibiendo la 
participación de los y las estudiantes que no pertenecen a uno u otro. 

Los colores también están involucrados en esta problemática: en más de una ocasión se han 
burlado de quienes usan colores que, por ejemplo, “no son para varones". 

En actividades comunes como la limpieza del aula vuelven a surgir preconceptos como "limpiar 
es de mujeres", tanto en niñas como en niños. 

Para eso vamos a trabajar una secuencia didáctica compuesta por diferentes experiencias que 
pueden ayudar a desarrollar la convivencia y la ciudadanía, ofreciendo miradas diversas sobre 
estereotipos ya instaurados en la sociedad y en la comunidad educativa. La propuesta está 
sustentada en la idea de que somos diferentes y en avanzar en respuestas acerca de: ¿Cuáles 
son nuestras diferencias? ¿En qué se basan? ¿Qué nos diferencia y qué nos hace iguales? 

Consideramos que este es un modo de desnaturalizar lo aprendido y avanzar hacia la libertad 
de decisión y el respeto por el otro. Y, para esto, proponemos la creación de ámbitos y 
encuentros para pensar, debatir y reflexionar sobre los roles y estereotipos de género, las 
identidades, la diversidad sexual y la prevención de la violencia de toda índole, en distintos 
ámbitos. 
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1. Etapa de diseño de la propuesta de enseñanza 

Objetivos:  

− Reflexionar sobre la construcción de roles y estereotipos de género, a partir del análisis 
crítico de situaciones cotidianas y experiencias personales. 

− Respetar la diversidad y rechazar todas las formas de discriminación fundadas en 
preconceptos. 

Aprendizajes y contenidos: Identidad y Convivencia: Reconocimiento e identificación de 
diversas formas de prejuicios y actitudes discriminatorias hacia personas o grupos. 
Identificación de prejuicios y prácticas referidas a las capacidades y aptitudes de niños y niñas. 
Lengua y Literatura: Argumentación, defensa de sus propios puntos de vista, consideración de 
ideas y opiniones de otros, debate y elaboración de conclusiones.  

Tiempo: 2 de mayo en adelante. 

Secuencia de actividades: 

a.   Yo también puedo construir. La idea de este primer encuentro es centrar la atención de los 
y las estudiantes en advertir las diferencias sociales y culturales que cada género conlleva, 
superando la mera caracterización biológica. La actividad comienza cuando la docente prepara 
en el aula dos tipos de rincones: en uno se encuentran materiales de construcción como 
bloques, cubos y herramientas (martillo, pinza, etc.); en el otro sector: ollas, juego de té, 
plancha, teléfono, disfraces y otros materiales de representación. 

Una vez que ingresan todos los niños y las niñas al aula, la docente indica que los varones van a 
trabajar con los materiales de representación y las niñas con los materiales de construcción.  

 

 

Analizamos las preferencias de los niños y niñas al momento de desarrollar el juego de roles 
con los juguetes seleccionados. Detectamos los frecuentes estereotipos. 

La docente indica a niños y las niñas que elijan libremente dónde quieren jugar.  Analizamos la 
reacción que tienen al momento de invitarlos a otra mesa o rincón. 
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Se les pide que jueguen en otra mesa que no responda al estereotipo. 

b.   Historias con más de un final. La docente va presentando las historias incluidas en las 
siguientes tarjetas (Ministerio de Educación de la Nación. 2009. Educación sexual integral para 
la educación primaria: contenidos y propuestas para el aula. Serie: Cuadernos de ESI; p. 37.  
https://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/esi_primaria_2018.pdf):  

 

 

 

“En ellas se plantean situaciones de desigualdad de género, es decir, valoraciones a ciertas 
personas que están siendo reducidas a sus condiciones de varón o mujer (por ejemplo, 
pareciera que las nenas no saben jugar al fútbol por el hecho de ser mujeres o que los varones 

https://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/esi_primaria_2018.pdf
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son desprolijos porque está en la naturaleza masculina). La idea consiste en debatir y 
reflexionar acerca de las consecuencias de estos finales para sus protagonistas. A partir de ello, 
proponemos encontrar juntos nuevos desenlaces que respeten la igualdad de oportunidades 
para varones y mujeres. Tendremos presente que la libertad de elección no está 
predeterminada por el género” (Ministerio de Educación de la Nación, 2009, p. 37).  

