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PRESENTACIÓN

Estamos transitando un tiempo histórico en la Educa-
ción Argentina. La convocatoria de la Ley Federal de Educa-
ción N° 24.195, para transformar la educación y ubicarla en el
lugar de preeminencia que le corresponde, empieza a consoli-
darse.

Aunque no faltan las dudas e incertidumbres, como es
natural en todo camino que se inicia, existe la confianza, deci-
sión y compromiso en alcanzar las metas propuestas.

El presente Diseño Curricular es un material para ser
trabajado y modificado, tiene el carácter y alcance de una pro-
puesta organizada desde la jurisdicción para sostener y conso-
lidar un nuevo modelo de comunidad educativa.

Es éste uno dé los ejes mas fuertes de la’ transformación
educativa y también uno de los más problemáticos, porque
significa un cambio fundamental en la concepción de la perso-
na humana y por lo mísmo, en las estructuras de autoridad, en
el sentido y en las formas de comunicación y participación.

Este documento está ademas, “pensado en futuro”, por
lo que se trabajará en las condiciones necesarias para su desa-
rrollo e implementación completa en nuestras escuelas, con las
adecuaciones a cada realidad y sectores de la población esco-
lar. Será complementado para ello con Documentos Anexos
que atiendan a las Necesidades Educativas Especiales, el bilin-
güismo, los sectores rurales y urbano-marginales, como asi
tambien, por el capítulo de Lengua Extranjera adoptado por la
provincia. Es preciso construir una escuela que atienda la di-
versidad, una diversidad presente en cada aula, escuela, pobla-
cíón.

Esta necesaria transformación educativa en nuestra pro-
vincia se sostiene en la reconocida capacidad de nuestros
maestros que históricamente han hecho posible la presencia
cultural de nuestro pueblo en el contexto nacional, por otro la-
do, en la permanente motivación hacia la superación profesio-
nal.

Es así que los docentes, como motores del cambio, son
los que harán posible su concreción en el quehacer cotidiano,
en la búsqueda de la tan necesaria calidad de la educación.

Es justo agradecer los aportes, la colaboración y particí-
pacion de los santiagueños que, desde dentro o fuera del síste-
ma, colaboraron en esta elaboración.

El desafio está planteado. La responsabilidad es de todos.

Presentacion





1. ENCUADRE GENERAL

1.1. De la Transformación Educativa a la Transformación Curricular

La Transformación Educativa, iniciada en nuestro país, a partir de la Ley Federal de Educación
N° 24.195, sancionada-en abril de 1993, constituye la definición de una política de Estado en materia
de educación, con el propósito de acompañar los cambios acelerados y trascendentes que se están pro-
duciendo en el mundo actual, a nivel político, económico, social, científico, tecnológico y cultural.

En ese sentido, la Transformación Educativa abarca la totalidad del sector, en todos sus aspec-
tos, componentes y ámbitos. Implica generar la capacidad de enfrentar los históricos problemas edu-
cativos, como también al reto que significa el siglo XXI.

La aplicación gradual de la Ley Federal de Educación en cada provincia conlleva, entre otros as-
pectos, la necesidad de:

l la transformación de la estructura del sistema
l la transformación curricular
l la transformación de la formación y capacitación docente

La Trasformación CurricuIar implica la elaboración de nuevos currículos en todos los niveles
de enseñanza, se realiza según los Acuerdos alcanzados en el Consejo Federal de Educación respecto
a Criterios para la elaboración de Diseños Curriculares Compatibles y se concreta en tres instancias:

Nación . . . . . . . . . . . . . . CBC de cada Nivel y Ciclo
Provincia . . . . . . . . . . . . . Diseño Curricular Jurisdiccional para cada Nivel
Institución . . . . . . . . . . . Proyecto Curricular Institucional

1.2. Proceso de construcción del Diseño Curricular

La tarea de elaboración de Diseños Curriculares Jurisdiccionales en el marco de la Transforma-
ción Educativa es una responsabilidad provincial, de su politica educativa y de todos los interesados
en mejorar la calidad de nuestra educación.

La misma fue iniciada por la Dirección General de Planeamiento de la Educación, Subsecretaría
de Cultura y Educación de la Provincia, donde se conformó la Comisión Curricular Jurisdiccional pa-
ra Nivel Inicial y EGB.

A partir de una reducida Comisión Central (agosto, 1995) el grupo de especialistas se fue am-
pliando hasta cubrir todos los capítulos de los CBC, en Nivel-Inicial y EGB (febrero, 1996).

La metodología de elaboración, acorde’ a los lineamientos nacionales, es revisada en cada reu-
nión del Seminario Federal Cooperativo de Elaboración de Diseños Curriculares Compatibles y su di-
námica implica una concepción curricular.

En el sentido asumido, el Diseño Curricular es una construcción social con distintas instancias
de participación:

l Elaboración central, en Comisión Curricular.
l Consulta dentro y fuera del sistema.
l Revisión por expertos, especialistas académicos y docentes de base.
l Ajustes de materiales.
l Evaluación para todo el proceso.
La etapa de implementación de estos Documentos Curriculares será un proceso político-técni-

co, crítico y complejo, que implica la participación generalizada de docentes y alumnos, con la idea de
que no son definitivos, sino materiales para enriquecer desde cada docente o escuela.

Encuadre general



Diseño Curricular de Santiago del Estero. Nivel Inicial

Precisará una fuerte articulación de acciones que permita optimizar los recursos humanos y ma-
teriales, priorizando aspectos problemáticos o críticos que tienen que ver con:

l La eficiencia de nuestro Sistema Educativo Provincial.
l Posibilidad de trabajo en cada escuela según sus características socio-comunitarias.
l Desempeño de los docentes.
l Circulación de materiales de apoyo.

Definir estrategias para implementar los proyectos curriculares supone la concepción de que la
transformación no está resuelta en la elaboración de nuevos documentos sino, más bien, que las reales
innovaciones serán las que surjan en las aulas y las instituciones.

Esta implementación es multidimensional, requiere la incorporación e integración teórico-prac-
tica de:

l Nuevos materiales y contenidos.
l Nuevas aproximaciones a la enseñanza y al aprendizaje.
l Nuevas formas de organización y gestión.
l Nuevas ideas y principios.

Las dificultades serán diversas y por ello, debera proveerse tambien de una atención particulari-
zada, a través de acciones de monitoreo permanente.

1.3. Elementos diagósticos

Las condiciones de partida del presente proyecto educativo, analizadas detalladamente en el Do-
cumento Diagnostico de la Situacion Educativa Provincial, elaborado por la Comisión Curricular, re-
flejan “la compleja realidad en la que se enseña y se aprende en Santiago del Estero”.

Se entiende que la elaboración de Diseños Curriculares no puede prescindir de la información
disponible sobre el sistema educativo en particular y los aspectos socio-educativos en general.

De los datos cualitativos y cuantitativos, obtenidos de diversas fuentes, se identifican algunos as-
pectos relevantes que son nudos criticos en esta propuesta curricular:

* Los indicadores de Necesidades Básicas Inasatisfechas: capacidad capacidad de subsistencia, condiciones
de viviendas, servicios sanitarios y acceso a la educación, de la población en general y por De-
partamento, que no alcanzan los estándares mínimos en su mayoría, señalando un alto por-
centaje de niveles críticos. Demuestran la interrelación de las situaciones de vulnerabilidad
económica con los bajos niveles de educación alcanzados por la población.

l La bicefalía del sistema educativo provincial y la necesidad de adecuación de su estructura a
la aplicación de la Ley Federal de Educación.

l Las acciones provinciales actuales muestran un buen nivel de participación y cumplimiento
de metas en los Programas Nacionales referidos a la Transformación Educativa:

- Programa de Organización Pedagógica de la Formación Docente
- Programa de Gestion de la Capacitación Docente
- Programa Bloques Temáticos Nueva Escuela
- Programa Prociencia
- Programa Forciencia
- Programa Nueva Escuela para el Siglo XXI
- Plan Socia1 Educativo
- Proyecto Génesis
- Operativo Nacional de Evaluación de la Calidad de la Educación
- Programa de Transformación Curricular
- Red Electrónica Federal de Formación Docente Continua
- Núcleo Provincial del Sistema Nacional de Información y Documentación Educativa

l La localización de la población quichua-hablante, en un reducto idiomatíco ubicado en la
zona central de Santiago del Estero, con una población de 60.000 a 80.000 habitantes, to-
dos bilingües.
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Necesidad de diseñar y ejecutar acciones para la integración de alumnos con Necesidades
Educativas Especiales, en escuelas comunes, de los diferentes niveles.
La necesidad de adecuación del sistema de supervisión en todos los niveles educativos, en
cuanto a número de Supervisores, regionalización, funciones pedagógicas, articulación entre
Niveles.
La necesidad de adecuación del marco normativo provincial a la aplicación de la Ley Fede-
ral de Educación.
La necesidad de articulación y coherencia entre los niveles del sistema.
La posibilidad de vinculacion entre Educación y otros sectores de politicas públicas, de ju-
risdicción nacional, provincial, municipal: Salud, Trabajo, Producción, Acción Social, Vivien-
da, Transporte, etc.
Mejorar la circulación de información referida a la Transformación.
Aproximadamente un 80% de las escuelas primarias estatales son de segunda, de tercera y de
personal único.
La cantidad de establecimientos educativos de Nivel Inicial no da cobertura a la población en
edad de asistir.
El porcentaje de repitencia en primer grado EGB estatal es del 29%; en privados, el 4,4%.
Insuficiente cantidad de docentes del área estético-expresiva (Música, Educación Física, Plás-
tica, Actividades Prácticas).
Bajo rendimiento escolar, urbano y rural, en las áreas Lengua y Matemática.
Problemática del éxodo de poblaciones escolares rurales en determinados Departamentós.
Necesidad de contar con Programas que tengan por objetivo la reforma integral del Sistema
Educativo, mejorar la calidad de la educación y aumentar la cobertura en todos los Niveles,
a través de las vertientes fundamentales de la Capacitación, Equipamiento e Infraestructura:
“Programa de Reforma de Inversiones para el Sector Educación”, PRISE; “Programa de Des-
centralización y Mejoramiento de la Educación Secundaria PRODYMES”.

La consideración de la información precedente se traduce en toma de decisiones en relación a la
presente elaboración curricular.

1.4. Acerca de la concepcion curricular

La complejidad del planteo hace que no sea posible adherirse a un único modelo.

Los modelos curriculares fueron cambiando en la historia de la educación y de las prácticas edu-
cativas, poniendo énfasis en diferentes elementos curriculares.

No nos situamos en alguno en particular, tratamos de rescatar aspectos básicos de cada modelo,
teniendo en cuenta que en este momento de transformación en el que cada componente -contenido,
metodologías, evaluaciones, roles, etc.
nuevo enfoque.

está siendo resignificado, hablamos de ellos pero desde un

Así, si el modelo tradicional puso énfasis en los contenidos (un contenido verbalizado, enciclo-
pedista y a veces fuera de contexto) hacerlo hoy, responde a un nuevo enfoque, a un contenido que es-
tá categorizado, que incorpora al “saber qué”, el “saber cómo” y que no es el único elemento de desa-
rrollo curricular.

En otro momento, el modelo curricular se basó en los objetivos, en aquellas conductas “obser-
vables y medibles” que puso un signo fuerte en nuestras prácticas. Hoy, podemos seguir hablando de
objetivos, o bien llamarles propósitos o expectativas de logro; lo que interesa destacar es que el proce-
so educativo necesitará siempre ser evaluado y, en consecuencia, estarán presentes sólo que, desde un
nuevo enfoque, no serán elementos que orienten la evaluación “desde fuera” y “al final” de dicho pro-
ceso sino que son parte de él, son direccionales, orientadores de las prácticas de docentes y alumnos,
y por lo tanto, complejos y permanentes.

En contraposicion a mirar únicamente los resultados “al final” surgió el modelo cuticular basado
en los principios y procesos, que centra la preocupación en la naturaleza y características del que aprende
y en la calidad de los procesos, cuestión que es hoy también un elemento importante en esta propuesta.

Encuadre general
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Por otro lado, el modelo curricular basado en lo situacional, con acentuado énfasis en la insti-
tución escolar, que define su proyecto en relación a su comunidad particular es, asimismo, un punto
fuerte de la innovación.