Las tarjetas ofrecen algunos puntos de partida para que las docentes dramaticen o relaten, por 
lo que: “Invitamos a los chicos y las chicas a reflexionar sobre lo que ocurre en cada situación: 
¿Alguna vez pasaron por una situación así? ¿Con cuál de los actores se identifican más? ¿Por 
qué? ¿Existen siempre esas características (bruto, prolija, no llora, no sabe atajar…) en los 
varones y en las mujeres? ¿O será que son cosas que alguna vez escuchamos y que, de tanto 
decirlas, nos convencemos de que son así? ¿Qué podemos hacer para evitar pensar así? 
¿Cómo se podría resolver la situación, si reconocemos estos prejuicios? A través de cada 
situación, la idea es poner a prueba los argumentos que sustentan cada preconcepto, a fin de 
revisar esas afirmaciones y obtener conclusiones más críticas y desprejuiciadas. Para cerrar la 
actividad, podemos pedir que los niños y las niñas se agrupen y que elijan alguna tarjeta para 
representar una situación, incluyendo, esta vez, una nueva resolución” (Ministerio de 
Educación de la Nación, 2009, p. 38). 

c.   A través del tiempo.   “La propuesta, en este caso, consiste en abordar los cambios en los 
roles familiares desde un punto de vista histórico. Así, podemos pedir a los chicos y a las chicas 
que investiguen, siempre que sea posible, sobre la historia de sus padres, abuelos, abuelas, 
bisabuelos y bisabuelas. Podemos guiar esta indagación dándoles un cuestionario con 
preguntas como estas: ¿En qué año nacieron tus abuelos? ¿Dónde viven o vivieron? Tu abuelo, 
¿a qué se dedica o dedicaba? ¿Y tu abuela? ¿Y tu bisabuelo? ¿En qué año nacieron tus padres? 
¿A qué se dedica cada uno de ellos? La finalidad de las preguntas es poder rastrear, en el 
pasado reciente, cambios en la distribución de las tareas de los adultos en la vida cotidiana. 
Para avanzar en este sentido, conversamos: ¿Cómo se distribuían o distribuyen las actividades 
y responsabilidades entre nuestras abuelas y abuelos (o bisabuelas y bisabuelos)? ¿Esto fue 
siempre así? ¿Por qué creemos que era o es así? ¿Cómo es hoy entre nuestros padres? ¿Por 
qué en muchos casos dejó de ser de la misma manera? Armamos un cuadro en el que 
ordenamos la información recabada.  

 

Luego, conversamos acerca de la posibilidad y la necesidad de elegir profesiones y oficios, 
tanto en varones como en mujeres, en otros tiempos y en la actualidad. Introducimos el 
diálogo de este modo: Hoy, muchos papás trabajan fuera del hogar y también se ocupan de las 
tareas de la casa, así como muchas mamás cocinan, planchan y también salen a trabajar fuera 
del hogar… 
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A manera de cierre, reflexionamos sobre la asignación rígida, poco flexible, de roles de género 
y pedimos a las niñas y los niños que inventen historias sobre personas que desempeñen 
trabajos atípicos; por ejemplo: Sara, la referí; Juan, el vendedor de cosméticos; Sonia, la 
taxista; Pedro el repostero, Marta, la esquiladora de ovejas, Rubén el tejedor, Patricia, la 
pescadora. Podemos destacar que serán historias donde sus protagonistas, a pesar de 
atravesar algunos obstáculos, serán muy felices por poder realizar aquel oficio que más les 
gusta” (Ministerio de Educación de la Nación, 2009, p. 46). 

 

d.   Grandes artistas. Se invita a las familias a 
trabajar en el aula. Primero, se les muestra una 
selección de pinturas de distintos autores que 
representan a los seres humanos de formas 
diversas en distintos roles. 

A continuación, abrimos las puertas al diálogo 
para reflexionar sobre lo que observamos.  

Invitamos a las familias a pintar pequeños 
cuadros con los y las estudiantes, representando 
cuerpos humanos de distintos colores, tipos de 
prendas de vestir, cabellos, etc. 

Luego, con todas las obras de arte, armamos una 
galería en el patio para compartir con la 
comunidad, dejando como mensaje el respeto 
por todos y todas.  
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e.   Somos diferentes. Recordamos las actividades trabajadas.  

Dialogamos sobre algunos estereotipos con preguntas como: ¿Los niños pueden usar el pelo 
largo? ¿Por qué pueden usarlo?  