De esta manera, Zas concepciones antes mencionadas resultan ser esquemas de referencia y to-
das fueron consideradas para situarnos en esta tarea de elaboración jurisdiccional.

1.5. Diseño Curricular de la Jurisdicción de Santiago del Estero

El presente Diseño Curricidar explicita el Proyecto Educativo que la Jurisdicción de Santiago del
Estero tiene para sus habitantes.

No es un documento acabador sino que constituye el marco de referencia de las prácticas pe-
dagogicas, lo suficientemente flexibIe como para que en el momento de concreción, cada institución
y sus actores, realicen una construcción cultural, critica y creativa. Es decir, se espera desde esta vision
que el Proyecto Curricular Jurisdiccional sea constantemente analizado, percibido como hipotesis de
trabajo, sometido a pruebas y ajustes y evaluado enforma permanente.

Un diseño curricular, aun siendo una propuesta de trabajo no acabada, es una totalidad que
guarda cierta organizacion. Esta característica, está sugerida en la palabra “diseño”, que se relaciona
con “esquema”, con “estructura”, con lo esencial, que deberá contener las particularidades que pongan
en él cada docente o cada escuela.

Apropiarse de los elementos de esta estructura que es el diseño, encontrar sus pilares básicos,
será fundamental, para que a su vez cada docente pueda construir su propia estructura u organiza-
ción del qué, cómo y cuándo enseñar.

Tener claridad de lo esencial, integrada con profesionalismo y sentido común, permitirá ejercer
una práctica renovada.

Para que esta perspectiva de la transformación se cristalice y se concrete en la realidad educati-
va, es necesario que las instituciones se transformen en “organizaciones inteligentes”, abiertas al apren-
dizaje, capaces de brindar servicios de calidad, lo cual requiere espacios de autonomia para la toma de
decisiones.

Todo esto exige pensar en un nuevo modelo de gestión institucional y en nuevos perfiles y ro-
les de los supervisores, directivos y docentes de base.

1.6. Caracterización

Este Diseño se caracteriza por ser:

* Una construccion social, con instancias de participación de diferentes actores (supervisores,
directivos, docentes, padres, alumnos, académicos, miembros de organizaciones interme-
dias, etc.), mediante estrategias variadas: encuestas, entrevistas, talleres, jornadas, microex-
periencias innovadoras.

l Una opción cultural equilibrada entre lo regional y lo universal, la diversidad cultural y la
validez del conjunto de conocimientos.

l Una propuesta que aprovecha los componentes de los distintos modelos curriculares y otor-
ga igualdad de importancia a las competencias -expresadas como objetivos o expectativas
de logro-, a los contenidos, a lo situacional y a los principios y procesos.

l Un documento que atiende la diversidad social, cultural (bilinguismo, ruralidad, sector ur-
bano marginal) y las necesidades especiales de aprendizaje.

l Es el curriculum oficial, indicado, prescripto, del que cada maestro hara su interpretación y
desde esta comprensión particular decidirá que implementar. Sin embargo, habrá una dis-
tancia entre lo que se enseñe y lo que efectivamente el alumno aprenda. Siendo la escuela el
lugar de enseñar y aprender por, excelencia, a ella le cabe acercar o acortar esta distancia.
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En su formato:

l Presenta un Marco Teórico Común a todos los Niveles, Modalidades y Regimenes del Siste-
ma Educativo Provincial que explicita la concepción de hombre, de educación y su función
social, política, económica y cultural: Partes I, II, III y IV del presente documento.

l Organiza los contenidos por áreas de conocimiento, que coinciden con los capítulos de los
CBC.

- Nivel Inicial: “Matemática”, “Lengua ,” “Ciencias Naturales, Sociales y Tecnología”, “Edu-
cación Física”, “Expresion, Arte y Comunicación”.

- EGB: “Matemática”, “Lengua”, :Ciencias Naturales”, “Ciencias Sociales”, “Tecnología”,
“Educación Fisica”, “Educación Artistica” y “Formación Ética y Ciudadana”.

l Integra los contenidos de cada área en torno a ejes organizudores.
l Explicita el encuadre pedagógico didactico por Niveles, que contiene para cada área:

- Fundamentación.
- Propósitos educativos.
- Expectativas de logros por ciclo.
- Selección y organización de contenidos en los que se distingue:

# Los ejes organizadores propuestos.
# Explicitación de dichos ejes.
# Secuenciación de contenidos conceptuales por año.
# Secuenciación de contenidos procedimentales por año y/o ciclo.
# Selección y organización ‘de contenidos actitudinales por ciclo.

- Principios metodológicos.
- Evaluación: criterios de acreditación.

Encuadre general



2. FUNDAMENTACIÓN

2.1. ‘Supuestos antropológicos y filosóficos

En términos globales, la educación toma al hombre como un ser social, cultural e histórico que
puede ejercer su influencia sobre el legado de sus antepasados; que es capaz de actuar, participar y de-
cidir en la transformación de su medio, en provecho de sí mismo y de la comunidad a la cual perte-
nece.

Ese hombre, principio y fin de la acción educativa, concebido en cuanto persona es definido co-
mo un ser inacabado en constante proceso de transformación. Asimismo, implica desde su misma
esencia, libertad, concienca, aspiración al valor, capacidad de elección y responsabilidad sobre su
propia existencia. Es capaz de distinguir y de decidir.

Esclarecer la esencia, el valor y el fin de la persona humana es contar con una de las lineas di-
rectrices que orientan el diseño curricular.

El hombre coexiste en una realidad de valores y bienes culturales que se presenta como un mo-
delo dinámico al que debe acceder, a modo de imperativo de realización personal, en la construcción
de su propio proyecto de vida. Ese proyecto hace que el hombre se “invente” permanentemente a si
mismo de cara al futuro, a su trascendencia, inserto en un mundo imbuido de valores, muchas veces
en Conflicto, que tienen que ver con el respeto al otro, la solidaridad responsable, la creatividad y la
interioridad.

Dado que la existencia humana no sólo se presenta caracterizada por valores sino por la capa-
cidad que tiene todo hombre, desde su obrar personal y libre, de asumirlos y encarnarlos, la libertad
y Ios valores aparecen como elementos inseparables en toda acción educativa.

El centro o punto de apoyo de los valores es propia persona, la persona concreta que existe con
los demás en el mundo para realizar su existencia. Las cosas adquieren valor en la medida en que se in-
sertan en el proceso de humanización. En ese proceso la persona, permanentemente, incorpora, modifi-
ca, elabora o actualiza capacidades, nuevos símbolos, nuevas formas de valor, a partir de otras anterio-
res. Los verdaderos valores son aquellos que trascienden la situacion inmediata en el tiempo y abarcan
tanto el pasado como el futuro.

En base a la consideración del hombre como proyecto de vida, es posible proponer una concep-
ción de educación orientada a descubrir el sentido de la vida y ta promoción de la dignidad humana a

través de una propuesta educativa que implique, desde la realización personal, la construcción de un con-
texto socio-político cultural participativo y democrático.

En esta “educación para el sentido de la vida y la dignidad humana”, dos aspectos fundamentales
a tener en cuenta son: el “quehacer” personal como valor y el fortalecimiento del concepto de sí mismo
o autoestima.

En el proceso de formación integral de la persona se pueden distinguir según los fundamentos an-
tropológicos y filosóficos precedentes, cuatro dimensiones que intervienen para su concreción:

- El hacer: la acción tiene por fin principal dominar y organizar una materia exterior. Correspon-
de a la acción del hombre sobre las cosas, en el plano de las fuerzas naturales o productivas.
Es el ámbito de la técnica y la industria. Su fin y medida es la eficacia. Esto no significa que el
hombre se satisfaga con fabricar y organizar, necesita encontrar en estas operaciones su digni-
dad y cierta elevación por encima de la utilidad.

l El obrar: la acción ya no apunta a construir una obra exterior sino a formar al sujeto, sus vir-
tudes y su unidad personal. Su fin y medida propia es la autenticidad. Importa no tanto lo que
hace sino mas bien cómo lo hace y aquello en que se convierte al hacerlo. Esta elección ética
tiene naturalmente sus efectos sobre la acción en el sentido del hacer.

l La acción conternplativa: no es simple cuestión de inteligencia, sino que involucra al hombre
entero; no es evasión de la actividad comun sino aspiración a un reino de valores que invada

Fundamentación
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y envuelva toda la existencia humana. Su fin y medida es la perfección y la universalidad.
l La acción colectiva: se manifiesta en la comunidad de trabajo, comunidad de destino o comu-

nión espiritual. Su fin y medida es la formación integral o personalizacion.

2.2. Supuestos epistemológicos

Para decidir qué enseñar, cuándo y cómo y tambien que evaluar, como y cuándo, son varias las
fuentes o perspectivas a las cuales recurrir para encontrar las respuestas pertinentes: la epistemológi-
ca, la psicológica, la sociológica y la pedagógica. Cada una de ellas aporta, desde su especificidad, los
fundamentos esenciales para la organización curricular pero es importante vincularlos en una integra-
ción sistémica y comprensiva para un abordaje totalizador frente a la complejidad con que se presenta
el proceso educativo.

Ante ello, es conveniente, asimismo, señalar que si bien la experiencia proporcionada por la prac-
tica pedagógica constituye una información relevante, es necesario recurrir a tales fundamentos a fin de
elaborar un diseño de base cienttfico-tecnológica, contextualizado a las demandas reales de la sociedad y
acorde a las exigencias de la transformación educativa.

Dado que el acceso al conocimiento es un eje central de la tarea pedagógica, los fundamentos epis-
temologicos cumplen una funcion de indiscutible importancia en la educación actual. El conocimiento
es una relación entre un sujeto que conoce y un objeto de conocimiento. Es una interacción que se cons-
truye en un contexto social y cultural determinado.

Los conocimientos son el producto del proceso por el cual los sujetos interpretan y conceptua-
lizan la realidad. Estos conocimientos, a su vez, son resignificados desde los marcos de referencia que
integran la visión del mundo de cada sujeto. Este proceso de producción y resignificación del conoci-
miento implica, por lo tanto, una actitud activa y transformadora del sujeto en un doble sentido: por
un lado, hacia la realidad en la medida en que el nuevo conocimiento aprendido le permite situarse y
actuar de manera diferente frente a la misma, modificándola y transformándola; y, por otro lado, hacia
sí mismo en tanto esta nueva comprensión le posibilita autopercibirse en forma distinta.

La producción de conocimiento, en su cadena de significaciones y resignificaciones, no es el re-
sultado de un sujeto individual sino de una práctica social ejercida por un sujeto colectivo. Asi, los fun-
damentos específicamente epistemológicos llevan, necesariamente, a los sociales, psicológicos y peda-
gógicos.

2.3. Supuestos socio-político-culturales

Entender la producción de conocimiento como practica social, supone que ésta no consiste sola-
mente en la generación de nuevas teorías, conceptos e informaciones, sino que desarrolla acciones y ori-
gina modalidades institucionales propias, marcadas por estilos de participacion diferenciados de otros.
Por lo tanto, implica un proceso de sociabilizacion y culturalización.

La escuela empieza a ser vista como: el espacio por excelencia, donde se pone un especial énfasis
en la necesidad de una solida formación en ciencias básicas que permita diseñar o utilizar de manera in-
novadora mecanismos e instrumentos aun en el espacio escolar. Es, así tambien, el lugar donde debe ini-
ciarse la formación de las competencias básicas que se requieren para conocer las lógicas internas de los
sistemas, procedimientos y para acceder a los nuevos lenguajes y códigos en los que se fundamenta la tec-
nologia actual.

En la medida en que concibamos a la escuela como institución social activa y no solamente como
reproductora dé conocimiento, normas y relaciones, le cabe un papel fundamental en la producción y
distribucion equitativa de conocimientos socialmente validos, necesarios para la integración personal y el
buen desempeño en los diferentes contextos de la vida social.

Más alla de las estrategias pedagógicas está la necesidad de transformacion profunda de la escue-
la para convertirse en una institución abierta y democrática en la cual docentes, pudres y alumnos
aprendan a participar activamente en el desarrollo de los planes, las actividades, la gestion y la eva-
luacion escolar.
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Por ello, la forma de concebir el saber es uno de los aspectos fundamentales que es necesario
considerar al elaborar una propuesta que se proponga revalorizar la función de la escuela.