Compartimos la lectura del cuento clásico Caperucita roja con los y las estudiantes. Las y los 
invitamos a detectar variaciones de género (que el leñador sea una leñadora, por ejemplo; que 
la protagonista sea un varón…). 

f.   Un recreo especial. En esta tarea “… determinamos distintos sectores en el patio. En cada 
uno, ofrecemos materiales que tradicionalmente se relacionan con juegos de nenes o de 
nenas: arco y pelota, sogas, elásticos, autitos, muñecas. La consigna es que «todos jueguen a 
todo», aunque sea aquello que no acostumbran a jugar. Para organizar la experiencia, 
conformamos grupos de seis integrantes (tres niños y tres niñas), que irán recorriendo y 
jugando las diferentes propuestas. Cada sector de juegos puede ser una «estación», y cuando 
el o la docente lo pide, los grupos cambian de lugar para continuar jugando a otra cosa. No es 
necesario que todos los grupos pasen por todos los juegos; lo importante es que tanto mujeres 
como varones tengan la oportunidad de experimentar actividades que no acostumbran a 
realizar. Luego de la experiencia, volvemos al aula y reflexionamos acerca de lo que nos pasó 
en ese recreo especial que compartimos: ¿Cómo se sintieron jugando juegos que nunca 
juegan? ¿Pudieron jugar juntos chicos y chicas? ¿Hubo algún problema mientras jugaban? 
¿Cómo lo solucionaron? De esta experiencia, ¿qué les gustaría repetir en los recreos de todos 
los días? ¿Podrían trasladar al aula, por ejemplo: sentarse mujeres y varones en las mismas 
mesas o formar grupos mixtos de trabajo? Es importante reflexionar sobre cómo nos 
enriquecemos con el juego compartido y sobre cómo las etiquetas de «juegos de mujer» y 
«juegos de varón» limitan nuestra libertad y nuestro desarrollo integral” (Ministerio de 
Educación de la Nación, 2009, p. 36). 

Evaluación: Se efectúa a través del registro de conductas observadas en una lista de cotejo 
conformada por estos indicadores: 

� ¿Se muestran motivados al presentarles las consignas de trabajo? 

� ¿Preguntan sobre otros temas no planificados para la tarea del día? 

� ¿Evidencian cambios en la conducta al abordarse contenidos de ESI? 

� ¿Participan activamente de las tareas? 

� ¿De los intercambios orales? 

Asimismo, se considera: ¿Salen a la luz casos de maltrato, violencia, discriminación o abuso? 

2. Etapa de implementación de la secuencia  
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Algunas de las notas consignadas en el cuaderno de bitácora, a modo de relecturas de la 
experiencia: 

[En próximas secuencias de Identidad y Convivencia 
podríamos desarrollar actividades que lleven a niños y 

niñas a] pensar en la discriminación y violencia 
originadas por motivos de género y el modo de 

prevenirlas. 

 [También] elaborar estrategias 
para promover la equidad de 

género de manera transversal a 
todos los contenidos. 

   
Para preparar las clases 

vuelvo a la lectura de 
materiales sobre ESI y sus 

ejes; está siendo un trabajo 
curricular en constante 

retroalimentación. 

 El contenido que me está resultando más fácil de abordar 
es: La identificación de prejuicios y prácticas referidas a las 

capacidades y aptitudes de niños y niñas.  

Los niños y niñas están pudiendo identificarlos en su 
entorno familiar, escolar y personal, así como analizar 

brevemente los discursos de los medios de comunicación. 

     
Las familias se están mostrando interesadas; se acercan a consultar, a exponer casos de sus 

familiares (homosexualidad y transexualidad) y cómo han notado cambios en los discursos de 
sus hijas e hijos. 

 
Incorporamos notebooks y tablets. 
Para las niñas y niños son recursos 

novedosos y el trabajo con 
dispositivos electrónicos, ¡resulta 

un éxito!, considerando que recién 
usan las máquinas, 

sistemáticamente, en las 
asignaturas de quinto grado. 

 Las familias me sugieren que les envíe materiales, 
como videos de YouTube, enlaces a notas, etc. para 

ampliar su información. 

 
Me resulta conveniente el armado de planillas [de 

evaluación] para cada estudiante y completarlas de 
manera transversal a lo largo de todos los días de 

clase. 

 

Síntesis de logros: Luego de haber trabajado esta secuencia con mis estudiantes puedo 
concluir que siempre queda camino por hacer, pero que estamos en la ruta indicada. He 
podido observar con orgullo cómo han logrado integrarse, analizar críticamente ideas que 
daban por sentadas. Durante los recreos, están jugando todos juntos; ya no se escucha decir 
“juegos de nenas” o juegos de varones”, sino que hacen fila y juegan todos al elástico, a las 
pistas de autos o al fútbol. 

Muchos han comentado que conocen personas homosexuales y han dado pie a debates sobre 
el respeto que todos y todas merecemos.  

Con el alma plena puedo dar fe de que están entendiendo todo.  
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El tema de los colores también ha dado un giro: ya no es celeste y rosa, sino que usamos 
cualquiera porque son simplemente eso: colores.  

Por último y no menos importante, me gustaría mencionar que el trabajo con las familias ha 
sido gratificante; se han acercado a comentar cómo se ha realizado una apertura hacia el 
diálogo de ciertos temas que les generaban ansiedad, miedo, vergüenza. 

¡Este recorrido me ha hecho muy feliz y seguiré apostando por este camino! 

  



                       
 
 
 

 

76 
 

Referencias bibliográficas 
 
Gobierno de Córdoba, Ministerio de Educación (2011). Diseño curricular de la Educación Inicial. 
Subsecretaría de Promoción de Igualdad y Calidad Educativa. 
http://www.igualdadycalidadcba.gov.ar/SIPEC-
CBA/publicaciones/EducacionInicial/DCJ%20EDUCACION%20INICIAL%20web%208-2-11.pdf 

Municipalidad de Córdoba (2022 a). Propuestas didácticas. Recorrido por las experiencias de 
enseñanza y aprendizaje en entornos integrados –2021–. Secretaría de Educación. 
https://documentos.cordoba.gob.ar/MUNCBA/AreasGob/Edu/DOCS/Seguimos%20con%20vos
%20aprendiendo%20en%20casa/Zona%20docente/Produccion%20de%20conocimiento%20pe
dagogico/formaciónsituada2021.pdf  

Municipalidad de Córdoba, Secretaría de Educación (2022 b). Cuadernos de bitácora: Recorrido 
por las experiencias de enseñanza y aprendizaje en entornos integrados –2021–. Secretaría de 
Educación. 
https://documentos.cordoba.gob.ar/MUNCBA/AreasGob/Edu/DOCS/Seguimos%20con%20vos
%20aprendiendo%20en%20casa/Otros/cuadernosdebitacora2021.pdf  

Municipalidad de Córdoba, Secretaría de Educación (2021 a). Propuestas didácticas. Recorrido 
por las experiencias de enseñanza y aprendizaje en el hogar –2020–. Secretaría de Educación. 
https://educacion.cordoba.gob.ar/produccion-de-conocimiento-pedagogico/  

Municipalidad de Córdoba, Secretaría de Educación (2021 b). Cuadernos de bitácora: Recorrido 
por las experiencias de enseñanza y aprendizaje en el hogar –2020–. Secretaría de Educación. 
https://documentos.cordoba.gob.ar/MUNCBA/AreasGob/Edu/DOCS/Seguimos%20con%20vos
%20aprendiendo%20en%20casa/Recursos/Cuadernos%20de%20bitácora%202020/cuadernos-
de-bitacora.pdf   

Municipalidad de Córdoba, Secretaría de Educación (2021 c). Proyectos innovadores 
específicos, PIE. Secretaría de Educación. 
https://documentos.cordoba.gob.ar/MUNCBA/AreasGob/Edu/DOCS/Seguimos%20con%20vos
%20aprendiendo%20en%20casa/Programas%20y%20proyectos/Proyectos%20innovadores/pr
oyectos-innovadores-especificos.docx.   