Es conveniente distinguir entre saber individual que es parcial y se inscribe en la historia psi-
quica y social del sujeto y saberes como conjunto de enunciados y de procedimientos socialmente
construidos y reconocidos, por intermedio de los cuales un sujeto, individual o colectivo, mantiene
una relacion con el mundo natural y social y lo transforma.

El conocimiento se ha convertido en la herramienta que permite el acceso no sólo al mercado
Iaboral cada vez más automatizado e informatizado sino también al mundo de las relaciones huma-
nas. De ahí el compromiso por parte del sistema educativo en la formación de las competencias cien-
tífico-tecnológicas necesarias para satisfacer la demanda social de aprendizajes. En este sentido, la pre-
paración para el trabajo u ocupación juega un papel decisivo en la afirmación de la identidad y en los
sentimientos de autoestima.

2.4. Supuestos psicológicos y su incidencia en
lo pedagógico-didáctico

Desde la Psicología, el marco referencia1 de nuestro Diseño Curricular no se adhiere a una úni-
ca teoría psicológica, sino que sintetiza los aportes de un conjunto de teorías expresados en principios
como los siguientes:

l Los procesos de crecimiento personal del sujeto están influenciados por acciones educativas
informales o formales.

l Los conocimientos previos que poseen los alumnos al iniciar su participación en cada expe-
riencia educativa formal es otro factor que condiciona la repercusión de dicha experiencia en
el crecimiento personal. El alumno no es una tabla rasa, no parte de cero, siempre un nue-
vo aprendizaje escolar es construido a partir de conceptos, concepciones, representaciones y
conocimientos surgidos de su experiencia previa.

Este principio incide en la secuenciacion de contenidos y actividades de aprendizajes, en la se-
lección de estrategias metodológicas y en la evaluacion.

Es decir que “lo ‘que el alumno es capaz de hacer y de aprender en un momento determinado
depende del estadio de desarrollo operatorio en que se encuentra, y del conjunto de conocimientos
que ha construido en sus experiencias previas de aprendizaje”. Dichas experiencias pueden haber si-
do escolares o no, ajustadas o no a exigencias de nuevas situaciones de aprendizaje.

Asi, se entiende que el aprendizaje se construye con fuerte incidenciá del ámbito social, y SU re-
ferencia previa excede lo escolar.

Sin embargo, en cuanto a las posibilidades individuales de acceder a nuevos aprendizajes, se
considera que el margen de repercusión de la acción educativa está delimitado por el nivel de “desa-
rrollo efectivo” y el nivel de “desarroIIo potencial” del sujeto, que también se denomina zona de de-
sarrollo proximo.

Desarrollo, aprendizaje y enseñanza son tres elementos interrelacionados. La enseñanza eficaz
parte del desarrollo del alumno, trabaja con sus logros y posibilidades, no para limitarse, circunscri-
birse o plafonarse en ellos, sino para hacerlo progresar a través de su zona de desarrollo próximo,
ampliandola y generando, eventualmente, nuevos aprendizajes.
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2.5. Caracterización del sujeto de aprendizaje

Desarrollo cognitivo
Según la Psicología Evolutiva y las teorías sobre aprendizaje, pueden establecerse períodos con

características particulares, durante los cuales se preparan las transformaciones que posibilitan el pa-
saje a niveles superiores de pensamiento y sociabilidad.

El sujeto de la educacion es la síntesis entre su equipo biológico de base, su historia vincular y
social y su trayectoria de aprendizajes mediante la cual construye una matriz de encuentro con lo real.
Esto es lo que le permite aprender a aprender, es decir, aprender a organizar y significar sus experien-
cias, sensaciones, emociones, pensamientos, habitos y actitudes.

Así, la matriz de aprendizaje es el resultado de la interacción del individuo con los adultos y
compañeros significativos, en los diversos contextos de vida (familia, escuela, sociedad).

Es por ello que el sujeto de aprendizaje no se construye aislado sino con eI otro, segun las ca-
racterísticas propias y las de cada contexto, en un proceso de interacción que permite el tránsito de la
“dependencia” a Ia autonomía, de la indiferenciación a la identidad.

Por las consideraciones precedentes, las etapas que se detallan a continuación deben tomarse
como generalizaciones que se resignifican y particularizan desde la realidad de cada sujeto que
aprende.

Desde la primera infancia puede observarse un “impulso de saber”, lo que nos permite hablar
de “operaciones”.

La etapa del desarrollo de los niños de cero a dos años se caracteriza por tres adquisiciones:

1) Coordinacion de modalidades sensoriales (los esquemas perceptivos y sensoriales se integran
progresivamente y se vuelven más complejos). El tocar, golpear, mirar, etc., es cada vez más
coordinado e integrado.
La inteligencia opera en el terreno práctico.
E-s importante destacar que no se trata de experiencias motrices, sensoriales aisladas, sino
coordinación de esquemas, es decir integración de información en “unidades cada vez más
significativas” y por lo tanto más complejas.
La representación se va adquiriendo a lo largo de esta etapa como un producto de la inteli-
gencia práctica.

2) Distinción entre medios y fines, en el terreno práctico. A partir del año o año y medio, el ni-
ño/a es capaz de recurrir a un segundo objeto para “prolongar” su brazo y mano a fin de al-
canzar lo que desea conseguir.

3) La permanencia del objeto, es decir el niño llega a construir la idea de que los objetos exis-
ten, aunque cambien de posición.

Entre los dos y seis años, que Piaget denomina estadio del pensamiento pre-operatorio, se in-
cluyen dos etapas:

l Simbolica: que se extiende aproximadamente entre los dos y los cuatro años.
l Intuitiva: entre los cuatro y los siete años.

En la primera etapa aparece el símbolo que representa la acción. Esta función se relaciona con
el desarrollo del lenguaje y con la aparicion de los primeros signos.

El pensamiento simbólico permite al niño:

l Elaborar pre-conceptos.
l Razonar por transducción.
l Expresarse en forma simbólica a través del juego y la palabra.
l Construir su vida interior.
l Relacionarse con sus pares.
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En la segunda etapa, llamada del pensamiento intuitivo, se dan construcciones intelectuales in-
completas, aún el razonamiento del niño (entre 4 y 5 años) se da en el campo de la acción y la mani-
pulación y fuertemente influida por lo perceptual.

En esta etapa, también podemos distinguir otras caracteristicas psicológicas:

l El sincretismo.
l El egocentrismo.

El sincretismo es un conocimiento global de las cosas, su representación gravita alrededor de las
situaciones vividas. El niño piensa y representa los objetos del medio exterior a través de sus sentimien-
tos, sus deseos y su propia experiencia.

El egocentrismo, lleva al ‘niño a percibir el mundo a su imagen, lo que dificulta superar su pro-
pio punto de vista.

Sin embargo, los aportes de la Psicologia Cognitiva, en la última década, nos llevan a revisar las
características del pensamiento egocéntrica Este se flexibiliza por la relación entre pensamiento y len-
guaje, que se manifiesta en las discusiones, argumentaciones y razonamientos que los niños realizan
en contextos naturales. La mentira de los. pequeños es una prueba más, la que para mentir hay que te-
ner en cuenta lo que el otro va a pensar de lo que él va a decir, es como tener una teoría en la mente.

El sujeto de aprendizaje de sala de cinco, esta justamente en ese período de transición del
“pensamiento pre-operatorio” o pensamiento pre-lingüístico. Corresponde a la inteligencia práctica
situacional, que resuelve las exigencias o planteos de cada situacion presente, recurriendo a la acción
práctica y concreta. Este período de transicion no es estatico; sé cruzan las líneas de desarrollo del
pensamiento, del lenguaje y de las funciones de representación lo que facilitará el surgimiento de la
inteligencia práctica o discursiva.

Entre los 6 y 12 o 14 años se producen cambios muy importantes en la capacidad de conocer.
Más o menos coincidente con el ingreso a la EGB, se desarrolla el pensamiento operatorio concreto.
Las operaciones concretas comienzan cuando las acciones se interiorizan Como operaciones mentales
reversibles.

La reversibilidad posibilita:

l Ir de lo particular a lo general y de lo general a lo particular. Este avance permite realizar in-
clusion de clases, por ejemplo: la ballena es un animal y es mamífero (incluye en una clase
general a otra más especifica).

l Ir del pensamiento a la acción y viceversa. Puede anticipar mentalmente esquemas de ac-
ción, sin tener que realizarlos en ese momento.

l Alcanzar, por distintos caminos, un mismo resultado.

Sintetizando, la reversibilidad de un esquema implica. que la persona tiene la posibilidad de rea-
lizar experiencias mentales: “hacer y deshacer“, “ir en una direccion contraria; considerar una cosa como
perteneciente a una clase y al mismo tiempo a otra”. Ejemplo: si pedimos-a un niño que seleccione
cuerpos agrupando los que tienen características comunes, pueden hacerlo teniendo en cuenta distin-
tas propiedades: color, forma, tamaño.

Las operaciones reversibles posibilitan realizar agrupamientos, en base a la clasificación y seria-
ción. La estructura mental de agrupamientos, en el plano de las operaciones concretas, facilita la com-
prensión de las leyes del pensamiento lógico matémático como la “asociatividad”, “conmutatividad”,
“identidad”, “transitividad”.

En esta etapa el sujeto ya puede pensar sobre las cosas distintas en el espacio y en el tiempo, coor-
dina las relaciones de orden temporal: antes - despues, y puede establecer las relaciones entre espacio-
tiempo.

Conviene destacar que el razonamiento lógico-concreto aún está ligado a la manipulacion, a
la acción.

En la etapa siguiente, más o menos coincidente con el ingreso al tercer ciclo, se producen im-
portantes transformaciones en la capacidad cognitiva, evoluciona hacia el pensamiento formal.
Acompañando a las características biológicas y psicologicas de la pubertad, la abstraccion es una fuer-
te caracteristica, aunque sin dejar en algunas áreas, todavía, de aplicar el pensamiento lógico concreto.
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En este sentido, es importante señalar la incidencia de la tarea del docente para acompañar la
evolución del pensamiento desde lo concreto hacia las abstracciones, en este periodo de transición.

A modo de sintesis se puede afirmar que las operaciones del pensamiento se organizan en siste-
mas que no son rígidos sino, más bien, permiten nuevos desarrollos y adquisiciones. Los pasos son
progresivos de una etapa a otra. No se dan saltos o cortes entre un estadio y otro: el obrar y eI perci-
bir constituyen no sólo para el infante, sino también para el niño mayor, para el joven y para el adul-
to el fundamento y la forma básica de la vida psíquica.

Cabe señalar que, si bien en esta propuesta se presentan de manera particularizada, los proce-
sos de desarrollo cognitivo, afectivo y social van asociados en la estructuración de la personalidad.

Desarrollo de la vida afectiva y social
A partir de los dos años, se distinguen dos aspectos importantes:

a) El desarrollo de los sentimientos individuales, favorecidos por el desarrollo del lenguaje. Co-
mienza a manifestar simpatías y antipatias.

b) La aparición de los sentimientos morales. Estos surgen de la relación del niño/a con los adul-
tos.
Los valores morales son normativos, emanar de reglas y siguen el curso del pensamiento in-
tuitivo.
La moral de esta primera infancia es heterónoma, depende de la voluntad exterior, que es la
de sus seres mayores y queridos (padres, abuelos, “señorita”).
Se realizan descubrimientos y comparaciones con sus progenitores que les permitirán situar-
se en relación a ellos.

En esta etapa adquieren gradualmente la figura de compañeros de juego, con interacciones ac-
tivas, aunque esporádicas y limitadas al principio.

El juego se transforma en asociativo, favorecido por las posibilidades de intercambio verbal. Sin
embargo la organización colectiva (de cuatro/cinco participantes) frecuentemente fracasa por las dis-
posiciones al egocentrismo, por la necesidad de autoafirmación y por la incapacidad de formarse una
representación colectiva de la finalidad común.

A partir de los cinco años comienza a considerar a los otros, a tener en cuenta los deseos e in-
tereses de sus compañeros.

Al ingresar a la EGB empieza a querer de un modo mas objetivo, es capaz de sentir y manifes-
tar afectos a otros, además de sus padres. Se observa un control creciente de las reacciones emociona-
les.