Municipalidad de Córdoba, Secretaría de Educación (2020). Córdoba: una ciudad que aprende 
con vos. Plan educativo integral 2020-2023. Secretaría de Educación. 
https://documentos.cordoba.gob.ar/MUNCBA/AreasGob/Edu/DOCS/Seguimos%20con%20vos
%20aprendiendo%20en%20casa/Lineamientos%20preliminares/lineamientos-30-oct-2020.pdf  

Real Academia Española (2014). Diccionario de la Lengua Española (23ª ed.). RAE. 
https://dle.rae.es  

  

http://www.igualdadycalidadcba.gov.ar/SIPEC-CBA/publicaciones/EducacionInicial/DCJ%20EDUCACION%20INICIAL%20web%208-2-11.pdf
http://www.igualdadycalidadcba.gov.ar/SIPEC-CBA/publicaciones/EducacionInicial/DCJ%20EDUCACION%20INICIAL%20web%208-2-11.pdf
https://documentos.cordoba.gob.ar/MUNCBA/AreasGob/Edu/DOCS/Seguimos%20con%20vos%20aprendiendo%20en%20casa/Zona%20docente/Produccion%20de%20conocimiento%20pedagogico/formaci%C3%B3nsituada2021.pdf
https://documentos.cordoba.gob.ar/MUNCBA/AreasGob/Edu/DOCS/Seguimos%20con%20vos%20aprendiendo%20en%20casa/Zona%20docente/Produccion%20de%20conocimiento%20pedagogico/formaci%C3%B3nsituada2021.pdf
https://documentos.cordoba.gob.ar/MUNCBA/AreasGob/Edu/DOCS/Seguimos%20con%20vos%20aprendiendo%20en%20casa/Zona%20docente/Produccion%20de%20conocimiento%20pedagogico/formaci%C3%B3nsituada2021.pdf
https://documentos.cordoba.gob.ar/MUNCBA/AreasGob/Edu/DOCS/Seguimos%20con%20vos%20aprendiendo%20en%20casa/Otros/cuadernosdebitacora2021.pdf
https://documentos.cordoba.gob.ar/MUNCBA/AreasGob/Edu/DOCS/Seguimos%20con%20vos%20aprendiendo%20en%20casa/Otros/cuadernosdebitacora2021.pdf
https://educacion.cordoba.gob.ar/produccion-de-conocimiento-pedagogico/
https://documentos.cordoba.gob.ar/MUNCBA/AreasGob/Edu/DOCS/Seguimos%20con%20vos%20aprendiendo%20en%20casa/Recursos/Cuadernos%20de%20bit%C3%A1cora%202020/cuadernos-de-bitacora.pdf
https://documentos.cordoba.gob.ar/MUNCBA/AreasGob/Edu/DOCS/Seguimos%20con%20vos%20aprendiendo%20en%20casa/Recursos/Cuadernos%20de%20bit%C3%A1cora%202020/cuadernos-de-bitacora.pdf
https://documentos.cordoba.gob.ar/MUNCBA/AreasGob/Edu/DOCS/Seguimos%20con%20vos%20aprendiendo%20en%20casa/Recursos/Cuadernos%20de%20bit%C3%A1cora%202020/cuadernos-de-bitacora.pdf
https://documentos.cordoba.gob.ar/MUNCBA/AreasGob/Edu/DOCS/Seguimos%20con%20vos%20aprendiendo%20en%20casa/Programas%20y%20proyectos/Proyectos%20innovadores/proyectos-innovadores-especificos.docx
https://documentos.cordoba.gob.ar/MUNCBA/AreasGob/Edu/DOCS/Seguimos%20con%20vos%20aprendiendo%20en%20casa/Programas%20y%20proyectos/Proyectos%20innovadores/proyectos-innovadores-especificos.docx
https://documentos.cordoba.gob.ar/MUNCBA/AreasGob/Edu/DOCS/Seguimos%20con%20vos%20aprendiendo%20en%20casa/Programas%20y%20proyectos/Proyectos%20innovadores/proyectos-innovadores-especificos.docx
https://documentos.cordoba.gob.ar/MUNCBA/AreasGob/Edu/DOCS/Seguimos%20con%20vos%20aprendiendo%20en%20casa/Lineamientos%20preliminares/lineamientos-30-oct-2020.pdf
https://documentos.cordoba.gob.ar/MUNCBA/AreasGob/Edu/DOCS/Seguimos%20con%20vos%20aprendiendo%20en%20casa/Lineamientos%20preliminares/lineamientos-30-oct-2020.pdf
https://dle.rae.es/


INTENDENTE
Martín Llaryora

Viceintendente
Daniel Passerini

Secretaría de Educación
Horacio Ademar Ferreyra

Subsecretaría de Coordinación Educativa
María José Viola

Dirección General de Gestión Educativa
Luis Franchi

Dirección de Parques Educativos
Eugenia Rotondi

Dirección General de Programas Educativos y Relaciones Territoriales
Pablo Rodríguez Colantonio