En el primer ciclo el niño comienza a verse a sí mismo como una unidad que puede integrarse
a diferentes grupos. Aparecen los primeros interrogantes sobre los orígenes, la justicia y la equidad, la
identificación con ídolos y héroes.

En el segundo ciclo se afianza la identidad y la escuela puede cumplir un rol positivo, si brinda
oportunidades de expansión o ayuda a fijar estereotipos de personalidad o genero. En lo social, se
acentúan las diferencias entre varones y mujeres y los intereses se vuelven especificos.

En el tercer ciclo el sujeto realizó importantes conquistas en la socializacion y comienza a pre-
guntarse por el sentido de las pautas que aceptó, a cuestionar los valores de los modelos adultos, a con-
frontarse con la sociedad.

Caracterizar las diferentes etapas del sujeto de aprendizaje en este Diseño tiene una función
orientadora para la tarea docente, sin embargo cabe aclarar que, desde el diagnóstico de nuestra
realidad, se advierte que las edades de asistencia a los diferentes años de la escuela de la poblacion
urbana y rural, son diversos y no coincidentes con las edades testigo enunciadas en la Ley Federal
de Educación, ni con una division tajante de las etapas evolutivas.

Fundamcntacion
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2.6. Supuestos pedagógicos

Para que los aprendizajes escolares y las intervenciones que el docente realiza mediante la ense-
ñanza incidan sobre el crecimiento personal del alumno/a es recomendable tener en cuenta los siguien-
tes requisitos:

l Ser significativos, es decir partir de los conocimientos previos e incorporar el nuevo material
de aprendizaje a su estructura cognitiva.
El aprendizaje escolar tiene mayor repercusión en el crecimiento personal del sujeto, cuan-
do más significativo es.

l Atender el cumplimiento de dos condiciones básicas y complementarias:

a) La potencialidad significativa del contenido.
b) La actitud favorable del alumno.

La potencialidad del contenido se relaciona tanto con su estructura interna como con la estruc-
tura cognitiva del alumno.
El contenido, desde su estructura lógica, no debe ser ni arbitrario ni confuso.
En la estructura cognitiva del alumno, tienen que estar presentes elementos pertinentes y re-
lacionables.
La actitud del alumno se vincula con los aspectos motivacionales, es decir con la mayor o
menor predisposición a establecer relaciones puntuales, a integrar lo nuevo con el mayor nú-
mero de elementos de su estructura cognoscitiva.

* Ser funcionales, es decir que los conocimientos adquiridos tengan la posibilidad efectiva de
ser utilizados. Esto tiene una vinculación directa con la significatividad del aprendizaje.

l Promover en los alumnos una intensa actividad, de naturaleza interna (relacionar, juzgar, de-
cidir, reformular, ampliar, diferenciar, etc.).

La manipulación de objetos, la exploración, es solo un medio para estimular la actividad in-
terna. La actividad externa puede ser privilegiada en determinadas situaciones especiales y
en determinados momentos evolutivos.

l Reconsiderar el papel de la memoria en el aprendizaje, propiciando la memorización com-
prensiva sobre la repetitiva y mecánica. La memorización comprensiva es la base para abor-
dar nuevos aprendizajes.

l Brindar oportunidades para que el alumno aprenda a aprender, es decir que adquiera es-
trategias cognitivas de exploración, descubrimiento, planificación y regulacion de la propia
actividad, que posibiliten la construccion de nuevos conocimientos. En este sentido, el pen-
samiento tecnológico adquiere gran protagonismo, e influye en el permanente “hacer para
pensar” y “pensar para hacer”.

l Crear situaciones que conduzcan a modificar los esquemas de conocimiento del alumno/a,
rompiendo el equilibrio inicial de dichos esquemas respecto al nuevo contenido de aprendi-
zaje.

Para completar el proceso es necesario restaurar el equilibrio enriqueciendo y modificando
sus esquemas o construyendo otros.

Fundamentación 



3. LINEAMIENTOS POLÍTICO-PEDAGÓGICO-DIDÁCTICOS

3.1. Lineamientos políticos

3.1.1. Finalidades del Sistema Educativo

La Ley Federal de Educación; en su capítulo II, Del Sistema Educativo Nacional, art. 6, expre-
sa: “El sistema educativo posibilitará la formación integral y permanente del hombre y la mujer, con
vocación nacional, proyección regional, y continental y visión universal, que se realicen como perso-
nas en las dimensiones cultural, social, estética, ética y religiosa, acorde con sus capacidades, guiados
por los valores de vida, libertad, bien, verdad, paz, solidaridad, tolerancia, igualdad y justicia. Capaces
de elaborar, por decisión existencial, su propio proyecto de vida. Ciudadanos responsables, protago-
nistas críticos, creadores y transformadores de la sociedad, a través del amor, el conocimiento y el tra-
bajo. Defensores de las instituciones democráticas y del medio ambiente.”

Por otro lado, Ia Ley Provincial de Educación, No 5.804, en el enunciado de Objetivos Básicos
del Sistema Educativo, adhiere a todo lo expresado- para-el ámbito nacional, y agrega, entre otros:

* Resguardar las raíces fundamentales de la provincia a través de la revalorización cultural, in-
sertando la cultura del trabajo dentro de los pilares de formación del hombre como camino
válido para su dignificación existencial, tratando de favorecer la integración entre el sistema
educativo y el aparato productivo.

* Crear formas de organización y administración operativas que faciliten la participación cua-
litativa de los diversos agentes comprometidos con el futuro educacional de la provincia.

l Contribuir a la vigencia efectiva de la igualdad de oportunidades y posibilidades.
* Promover la integración social y territorial de Santiago del Estero y del NOA política y cul-

turalmente y de la Nación con sentido latinoamericano.
l Asegurar la educación permanente integrando las acciones de la educación formal con las de

educación no formal.
l Garantizar laalfabetización a través de acciones pedagógicas coordinadas con lo social y lo

sanitario.
* Asegurar la educacion del discapacitado físico, mental y social; ofreciendo acciones que per-

mitan su integración a la comunidad familiar, escolar, laboral y social;
l Favorecer el desarrollo de una ciencia y tecnología acorde a los intereses provinciales, con

aplicacion en todos los sectores de la productividad y, en forma creciente, el de las áreas mas
necesitadas, tendiendo a la insercion regional y nacional:.

Fundamentalmente, la finalidad del Sistema Educativo Provincial es facilitar las ‘condiciones
necesarias y suficientes que aseguren el acceso, la permanencia y el egreso con equidad y calidad.
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Ello supone la articulación de las intencionalidades que se expresan en las diferentes instancias
de concrecion- curricular, como se visualiza en el esquema siguiente-

Articulación de las intencionalidades educativas

Diseño
Curricular

Jurisdiccional

2° Nivel
de concrecion

3.1.2. Finalidades y funciones del Nível Inícíal
El Nivel Inicial tuvo en un principio una marcada finalidad asistencial. Con el correr del tiem-

po sus objetivos originales se modificaron y se puso el acento en la sociabilización y en la estimulación
de los procesos evolutivos del niño.

La educación inicial actual propone además de la sociabilización, una funcion pedagogica que
abarca las areas de aprendizaje: Matemática, Lengua, Ciencias Naturales, Ciencias Sociales, Tecnolo-
gia, Educación Fisica y Expresión, Arte y Comunicación, con contenidos específicos y metodolologias
propias, acordes a la madurez del educando, a fin de que éste alcance una progresiva comprensión y
organización de la realidad.

Desde lo sociocultural, el Nivel Inicial ha de ser el punto de partida en la formación de hom-
bres y mujeres socialmente capaces de comunicarse, participar, cooperar, construir conocimientos,
expresarse con libertad y creatividad. El Nivel Inicial es en si mismo agente de integración social, no
sólo por su estructura y modalidad, sino por su interacción con el medio y porque cuenta con un
recurso básico, el juego, que se constituye en la estrategia didáctica que facilita la apropiación del co-
nocimiento por parte de los niños.

En este sentido, es responsabilidad del Nivel Inicial favorecer la incorporación del niño de 3
a 5 años a la cultura de su tiempo, a partir de los saberes que el pequeño ha adquirido en su entorno.

Lineamientos politico-pedagogico-didacticos
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La acción educativa espontánea e informal que recibe de la familia, difiere sustancialmente de la
acción sistematizada de la institucion escolar. Todas las actividades del Jardín de Infantes son idóneas pa-
ra ser cargadas de intencionalidad pedagógica. La relación afectiva entre el niño y la docente permite que
el pequeño se sienta querido, valorado, respetado y en consecuencia, se forme una imagen positiva de si,
se respete y respete a los demás; comparta situaciones y haga valorar su opinión o acepte la ajena.

El Nivel Inicial asume hoy una resignificación de su propia identidad y de sus funciones:
l La propuesta curricular con contenidos sistemáticamente organizados permite la interven-

ción didáctica del docente con el propósito de iniciar en los niños el proceso de alfabetiza-
ción en diferentes campos del conocimiento (función específica).

l La sistematización: profundización y enriquecimiento de los saberes previos permitirá una
mejor articulación con el siguiente nivel de escolaridad (función propedéutica).

Propositos educativos del Nivel Inicial

.

.

.

.

.
 .

.

.

.

.

.

Conocer y relacionar hechos, fenómenos y situaciones del ambiente natural y social.
Iniciarse en la resolucion de situaciones problemáticas diversas, utilizando diferentes estra-
tegias.
Ampliar su capacidad de juego como expresión de su mundo interno y de la comprensión
de la realidad.
Iniciarse en la comprensión y empleo de variedades de lenguajes adecuados a cada contex-
to comunicativo específico.’
Producir creativamente, utilizando diferentes codigos de expresión.
Incorporar progresivamente el respeto a normas y reglas de trabajo y convivencia que le per-
mitan actuar en un clima de libertad, con responsabilidad hacia el medio natural y social.
Aprender a compartir con otros respetando e integrando las diferencias culturales, sociales y
físicas.
Desarrollar actitudes de solidaridad, cooperación, respeto y valoracion en la interacción con
pares y adultos.
Desarrollar progresivamente su identidad y sentido de pertenencia a la comunidad local, re-
gional, nacional.
Desarrollar progresivamente autonomía en sus conductas y opiniones; seguridad y confian-
za en sí’ mismo y en los demás.
Participar gradualmente en el diseño, desarrollo y evaluación de las actividades propuestas
para sus grupos.

3.1.3. Finalidades de la EGB
Atendiendo a lo establecido por la normativa vigente:

l Ley Federal de Educación No 24.195 Cap. II, art. 6“;
l Constitución Provincial (Tercera Parte “Régimen Educacional y Cultural”, Cap. único, art.

194°, 195°, 196°: inc. 1);
l Ley de Educación de la Provincia de Santiago del Estero No 5.804 (Cap. I art. 3°);
l las Recomendaciones de la Asamblea Pedagogica Jurisdiccional de Santiago del Estero (fe-

brero de 1988) y de la Comisión Internacional sobre la Educación para el siglo XXI (año
1993);

las principales finalidades de este Nivel son:
l Lograr un sujeto competente, en el sentido que trascienda los criterios de rendimiento y efi-

ciencia, que le permita articular conocimientos, contenidos y procedimientos, utilizados pa-
ra operar eficazmente en la realidad social, cultural y económica; un sujeto capacitado para
manejar las competencias básicas que la escuela enseña: “Aprender a conocer”, ya que es
menester promover, no sólo el acceso a la información, sino la curiosidad, la satisfacción y
el deseo de conocer en forma permanente; “Aprender a hacer”, porque conviene adquirir

Lineamientos politico-pedagogico-didácticos
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competencias que permitan hacer frente a nuevas situaciones y que faciliten el trabajo en
equipo, dimensión que tiende a descuidarse en los actuales métodos de enseñanza; “Apren-
der a ser”, el progreso de las sociedades depende de la creatividad y de la capacidad de
innovación de cada individuo; “Aprender a vivir juntos”, aspira a desarrollar el conoci-
miento de los demás, de su historia, sus tradiciones y su espiritualidad en sociedades cada
vez más multiculturales y competitivas.

. Promover la educación integral del alumno a partir de la adquisición de los saberes mas
instrumentales, el dominio de las estructuras básicas del lenguaje: comunicación oral y
lectoescritura; del dominio de los elementos básicos de la matemática, a los que se inte-
gran los aportes de las demás áreas de conocimiento y experiencias, a través de una ma-
yor sistematización de la tarea escolar, que le permita una adecuada inserción en su en-
torno familiar, natural, social y tecnológico. De manera que la EGB le permita al sujeto
profundizar los niveles intelectuales e integrarlos a sus saberes más amplios.

. Compensar la desigualdades de origen economico sociales, culturales, de género, étnicas,
de capacidades, etc. para que los alumnosfas de todos los sectores, tengan acceso a resul-
tados similares a través de la implementación de los elementos necesarios en los progra-
mas educativos.

l Favorecer el desarrollo de valores eticos en la relación consigo mismo y con su entorno,
entre los que se destacan: la dignidad, la identidad cultural y el trabajo como instrumen-
to de autorrealización, integración y desarrollo de la comunidad.

l Promover el desarrollo y afianzamiento de la identidad nacional como compromiso per-
sonal de la participacion activa en la sociedad democrática, a nivel local, regional, nacio-
nal, continental e internacional.

3.1.4. Funciones de la EGB
Este Nivel tiene como funcion esencial brindarformación básica y común previa a cualquier

especialización.

Su finalidad es asegurar que toda la población adquiera las competencias básicas, es decir las
capacidades necesarias para un buen desempeño en la sociedad del presente y del futuro inmediato.

Tiene una funcion propia: con objetivos y contenidos especificos de la escolaridad obligato-
ria. También tiene por función preparar para eI nivel siguiente, el Polimodal.

La EGB atiende a las necesidades individuales y sociales desde diferentes perspectivas:

l En lo politico, promueve la participación como una manera de formar ciudadanos com-
prometidos con su tiempo y comunidad y consolidar la democracia.

l En lo cientifico-tecnologico, permite acceder a los códigos básicos del conocimiento.
l En lo social, asegura la igualdad de oportunidades y posibilidades educativas.
. En lo económico, en el tercer ciclo, abre un abanico de perspectivas hacia la continuidad

de estudios y la iniciación laboral. En este sentido, la EGB cumple, en su última etapa, una
función orientadora.

Propósitos educativos de la EGB

Desarrollar capacidades para la adquisicion de los conocimientos básicos de las áreas curricu-
lares, hábitos de estudio y de investigación.
Enriquecer y valorar el conocimiento científico y tecnológico y el pensamiento critico como
elemento al servicio de la persona y la sociedad.
Seleccionar, obtener, evaluar y procesar la información proveniente de diferentes fuentes, con
diversas estrategia-s.
Resolver situaciones problemáticas diversas, utilizando diferentes estrategias.

Lineamientos politico-pedagogico-didacticos
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Comprender y emplear variedades de lenguajes adecuados a cada contexto comunicativo es-
p e c í f i c o .
Participar en el diseño, desarrollo y evaluación de las actividades propuestas para sus grupos.
Advertir críticamente la influencia de los medios de comunicación en la comunidad en gene-
ral y en particular sobre el uso de productos.
Mostrar sentido crítico y reflexivo sobre su produccion, sus acciones y sus procesos.
Comprender y procesar diferentes tipos de textos.
Producir con creatividad y autoconfianza, utilizando diferentes códigos de expresión.
Desarrollar autonomía en sus conductas y opiniones que le permitan lograr libertad de inicia-
tiva, de elección y de aceptación.
Desarrollar su identidad y sentido de pertenencia a la comunidad local, regional, nacional, in-
ternacional.
Desarrollar actitudes de solidaridad, cooperación y respeto en la interacción con SUS pares y
con los adultos.
Compartir con otros respetando e integrando las diferencias culturales, sociales y físicas.
Incorporar el respeto a normas y reglas de trabajo y convivencia que le permitan actuar en un
i-lima de libertad, con responsabilidad hacia el medio natural y social.
Encontrar alternativas adecuadas para el uso del tiempo libre.
Comprender aspectos básicos relacionados con el mundo del trabajo y la producción y consi-
derarlos en cuanto posibilidades de incorporación laboral.

3.1.5 Finalidades de Regímenes Especiales

Educación especial

La Ley Federal de Educación, expresa:
Art. 28 a: Se prevé la atención del niño/a con necesidades educativas especiales en centros especí-

ficos.
Art. 28 b: Determina el tipo de formación individualizada, normalizadora e integradora que per-

mite el desarrollo integral de la persona y a la vez brindarle capacitación laboral que le facilite su incor-
poración al mundo del trabajo y la producción.

Art. 29: La integración de los alumnos/as con necesidades especiales a las escuelas comunes, o uni-
dades escolares, será acordada por el equipo de profesionales específicos y padres de los niños. Se esta-
blece además la necesidad de criterios particulares de currículum, organización escolar, infraestructura y
material didáctico.

La V Asamblea del Consejo Federal de Cultura y Educación, aprueba los siguientes objetivos:

l Reintegrar al medio escolar común a los alumnos que requieran atención educativa especial en
forma transitoria;

* Preparar y apoyar la integración al medio escolar común de los alumnos que, por sus deficien-
cias, demanden intervenciones específicas para su desenvolvimiento adecuado;

l Lograr la formación escolar integral de aquellos alumnos que requieran educación especial du-
rante toda su trayectoria educativa;

l Coadyuvar en la adaptación de sujetos que hayan adquirido una discapacidad en la edad
adulta;

l Proporcionar una formación laboral que permita a los Sujetos de la educación acceder y per-
manecer en un trabajo acorde con sus aptitudes;

l Favorecer la integración al medio social;
* Preparar a la familia y a la comunidad para la aceptación e integración del alumno;
l Afianzar la identidad personal y valoración de sí mismo;
l Favorecer la mayor autonomía posible.

Lineamientos político-pedagogico-didacticos
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Educacion de adultos

Art. 30 a: La educación de adultos estará destinada a aquellas personas que no cumplieron con
regularidad la educación básica obligatoria, o habiéndola cumplido desean mejorar su preparacion pa-
ra proseguir estudios en otros niveles del sistema con el fin de lograr un desarrollo integral y la cuali-
ficación laboral del sujeto.

Art. 30 b: Determina la organización de sistemas y programas de formación y reconversión la-
boral, los cuales se estructurarán concertando acciones entre las autoridades laborales, organizaciones
sindicales, empresarias y otras organizaciones sociales vinculadas al trabajo y la produccicon.

Art. 30 c: Posibilita el acceso a servicios educativos a las personas privadas de libertad en esta-
blecimientos carcelarios.

Art. 30 d: Garantiza la alfabetizacion a quienes se encuentren cumpliendo el servicio militar.

3.2. Lineamientos pedagógico-didácticos

3.2.1. Componentes del modelo pedagogico-didáctico. Concepciones básicas
Los diferentes fundamentos ya explicitados conllevan a la definición de los componentes del

modelo pedagógico-didáctico para el Diseño Curricular Jurisdiccional. De aquellas fundamentaciones,
en cuanto opciones valorativas, se asumen las concepciones de:

l persona
. educación
* escuela
l proceso enseñanza-aprendizaje
. intencionaIidades educativas: finalidades, propositos, expectativas de logro, objetivos, ex-

presados en términos de competencias
l tríada alumno-docente-contenido. Temas transversales
l principios metodológicos
. evalunción
Asumir la concepción del hombre como persona, como ser único, irrepetible, que se realiza con

los otros en el medio ambiente natural, social y cultural, con un espíritu que trasciende lo material, es
concebir la educación como un proceso permanente que favorece el desenvolvimiento y superacion del
hombre en todas las dimensiones.

Esta visión del proceso educativo exige pensar en una escuela que opere sobre las desigualda-
des para asegurar a todos los individuos el desarrollo de las capacidades fundamentales, que rescate
saberes, que favorezca la construcción de conocimientos, afiance valores y promueva la conciencia cri-
tica y el rigor científico.

La enseñanza se relaciona con el aprendizaje. La manera de enseñar debe tener en cuenta co-
mo se produce el aprendizaje, de ahi la necesidad de coherencia entre ambas concepciones.

El aprendizaje es un proceso de asimilacion significativa de la realidad, gracias al cual se ope-
ran cambios más o menos estables en las personas. Es “un complejo y continuo proceso de construc-
ción’” en el que se articulan y reestructuran conocimientos nuevos con los anteriores.

No se trata de un proceso homogéneo, se producen avances y retrocesos, asociaciones, dudas,
nuevas relaciones; hay etapas en las que se logran síntesis mas abarcativas, estructuras más complejas.
Esto requiere un tiempo, pero el mismo no es uniforme. Cada sujeto tiene su propio ritmo. Desde es-
ta perspectiva el docente no debe descalificar al lento, sino observar si tiene una necesidad especial
de orden emocional, intelectual o física, que obstaculiza el aprendizaje para adecuar su intervencion
pedagógica creando las condiciones favorables.

También el error y la duda son valorizados como verdaderos disparadores de reflexión y de ac-
ción, son caminos de acercamiento al “objeto de conocimiento”. Quien duda es porque se pregunta,
busca nuevas respuestas; el que reconoce un error reflexiona y busca el conocimiento verdadero.
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Si bien el aprendizaje es siempre un proceso individual, la apropiación del conocimiento se da
en un contexto social, se construye en el intercambio, en la comunicación con el/los otro/s. A través
del diálogo se comparten y acuerdan significados.

El compromiso con el aprendizaje no es sólo de los alumnos, sino también de los docentes y de-
más actores sociales de la institución educativa.

Lo central de la escuela es la enseñar-u, siendo esta al mismo tiempo la actividad específica
del docente. Su intervención pedagogica especializada está destinada a crear las condiciones adecua-
das para que los esquemas de conocimiento que construye el álumno en el transcurso de sus experien-
cias sean los “más correctos y ricos posible”. Dicha intervención constituye una ayuda, que incide en
el proceso de construcción del conocimiento para producir-aprendizajes específicos, orientando al
alumno/a hacia el cumplimiento de intenciones educativas.

En esta concepción no se renuncia a formular prescripciones para la enseñanza, ni se descuida
la planificación, cuidadosa, sino que los objetivos, los contenidos, las secuencias de aprendizaje, los
métodos de enseñanza y evaluación adquieren una dimensión distinta. Desde esta perspectiva el do-
cente recurre a diversos medios y estrategias, no adopta “un método de enseñanza como el único y el
mejor”.

La unica exigencia para el docente, en el acto de enseñar, es partir de los conocimientos previos
de los alumnos y ajustarse a las características y necesidades de los mismos.

Toda acción pedagógica tiene una intención, una dirección, tiende a logros o resultados. Esa
inténción se expresa en términos de finalidades, propósitos educativos, expectativas de logros u ob-
jetivos y son portadores de competencias o capacidades complejas.

Las finalidades son afirmaciones de principios, mediante las cuales el Estado identifica y vehi-
culiza sus valores, proporcionando líneas directrices a su sistema educativo.

Los propositos educativos son enunciados generales sobre las intenciones formativas, y están
formulados en el presente diseño para cada Nivel.

En el Proyecto Pedagógico-didáctico de EGB están enunciados para cada área.
Las expectativas de logro, término de reciente incorporación al vocabulario didáctico, marcan

la direccionalidad del proceso, los resultados en términos de competencias, o saberes complejos; ex-
presan el Universo de lo enseñable y lo aprendible.

También pueden ser consideradas como criterios de calidad y principios para la acción didáctica.

Los objetivos requieren una consideración especial, en cuanto su uso no ha sido desterrado o
suplantado por el de expectativas de logro, o de propósitos educativos. Podemos indistintamente usar
cualquiera de las tres expresiones en tanto y en cuanto sean orientativas, den idea de direccionalidad
y de resultado.

Lo que varía entonces, es la concepcion de los objetivos: no expresan sólo resultados finales y
aislados, no están circunscriptos a “un” y “sólo” a ‘un” contenido, no admite una clasificación taxonó-
mica por áreas de conducta ni una formulación en base a reglas o criterios rígidos.

La concreción de las intenciones educativas expresadas como propósitos educativos, expectati-
vas de logro u objetivos, admiten en su formulación una referencia simultánea a los resultados espe-
rados de aprendizaje de los alumnos (definidos en términos de procesos o habilidades cognitivas y no
de conductas únicas y areales) y a los contenidos de la enseñanza (atendiendo a la triple dimensión
de los mismos).

Si los propósitos educativos, las expectativas de logro, o los objetivos expresan competencias, es
necesario considerar qué se entiende por competencias.