Dirección de Aprendizaje y Desarrollo Profesional
Alicia Olmos

Dirección de Fortalecimiento Socioeducativo
Alicia La Terza

Dirección de Centros de Encuentro Barrial
María Celeste Garcia

Dirección General de Infraestructura y Equipamiento
María Belén Giroldi

Dirección General de Gestión y Administración de Recursos
Marcelo Nacif


	Índice
	Presentación
	1. Conocemos a Marta Minujín
	Contextualización: La sala está integrada por dieciocho alumnos/as; el ochenta por ciento de ellos/as ha concurrido a sala de tres años en la misma institución; los otros niños/as no asistieron a la sala de tres años.
	2. Conozco y exploro mi cuerpo a partir del movimiento
	3. Cuentos con lobos
	Contextualización: El grupo de alumnos y alumnas está compuesto por veintiún niños y niñas.
	4. Había una vez…
	5. Los títeres nos cuentan
	6. Mi cuerpo, valioso tesoro
	7. Personajes de cuentos
	8. Recreando el mar
	9. Siguiendo a una autora: María Elena Walsh
	Los entusiasman las lecturas y narraciones realizadas en la sala, animaciones a la lectura y observación de cuentos del rincón literario.
	10. Somos pintores como Milo Lockett
	11. Un mundo de sensaciones
	Actividades de inicio:
	a.  Se comparte el cuento Caperucita Roja.
	Se realiza la reconstrucción de sus partes centrándose en el momento: Qué ojos tan grandes tienes… Qué nariz tan grande tienes...
	b.  Se muestran imágenes de manos, ojos, orejas, boca y nariz, y se conversa acerca de para qué utilizamos esas partes del cuerpo.
	Actividades de desarrollo:
	c.  La docente presenta a los/as estudiantes una caja sorpresa de la cual se van sacando, observando y manipulando materiales con diferentes texturas –tela, papel, cartón corrugado, goma eva, algodón, espuma, lija, entre otros–, explorando las diferen...
	Conversamos sobre las sensaciones que los materiales nos producen al tocarlos.
	d.  Se acerca un panel de texturas con diferentes materiales. Se invita a los niños/as a experimentar con sus dedos.
	e.  Se colocan materiales de distintas texturas en cajas o bandejas que se ubican en el piso. Con los pies descalzos, los niños/as experimentan la sensación que produce el contacto con arena, agua, algodón, piedritas, harina, hojas de árboles, polenta...
	f.  Se ofrecen diferentes tipos de masa agregándoles materiales que proporcionan texturas distintas –por ejemplo, polenta, bolitas de telgopor, etc.–. Los niños/as amasan y verbalizan sus sensaciones estableciendo diferencias entre una masa y otra.
	g.  Se esconde un despertador o celular con alarma en un espacio de la sala o del Jardín para que suene en dos o tres minutos. Se convoca a los niños/as a estar atentos y, cuando suene, a encontrarlo, localizándolo a través del sonido que emite. Este ...
	h.  Detrás de un biombo, fuera de la vista los niños/as, se esconden diferentes objetos que emiten sonidos. De a uno, se van haciendo sonar y los/as estudiantes identifican a qué objeto pertenece ese sonido.
	i.  A través de un parlante se emiten diferentes sonidos: animales, medios de transporte, sonidos cotidianos o de la naturaleza. Los niños/as identifican  a qué pertenecen.
	j.  Se colocan diferentes compoteras o bandejitas sobre la mesa de la sala. Los niños/as  observan qué alimento contiene cada una. Se les van vendando los ojos y se les da a probar uno de ellos: algo dulce, algo ácido, algo pegajoso, algo salado... Al...
	k.  Se ofrecen diferentes frutas; se propone nombrarlas. Con los ojos cerrados, los niños/as intentan reconocer a cada una por su olor.
	Se realiza una ensalada de frutas que se degusta en conjunto.
	l.  Se les presentan trozos de telas rociadas con diferentes aromas. Los niños/as son invitados a olerlas y a comentar qué olores les gustan, cuáles no y por qué.
	ll.  Se invita a los niños/as a hacer muecas frente a un espejo, moverse, reírse, imitar acciones, etc.
	Luego, cada compañero/a realiza un movimiento y todos lo copiamos, como si fuéramos su espejo.
	m.  Se  confeccionan ventanitas de papel celofán de diferentes colores. Se propone a los niños/as recorrer el jardín utilizándolas, observando los cambios que producen en lo que vemos.
	n.  Jugamos con linternas oscureciendo la sala, buscando la dirección de la luz y produciendo sombras.
	Actividad de cierre:
	ñ.  Se acerca una caja misteriosa en cuyo interior se ubican varios elementos: juguetes, comida, etc., que cada niño/a con los ojos tapados, va a descubrir a través del tacto, el olfato, el oído o el gusto, y a confirmar con el sentido de la vista.
	12. Conectando salud
	13. La Tierra nos llama: el compostaje
	14. Somos mucho más que un color…
	¡somos un perfecto arcoíris de colores!
	Referencias bibliográficas

	Formación situada 2021-Visto AOlmos 150223.pdf
	Índice
	Presentación
	1. Acuerdos institucionales
	2. Con las letras de mi nombre, en la biblioteca
	3. Conocemos animales acuáticos
	4. Dos secuencias didácticas
	Presentación institucional: El Jardín Maternal Ternuritas se inaugura el 5 de octubre de 1999, durante la gestión del intendente Rubén Américo Martí. Se ubica en el barrio José I. Díaz III sección y su servicio educativo abarca un amplio sector que co...
	Propuestas que ofrece el Jardín durante el corriente año: Durante el ciclo lectivo 2021 llevamos adelante diferentes propuestas educativas, tanto de manera presencial como virtual. Mediante entornos integrados ofrecemos el acompañamiento a las familia...
	5. Los árboles y plantas son vida
	6. Monstruos por todas partes
	7. Yo soy
	8. Yo soy yo… en un espacio compartido
	9. Despertando la curiosidad por las plantas

	7.1. Vemos el video Las plantas: nutrición y fotosíntesis (La Eduteca, el blog educativo de Oscar Alonso. 2013.  https://www.youtube.com/watch?v=npNCzchvXTQ&ab_channel=LaEduteca).
	10.3. Escuchamos coplas patrióticas cantadas por Nalay Marina Vilte, de nueve años, estudiante de quinto grado de la Escuela Normal Juan Ignacio Gorriti, de San Salvador de Jujuy (Coplas para el 25 de Mayo. 2020.  https://www.youtube.com/watch?v=JUCPf...
	10. Inventores en segundo
	11. Las tutorías: una estrategia para fortalecer la lectura, la escritura y
	los aprendizajes de Matemática, en segundo ciclo
	12. ¡Para leerte mejor!
	Referencias bibliográficas

	Formación situada 2021 documento (2).pdf
	Índice
	Presentación
	1. Acuerdos institucionales
	2. Con las letras de mi nombre, en la biblioteca
	3. Conocemos animales acuáticos
	4. Dos secuencias didácticas
	Presentación institucional: El Jardín Maternal Ternuritas se inaugura el 5 de octubre de 1999, durante la gestión del intendente Rubén Américo Martí. Se ubica en el barrio José I. Díaz III sección y su servicio educativo abarca un amplio sector que co...
	Propuestas que ofrece el Jardín durante el corriente año: Durante el ciclo lectivo 2021 llevamos  adelante diferentes propuestas educativas, tanto de manera presencial como virtual. Mediante entornos integrados ofrecemos el acompañamiento a las famili...
	5. Los árboles y plantas son vida
	6. Monstruos por todas partes
	7. Yo soy
	8. Yo soy yo… en un espacio compartido
	9. Despertando la curiosidad por las plantas

	7.1. Vemos el video Las plantas: nutrición y fotosíntesis (La Eduteca, el blog educativo de Oscar Alonso. 2013.  https://www.youtube.com/watch?v=npNCzchvXTQ&ab_channel=LaEduteca).
	10.3. Escuchamos coplas patrióticas cantadas por Nalay Marina Vilte, de nueve años, estudiante de quinto grado de la Escuela Normal Juan Ignacio Gorriti, de San Salvador de Jujuy (Coplas para el 25 de Mayo. 2020.  https://www.youtube.com/watch?v=JUCPf...
	10. Inventores en segundo
	11. Las tutorías: una estrategia para fortalecer la lectura, la escritura y
	los aprendizajes de Matemática, en segundo ciclo
	12. ¡Para leerte mejor!
	Referencias bibliográficas