Curricularmente, podemos definir las competencias como capacidades complejas, construidas
desde integraciones de saberes previos y en diversos grados de complejidad, y que permiten relacio-
narse inteligentemente con diferentes ámbitos y situaciones.

La formacion en competencias científico-tecnológicas es la que permite a los educandos desem-
peñarse como sujetos responsables en diferentes situaciones y contextos de la vida social y personal sa-
biendo ver, hacer, actuar y disfrutar convenientemente, evaluando alternativas, eligiendo estrategias
adecuadas y haciéndose cargo de las decisiones tomadas.
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De la determinación de las competencias surgen los criterios para la selección de contenidos y
definen una concepción de contenidos escolares y una forma de organización, de distribución del
tiempo, espacio y estrategias para aprenderlos.

Por su parte, la formacion de competencias untes mencionada, requiere la integración de sucesi-
vas síntesis que el sujeto va logrando en el transcurso del tiempo, creciendo en los niveles de compleji-
dad, como también mediante la articulacion horizontal de diversos saberes y contenidos que dichas
conpetencias suponen.

En síntesis, competencias son las capacidades, habilidades o destrezas cognitivas, praticas y so-
ciales que pueden generalizarse y aplicarse a una amplia gama de situaciones.

Las competencias intelectuales

Las competencias intelectuales o cognitivas permiten operar con símbolos, representaciones o

imágenes.

Se expresan en habilidades/destrezas/capacidades
* Analíticas: clasificar, relacionar, contextualizar, confrontar hipótesis, deducir.
l Creativas: usar analogías, razonar inductivamente, formular problemas, formular hipótesis.
l Metacognitivas: analizar lo ejecutado, seleccionar estrategias, planificar, evaluar.

Los competencias prácticas
Posibilitan saber hacer. Se expresan en habilidades/destrezas/capacidades:

l Comunicativas:
- procesar información, (obtener datos, organizar información, representar gráficos, in

terpretar la información);
- producir y comunicar la información (operar con distintos estilos, producir mensajes).

l TecnoI6gicas: seleccionar tecnicas apropiadas, seleccionar procedimientos, usar instru-
mentos, herramientas, etc.

. Organizativas: programar el tiempo, establecer prioridades, programar tareas, organizar
el uso de recursos, prever nuevos recursos.

Las competencias sociales

Posibilitan interactuar, ser con otros.

l Capacidad para participar
* Capacidad pura integrar grupos
l Capacidad pura consensuar
l Capacidad para discutir

La enseñanza y el aprendizaje se materializan en la tríada alumno-docente-contenido.

El alumno es concebido como persona, como ser en permanente desarrollo, como sujeto activo
y principal del proceso de aprendizaje.

En cuanto persona todo alumno dispone de:
l “Herramientas” para aprender, siendo la inteligencia el recurso específico.
l Energias afectivas que lo dinamizan hacia el logro de determinados propósitos.
l Capacidades para interactuar con otras personas e integrarse activa y constructivamenté

en el medio natural y social.

Cada alumno tiene su identidad, su propio estilo intelectual, su modalidad lingüística, caracte-
rísticas psicologicas peculiares, su cuerpo, su inserción sociocultural, que influyen en la forma de par-
ticipar, de relacionarse con los otros dentro y fuera de la escuela.

Otro vértice del triángulo didáctico es el docente. Su primera dimensión, al igual que el alum-
no, es ser persona, y se encuentra en un contexto de múltiples dimensiones.

Por otro lado, el tercer nivel de concrecion curricular (Proyecto Curricular Institucional) y nuevos
modelos de gestion exigen definir la identidad del docente como profesional que posea una diversidad
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de competencias tales como capacidad para reflexionar críticamente sobre sus prácticas, analizar proble-
mas y realizar aportes significativos para su solución, tomar decisiones en base a su conocimiento dis-
ciplinar y pedagógico, poseer y demostrar compromiso con la realidad de su tiempo, sus alumnos, su
escuela y su comunidad.

Los contenidos, completando la tríada, constituyen el problema del qué enseñar. En este Dise-
ño, se adopta el concepto amplio de contenido, expresado en los Acuerdos del Consejo Federal de Cul-
tura y Educación.

Tradicionalmente se llamó contenidos sólo a los datos y conceptos elaborados por las diferentes
disciplinas. Actualmente debemos considerar que los contenidos escolares son más que eso, poseen
una triple dimensión: conceptual, procedimental, actitudinal.

Es decir, se eleva a la categoría de contenido a todo lo que la institución escolar tiene por res-
ponsabilidad social de enseñar y que el alumno puede y debe aprender.

El aprendizaje de los  contenidos conceptuales no se produce por repetición y acumulación de in-
formación, de datos o ‘hechos sino por la construcción de conceptos, que relacionados entre si confor-
man articulaciones complejas (estructuras), que nos permiten elaborar y comprender principios y teorías.

Los contenidos procedimentales son el conjunto de estrategias cognitivas y manuales, compor-
tan acciones que posibilitan el “saber hacer”, el “saber actuar” sobre la realidad y el “saber utilizar” fun-
cionalmente los aprendizajes realizados.

En el “contínuum” motriz-cognitivo podemos identificar contenidos procedimentales que van
desde el recortar, pegar, hasta leer, traducir, resumir, etc.

También los contenidos procedimentales pueden distinguirse por estar compuestos por pocas o
múltiples acciones, por acciones -ordenadas sistemáticamente (algorítmicas) o ‘por acciones de organi-
zación flexible que dependen de la situación en la que deban aplicarse (heurísticas), ej .: clasificar.

Los contenidos actitudinales, son los que comprenden actitudes y valores que posibilitan el “sa-
ber ser”,O “ser con conciencia”.

En el momento de aprender utilizamos simultáneamente contenidos de naturaleza conceptual,
procedimental y actitudinal.

Lo importante es no sobredimensionar uno en desmedro de los otros.

‘Aceptar el concepto amplio de contenido servirá para reflexionar sobre todo lo que se debe en-
señar y permitirá, discriminar Lo que es necesario y adecuado en cada comunidad escolar.

Esta nueva concepción de los contenidos, enriquece la transformación curricular en todos los
Niveles, Ciclos y Regímenes Especiales. Pero es en el Nivel Inicial donde se produce el mayor cambio,
ya que a partir de la aplicación de la Ley Federal de Educación N o 24.195 debe garantizar la apropia-
ción de contenidos conceptuales, procedimentales y actitudinales, iniciándolos en la alfabetizacion de
la lecto-escritura y la matemática.

Para la selección de los Contenidos, es necesario tener en cuenta, los siguientes criterios:
l Significatividad social: el aprendizaje nunca parte de cero y su punto de partida está en la pro-

cedencia sociocultural del alumno.

Los contenidos con significatividad social contribuyen a mejorar la calidad de vida del conjun-
to de la población, a posibilitar la realización plena como personas y garantizar el respeto y cui-
dado del medio ambiente.

l Extensión y profundida: los contenidos deben ser seleccionados por su potencia educadora, ya
que por los acelerados avances científicos es imposible “enseñar todo”. Es necesario establecer
prioridades, identificando aquellos contenidos que sólo pueden aprenderse en la escuela.

l Integración y totalidad: deben promover la vinculación entre teoría y práctica, entre lo concep-
tual y lo aplicado, entre lo actitudinal y la práctica social; sólo así los contenidos se orientarán
a la formacion de competencias que garanticen niveles crecientes de autonomia personal.

l Articulación horizontal y vertical: la articulación horizontal de contenidos evita reiteraciones y
superposiciones innecesarias y superfluas, implica que los conceptos, procedimientos, y valores
se conecten entre sí, garantizando la coherencia interna de cada una de las áreas.
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La articulación vertical establece las bases para continuar progresando gradualmente segun la
lógica interna de las distintas disciplinas.
La coherencia de los contenidos actitudinales no sólo depende de la articulación horizontal y
vertical, sino de su significatividad social.

l Actualización: los contenidos seleccionados deben ser sometidos a una permanente revision pa-
ra estar actualizados. La propuesta de contenidos debe ser considerada como producto no aca-
bado, abierto a nuevos descubrimientos.

l Apertura: los contenidos deben posibilitar el conocimiento libre de prejuicios y desarrollar ac-
titudes de respeto a otras formas de vida. Esta condición permitirá al sujeto aplicar los conoci-
mientos en diversas situaciones, asociarse creativamente para producir, usarlos para resolver
problemas y facilitar la comprensión de la realidad cercana y lejana en el espacio y en el tiem-
po evitando los fundamentalismos.

l Jerarquización: El nivel de jerarquía de un contenido esta dado por su “significatividad social”
por la “extensión y profundidad” “integracion y totalización” y la “actualización”.,

l Claridad y sencillez:: Los contenidos formulados con sencillez y claridad tienen mayor poten-
cialidad transformadora de la práctica porque facilitan la comprensión, la reflexión y la comu-
nicabilidad a la sociedad.

En este Diseño Curricular, los contenidos de las diferentes áreas están presentados en torno a
ejes organizadores, planteados como ideas fuerza, que en algunos casos respeta la estructura de blo-
que de los CBC, y en otros, la mayoría de los casos, integra los contenidos de dos o más bloques.

Estos ejes organizadores, no debe concebírselos aislados entre si, pues el aprendizaje del eje
y sus componentes, incide, complementa y perfecciona el de otros ejes.

Los ejes seleccionados no son prescriptivos. Cada institución podrá, en la construcción de su
propio Proyecto Curricular Institucional, adoptar estos ejes u otros y organizar los contenidos de
otra manera.

Temas transversales

Es imprescindible reconocer las diferencias entre contenidos basicos y temas transversales. Es-
tos temas no están confinados a un tiempo y a un espacio curricular determinado; no necesitan una
disciplina o un área específica para ser abordados, sino que las atraviesan, interesan, comprometen y
trascienden.

En este sentido, cabe a cada institución educativa, según sus caracteristicas, necesidades y pro-
blemas particulares, seleccionar los temas transversales, que pueden ser abordados en proyectos es-
pecíficos de aula, ciclo o de la escuela en su totalidad y que se integran en el proyecto educativo ins-
titucional, comprometiendo a todos los actores.

Los temas transversales, en general, tienen un origen distinto al de los contenidos propuestos
en los CBC. Pueden provenir tanto de demandas sociales como de temas con fuerte contenido cientí-
fico crítico que trascienden la estructura de una ciencia en particular. No son prescriptivos y son los
que imprimen un gran dinamismo al proceso de transformación curricular permanente.

En el caso de los CBC, pertenecen a distintas disciplinas o áreas y conforman la matriz basica,
seleccionada por la política educativa, como una manera de garantizar con equidad e igualdad de opor-
tunidades, el acceso a saberes fundamentales para todos los habitantes.

Los temas transversales que parten de problematicas sociales percibidas, sentidas y reconoci-
das como fuertes emergentes de la realidad son, por ejemplo: “el Sida”, “la educación sexual”, “el cui-
dado del medio ambiente”, “la violencia”, “la educación para la convivencia”, “educación para la sa-
lud”, “educación para la igualdad de oportunidades entre los sexos”, “educación ambiental”, “educa-
ción del consumidor”, “educación vial”. Desde las distintas áreas, se proponen contenidos criticos que
trascienden a las mismas, tales como Bioética, Biotecnología, Invasión de imágenes, Polución acustica,
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Conflictos sociales, Participación y otros. El listado enunciado precedentemente no agota los temas
transversales que pueden surgir en las diferentes comunidades educativas.

Para un mejor esclarecimiento de las distinciones antes señaladas, a continuación se presenta en
cuadro comparativo las notas que caracterizan a los Contenidos Básicos Comunes y a los temas trans-
versales:

Contenidos Básicos Comunes I
l Provienen de la historia de las disciplinas y de

las ciencias y sus paradigmas. Son determinados
por la politica educativa nacional.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..................................... . . .

l Son recortes para la comprensión de la realidad
en determinadas áreas o disciplinas.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
l Dimensiones dispuestas longitudinalmente.

. . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ........ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

l Responden a una logica disciplinaria.

Temas transversales
l Surgen de una demanda social o de temas con

fuerte contenido científico crítico. Son seleccio-
nados en cada comunidad educativa.

........................... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ......
l Constituyen una nueva forma de percibir y ana-

lizar la realidad.
l Son ventanas abiertas al mundo del mañana sin

olvidar el hoy y el ayer.
............................................................................ . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

l Están alineados en diferentes dimensiones entre-
lazándose unos con otros, es decir transversal-
mente.

........................................................................ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .......... .
l No son confinados a un tiempo y espacio curri-

cular determinado, no necesitan de un área o
disciplina para ser abordados.

Los temas transversales nos ofrecen la posibilidad de llevar a cabo la integración de saberes. No
deben ser tratados como nuevos contenidos para ser añadidos a los anteriores. Estos temas innovado-
res exigen un cambio de perspectiva. Dado que los temas transversales constituyen el centro de las ac-
tuales preocupaciones sociales, cientificas y tecnológicas, pueden ser considerados ejes significativos
en torno a los cuales se organicen los contenidos curriculares de las distintas áreas, ya que desde esta
perspectiva es posible lograr la aproximación de lo cotidiano con lo científico.

El problema del que enseñar se relaciona con el problema del como enseñar.

Esta propuesta curricular no se adhiere a un método único ni a una serie de pasos sucesivos que
haya que cumplir para llegar a un resultado, sólo se plantean principios metodológicos para que sea el
docente o el equipo de docentes los que resuelvan qué estrategias metodológicas seleccionar y aplicar
en un contexto determinado.

El docente podrá enfrentar con creatividad su tarea educativa cuando, sin esperar “recetas”, asu-
ma el papel central que le corresponde en la construcción metodológica.

Para concretar las intenciones educativas expresadas en los propósitos, expectativas de logros u
objetivos, se proponen las siguientes orientaciones didácticas:

l No adoptar nunca un método de enseñanza único para todos los alumnos ya que esto aten-
ta contra el tratamiento de las diferencias individuales. La individualizacion de la enseñanza
conlleva a la individualización de los métodos, se tráta de adaptar los métodos de enseñan-
za a las características individuales de los alumnos.

l Todo tratamiento educativo es multidimensional y pone en marcha numerosas interacciones
con diversas y variadas características individuales.

l Si los conocimientos previos son escasos para abordar un nuevo contenido, la intervención
didáctica debe ofrecer mayor apoyo o Ayuda a los alumnos. Esta ayuda no consiste en brin-
dar lo mínimo, sino en darle mayor soporte en la organización del contenido de aprendizaje,
en el uso de incentivos motivacionales, en el uso de señales correctoras y en el seguimiento
de sus progresos y dificultades.

l Para el ‘tratamiento de las diferencias individuales el docente debe tener siempre presente
que las mismas son el resultado de su historia personal y pueden modificarse en virtud de
las experiencias educativas futuras, ya que las características individuales no son rasgos es-
táticos y fijos, sino que evolucionan.
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l El docente debe crear condiciones adecuadas de aprendizaje para que los esquemas de co-
nocimiento que construye el alumno evolucionen en la dirección que indican las intencio-
nes educativas.

l Para la modificación de los esquemas es importante generar conflictos cognitivos que movi-
licen al alumno en la búsqueda de su resolucion.

l Es importante y necesario crear situaciones de trabajo cooperativo y la confrontación de
puntos de vista divergentes. Esta confrontación puede establecerse entre los esquemas ini-
ciales del alumno y la nueva situación de aprendizaje, o entre esquemas presentados alter-
nativamente, o entre los esquemas de diferentes alumnos.

l El error juega un papel importante en la toma de conciencia, y la búsqueda de la correccion,
induce a modificar los esquemas, por ello se recomienda no desvalorizarlo ni castigarlo.

 l El aprendizaje significativo cumple con el principio de la globalización. Esta no consiste en la
simple acumulación de datos o elementos, sino de la cantidad y compIejidad de las relaciones
que pueden producirse entre los nuevos elementos, que se incorporan e interrelacionan con los
existentes en esquemas construidos dando lugar a aprendizajes cada vez más significativos. El
nivel mínimo de globalización se da cuando se establece relaciones puntuales entre el nuevo
contenido y algunos de los esquemas; opuestamente el mayor nivel de globalización supone el
establecimiento de relaciones complejas con el mayor número de esquemas.

La instnunentación didáctica del principio de globalizacion permite las siguientes variantes:
- Partir de núcleos temáticos, de necesidades y/o problemas sentidos y no resueltos en la

realidad socio-comunitaria o institucional, percibidos por los alumnos.
- Seleccionar y presentar recortes de la realidad (Nivel Inicia1 y EGB 1).
- Definir, diseñar y ejecutar proyectos más o menos complejos, con la participación activa

de los alumnos, que impliquen aprendizajes de distintas áreas.
- La selección de los problemas y la definición de proyectos corresponden al 3° nivel de

concreción curricular: Proyecto Curricular Institucional, Proyecto Curricular de Ciclo,
Proyecto Aulico.

- Aplicar el principio de globalización no significa prescindir de intenciones educativas, ni
explicitar los contenidos de las diferentes áreas curriculares, sino que en la planificacion
de actividades de aprendizaje globalizado, las expectativas de logro y objetivos, que expre-
san competencias, deben estar claramente planteados, conjuntamente con los contenidos.

l El docente debe reconocer la importancia del medio sociocultural del que provienen sus
alumnos para poder contextualizar su intervención didáctica. Es necesario partir de los dife-
rentes capitales culturales que se presentan en el aula, y hacen posible y real la atención a la
diversidad.

l El maestro/ profesor, debe crear situaciones de aprendizaje que permiten: observar, analizar,
interactuar con sus pares y los adultos dentro y fuera de la escuela, formular hipotesis, bus-
car información en diferentes fuentes, experimentar, contrastar, aceptar o rechazar hipótesis,
poner en práctica lo aprendido en identicas o nuevas situaciones.

Los principios metodológicos no se agotan en los enunciados precedentes: el conocimiento, la
experiencia con fundamento, la creatividad, la reflexión sobre sus propias prácticas y la comuni-
cación de resultados de microexperiencias innovadoras entre los miembros del equipo docente,
puede ser una fuente inagotable de estrategias metodológicas.

Evaluación

La ealuacion es un proceso continuo, que integra el mismo proceso de enseñanza-aprendizaje,
y por lo tanto están implicados el docente y el alumno. Al ser continua permite realizar ajustes en el
proceso de enseñanza, en base a los datos que brinda.

No la concebimos como un instrumento de control sino como un proceso que brinda informa-
ción para tomar decisiones oportunas tendientes a corregir, modificar y mejorar la situación detectada
como problema o dificultad.
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En el proceso de evaluación pueden reconocerse las siguientes fases:
l Indagativa, en la que se obtiene y sistematiza la información.
l Descriptiva, en la que se valora la información en función de ciertos parámetros.
l Explicativa: se realiza el análisis de los factores incidentes, para comprender porque se die-

ron determinados resultados.
l Operativa: en ella se toman decisiones para reformular las prácticas educativas.

Para que se cumpla en su totalidad el proceso evaluativo, estas fases no deben realizarse aisla-
das, como compartimentos estancos, con finalidad en sí mismas. Por el contrario, todas forman parte
de un contínuum; cada fase se integra y complementa a la siguiente. Lamentablemente muchas veces,
en las prácticas educativas, el proceso se corta en la fase descriptiva, asignación de valores, sin llegar a
analizar los factores, comprender las causas y realizar ajustes, replanteando el trabajo pedagógico.

Un componente importante del proceso de evaluación es la comunicación, que interrelaciona y
dinamiza las distintas fases. Pero cobra especial significacion en las fases descriptiva y explicativa.

En este sentido, se destaca la necesidad de comunicar al alumno, no sólo el resultado logrado,
sino, además, explicar y señalar la dificultad o problema. También es importante que el docente escu-
che las réplicas del alumno, y que ambos fundamenten sus posturas.

Toda esta práctica de comunicación permite construir, entre evaluador y evaluados, la validez
de la evaluacion. Posibilita al alumno reelaborar el saber correcto y al docente reformular sus mensa-
jes o consignas y/o rediseñar sus estrategias de intervención pedagógica.

De esta manera, esta propuesta curricular adhiere al modelo de evaluación que plantea como fi-
nalidad la comprensión y transformación de los procesos y productos para mejorar su calidad.

Este enfoque, tiene un triple objeto de análisis:
l los procesos de aprendizaje
l los productos de aprendizaje
. las condiciones del contexto

Desde el punto de vista metodológico propone el uso de variados procedimientos e instrumentos.

Su eje temporal es conocer el presente para prever el futuro con intención de corregir rumbos
y mejorar la situación educativa. Los criterios de validez son: comprensividad, significatividad, poten-
cialidad transformadora y vigor explicativo comunicativo.

El concepto de evaluación se asocia a los conceptos de: objetivos, medición, calificación, acre-
ditacion, certificación y promoción.

La relación de la evaluación con los objetivos tiene que ver con el qué evaluar.
La formulación de los objetivos lleva implícita lo que se evaluará. Dada la actual concepción de

objetivo, que no expresa conductas aisladas, sino capacidades complejas e interrelacionadas, se em-
plean los criterios. de evaluación como referentes más concretos.

En los criterios de acreditación, se seleccionan los contenidos más relevantes para el desarrollo
del alumno y sus capacidades básicas. Expresan el tipo y grado de aprendizaje que se espera que los
alumnos/as alcancen respecto a los objetivos.

La medición es una parte de la evaluación. Medir es obtener una representación cuantificada de
cierta característica. El proceso de medición es fundamentalmente descriptivo, en cuanto indica me-
diante una cantidad, el grado que se alcanza en una determinada característica limitada, especifica y
bien definida. La evaluación abarca un perfil más amplio de características y logros.

La calificación es derivada de la evaluación, constituye su expresión formal y transcribe en una
escala ordinal, graduada, un conjunto de apreciaciones.

La evaluación es un proceso amplio, abarcativo, mientras que la acreditación se refiere sólo a cier-
tos aprendizajes considerados importantes, y tiene que ver con resultados muy concretos. Constituye la
tarea de constatar logros. La acreditación se construye paso a paso, se va elaborando y reelaborando a
través de las situaciones de aprendizaje, tiene por finalidad el seguimiento y su objeto es certificar
adquisiciones.
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La certificación, es la instancia final del quehacer institucional que no debe ser confundida con
la evaluacion sumativa. La certificación es una forma jurídica mediante la cual, la institucion, da fe de
los estudios cursados.

La evaluacion tiene un sentido procesual englobante, y desde esta caracteristica busca la conse-
cución de los objetivos de una etapa. Cuando se comprueba que algunos alumnodas muestran con
claridad sus competencias en determinados aspectos o situaciones y tienen dificultades en otras com-
petencias, la evaluación global realiza sugerencias para ayudar al/los alumnos/as a progresar y vencer
las dificultades que conlleven al logro de los objetivos. Esta información permite reconocer tendencias,
motivaciones, aptitudes e intereses de los alumnos/as hacia campos de aprendizaje en los que se sien-
ten más competentes. La evaluación hace referencia al seguimiento e identificación de logros y dificul-
tades en función a competencias y contenidos propuestos, en una dinamica de ajuste permanente.

Así, la promoción se centra en el que aprende, atiende a aquellos resultados (en terminos de ha-
bilidades y contenidos básicos) necesarios para acceder a nuevas instancias de año, ciclo o nivel. Tie-
ne, ademas, otros componentes de tipo normativo (asistencia, comportamiento). Es responsabilidad
de la conducción institucional.

En el Proyecto Pedagógico Didáctico de Nivel Inicial, se presenta el desarrollo de áreas curri-
culares. Se formulan Expectativas de Logro y Criterios de Acreditación para Sala de 5 años, las que
pueden ser desagregadas para las edades anteriores, 3 y 4 años, según la particularidad de cada insti-
tución.

Contextualizar Expectativas o Criterios de Acreditación implica esa adecuacion de lo ya ex-
presado en el Diseño para Sala de 5 años, a etapas anteriores, para lo que ser& necesario tener en
cuenta que basicamente importa la especificación de las competencias a las que se tiende y los con-
tenidos seleccionados, con criterios de continuidad, progresion e interrelación.

Ciencias Sociales, Naturales y Tecnologia presentan la formulación conjunta de Expectativas
de logro y Criterios de Acreditación.

Respecto a los Criterios de Acreditación para este Nivel, se destaca como decision técnica pro-
vincial que los mismos no deben ser relacionados con el concepto de promoción, sino que cumplen
la doble funcion de seguimiento para la certificación de los aprendizajes y de elemento para concre-
tar la articulación con EGB 1.

Por lo tanto, la Promoción en el Nivel Inicial es automática.

En el Proyecto Pedagógico Didáctico de EGB, se presenta también el desarrollo de áreas curri-
culares. Las Expectativas de Logro y los Criterios de Acreditación están formulados por Ciclo, ambos
elementos deben ser desagregados para cada año.

Contextualizar Expectativas o Criterios de Acreditación implica esa adecuacion a cada año, de
lo ya expresado en el Diseño de las áreas por Ciclo, para lo que será necesario tener en cuenta que bá-
sicamente importa la especificacion de las competencias a las que se tiende y los contenidos seleccio-
nados, con criterios de continuidad, progresión e interrelación.

Segun la concepción explicitada, las expectativas de logro expresan lo deseable a alcanzar, lo
maximo, orientan la práctica docente, no son directamente evaluables; por su parte, los criterios de
acreditación indican lo básico y mínimo a alcanzar, son evaluables e inciden en la certificación y la
promoción, sin embargo no significan el limite de lo enseñable. Por lo tanto es recomendable que el
docente no circunscriba su enseñanza sólo a lo establecido en el criterio de acreditacion, perdiendo de
vista las expectativas de logro.

La modalidad de la promoción en EGB 1 y 2, automática o no, se encuentra en proceso de con-
sulta con informantes calificados, participantes de experiencias anteriores provinciales y nacionales. Ca-
be destacar que, si la decisión politica opta por la promoción automática, serán relevantes la capacita-
cion en evaluación permanente y acreditación, acompañada de seguimiento y apoyo tecnico continuos.
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La certificación y la periodicidad de la comunicación de los avances y resultados de los apren-
dizajes están establecidos por Trimestre, por el Consejo General de Educación. Sin embargo, cada ins-
titución puede establecer diferentes periodos para mejorar la comunicación con los padres o tutores y
la atención a tiempo de los problemas que se adviertan.

Evaluación del proceso de aprendizaje
Presenta tres problemas: qué evaluar, cómo evaluar y cuándo evaluar.

En cuanto al qué evaluar

Los parámetros generales son los objetivos generales o expectativas de logro de la etapa o área.

Las referencias más concretas están determinados en criterios de acreditación, que en su formu-
lación seleccionan capacidades básicas y contenidos más relevantes. (Se desprenden de los parámetros
generales.)

En cuanto al cómo evaluar

Se refiere a la pertinencia o no de los procedimientos, instrumentos y situaciones de evaluación.

Se recomienda que los procedimientos sean variados, brinden información concreta de lo que
se pretende evaluar, utilicen diferentes códigos: verbales, icónicos, gráficos, numéricos, audiovisuales,
etc., que permitan la adecuación a las distintas aptitudes de los alumnos.

Los instruméntos a utilizar deben ser variados: guías de observación, diarios de clase, anecdo-
tarios, grabaciones o videos, pruebas específicas para la evaluación de determinados contenidos, prue-
bas prácticas o funcionales, etc.

En cuanto a las situaciones de evaluación, deben ser más o menos estructuradas en la actividad
escolar, evitando crear tensiones, temores, bloqueos.

Es preciso favorecer la participación del alumno, para que en forma conjunta con el profesor, ana-
lice los progresos y dificultades. También se deben crear situaciones de  auto evaluación y coevaluación.

Cuándo evaluar

Si bien la evaluacion es continua, requiere evaluar el punto de partida de cada alumno/a, reali-
zar el seguimiento y verificar resultados.

Así se distinguen la evaluación inicial, la formativa, la sumativa.

La evaluación inicial, se realiza al comienzo de cada momento de aprendizaje, años, ciclos, uni-
dad didáctica, o contenido que se presenta por primera vez. Permite obtener información sobre los sa-
beres previos necesarios para abordar nuevos aprendizajes.

La evaluación formativa, permite detectar necesidades, dificultades, problemas durante el pro-
ceso de enseñanza; la información obtenida posibilita rediseñar intervenciones y producir ajustes en el
momento oportuno.

La evaluación sumativa, estima en determinados momentos, al finalizar el tratamiento de un
tema, unidad, ciclo lectivo, etc., el grado de consolidación de competencias y contenidos desarro-
llados. La información contenida en esta evaluación, es una herramienta importante para la articu-
lación entre años, ciclos o niveles.

Evaluación de Za enseñanza

Si aprendizaje y enseñanza son dos caras de la misma moneda, es también necesaria la evalua-
ción de la segunda.

Los resultados de la evaluación continua de los alumnos son indicadores para la evaluación de
Za enseñanza, pero además, deben plantearse otros para recogen información de:

Lineamientos politico-pedagogico-didácticos



Diseño Curricular de Santiago del Estero. Nivel Inicial

l p l a n i f i c a c i o n e s
l recursos didácticos empleados
l organización de los tiempos
l uso de los espacios
l agrupamiento de los alumnos
l procedimientos e instrumentos de evaluación utilizados

También es importante observar indicadores actitudinales referidos a:

l Transformación educativa
l Transformacion curricular
l Comunicación con los alumnos, los padres
l Comunicación con el equipo de ciclo y directivos
l Participación en la elaboración del PEI y PC1
l Responsabilidad en la ejecución del PEI y PC1

Cada institución debe crear espacios para la autoevaluación de las prácticas docentes, la coeva-
luación entre los integrantes del equipo docente y la heteroevaluación.

También debe ser continua, permanente, y con similares características señaladas para la evalua-
ción de los aprendizajes: inicial, formativa, sumativa.

Evaluación para las necesidades educativas especiales
Teniendo en cuenta las informaciones obtenidas por el proceso de’ evaluación continua del

aprendizaje de los alumnos y de la enseñanza, más las provenientes de los padres y otros profesiona-
les de la salud, deberán tomarse decisiones sobre las adaptaciones curriculares que permitan atender
la diversidad, entre ellas, la integración de niños con necesidades educativas especiales.

En este sentido, se recomienda, no poner arbitrariamente el acento en objetivos y actividades
relacionadas con la socializacion, en detrimento de objetivos y actividades que potencien la construc-
ción de aprendizajes instrumentales básicos.

Lineamientos politico-pedagogico-didacticos



4. ENCUADRE INSTITUCIONAL

4.1. Condiciones básicas institucionales

Las innovaciones curriculares deben estar presididas o acompañadas por cambios en la orga-
nización y gestión institucional, que brindarán el mayor o menor margen de libertad, creatividad y
autonomía a los docentes, facilitando u obstaculizando la iniciativa.y toma de decisiones en materia
curricular.

Sin embargo, teniendo en cuenta los resultados de diagnósticos cualitativos obtenidos de dife-
rentes fuentes en el ámbito de la Dirección General de Planeamiento, es posible asegurar que, en las
instituciones educativas del Nivel Inicial y EGB se mantiene vigente una estructura organizativa y ad-
ministrativa no adecuada, sin autonomía en la toma de decisiones, excesivamente burocrática.

De la misma manera, a nivel aula, prevalece la clase frontal y expositiva, la falta de protagonis-
mo de los alumnos en la construcción del aprendizaje, aula pobre en estímulos personales y materia-
les, inadecuado uso de los tiempos y espacios institucionales y comunitarios.

Por otra parte, la información agrega que, el Circuito F de la Red Federal de Formación Do-
cente Continua, ha capacitado a 1.350 directivos de NI y EGB en los Módulos: “Marco Analítico de
la Institución Escolar”; “Gestión Curricular”; “Planificación y Evaluación Institucional”; “Relaciones
Interinstitucionales y con la comunidad”.

En el Circuito G se capacitaron 83 Supervisores, de todos los niveles, en el total de Módulos; el
Circuito A, atendió al lOO%, de docentes de NI en el Modulo ‘Modelos Institucionales y Roles Docen-
tes en la Transformación Educativa”, y el Circuito B, para el mismo Módulo, a 2.488 docentes de EGB.

A esto se agregan las acciones de otros Programas Nacionales que contribuyen a replantear la
organización y gestión institucional y del subsistema de Supervision.

Desde esta situación actual, inicial en el proceso de Transformacion se espera que las institucio-
nes, para lograr la concreción y desarrollo del Proyecto. Curricular Jurisdiccional, aseguren las siguien-
tes condiciones básicas:

l Que se dirijan hacia nuevos modelos de gestión.
Se entiende por gestión educativa al conjunto de procesos, de toma de decisiones y ejecu-
ción de acciones que permiten llevar a cabo las prácticas pedagógicas.

Si la institución se compromete con el cambio, y ejercita su capacidad de generar y sostener
lineas de acción, tendrá que superar el modelo de gestión autoritario, burocrático, e instalar
un modelo participativo, democrático, que posibilite la construcción de conocimientos so-
cialmente válidos, de actitudes favorables para el aprendizaje permanente, el trabajo en gru-
po y la cooperación.

l Que la gestión institucional sea integral.
Como la escuela es un todo integrado y complejo, la gestión institutional debe atender las
múltiples perspectivas de la vida escolar: lo institucional, lo curricular, lo administrativo.

l La gestión institucional está ligada a las relaciones sociales que se establecen en la escuela,
comprende procesos de distribución del poder, de comunicación, relaciones interpersonales,
lo comunicativo y la dimensión organizativa.

l La gestión curricular es el conjunto de procesos destinados a cumplir con los objetivos ins-
titucionales referidos al enseñar y al aprender.

* La gestión administrativa está constituida por lo procesos de producción, procesamiento y
circulación de la información necesaria para el desarrollo de la tarea educativa.

Estas tres dimensiones de la vida institucional interactúan y se refuerzan recíprocamente, por lo
tanto no deben ser consideradas como compartimentos estancos, sino que las tres integran la comple-
ja trama de la institución.
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La gestión integral, que atiende los tres aspectos interrelacionados de la institución, constituye
una gestión transformadora, en cuanto busca a través de sus acciones y proyectos generar procesos de
transformación de la realidad.

* Que el Proyecto Educativo Institucional sea asumido como Instrumento Básico de Ges-
tión democrática, participativa.

El PEI es la oferta académica y cultural de la escuela, que cada comunidad educativa cons-
truye, según su propia historia y realidad institucional y comunitaria.

El PEI no comienza y termina en la elaboración de un documento como resultado de la
aplicacion de una serie de pasos o fases sucesivas. Su construccion es un proceso dinámi-
co y permanente que puede ser abordado desde cualquiera de los momentos (identidad
institucional, visión institucional, análisis de la situación, compromisos de acción, viabili-
dad de la propuesta, evaluación de gestion).

l Que fas instiuciones escolares asuman un compromiso permanente con eI “aprendiza-
je”, lo que les permitir&:

- Integrar equilibradamente teoría y práctica.
- Concebir cada unidad escolar como un sistema abierto y flexible, en el que todos sus

elementos interactúan y se influyen recíprocamente, en un juego permanente de per-
dida de equilibrio y restauración del mismo.

- Percibir la realidad objetivamente.
- Interactuar libremente con las personas y los grupos.
- Construir entre todos la imagen institucional.
- Aprender en equipo y construir un pensamiento conjunto.
- Generar decisiones técnico-pedagógicas en respuesta a las necesidades educativas de

las comunidades a las que pertenecen.

l Que las instituciones educativas atiendan la diversidad, es decir que acepten y tengan en
cuenta al “otro”, al distinto y partan de sus posibilidades o desde sus “fortalezas”.
La escuela de la diversidad no busca unificar “historias” y “experiencias”, por el contrario,
reconoce que existen diferentes maneras de conocer y aprovecha los diversos medios (ra-
dio, televisión, historietas, la calle, etc.). Por ello incluye diferentes fuentes y formatos de
información, busca recuperar realidades múltiples, es capaz de relacionarse con pluralidad
de instituciones y actores sociales.
La escuela de la diversidad atiende el fracaso escolar, reconoce y analiza los múltiples fac-
tores del mismo (materiales y culturales tanto endógenos como exógenos), apoya median-
te adecuaciones curriculares, revisa la organización de los grupos, escolares, y los criterios
de evaluación que utiliza.

l Que cada escuela asuma el desafío de construir su propio Proyecto Curricular Institu-
cional, como eje del Proyecto Educativo Institucional.

l Que la evaluación institucional y curricular sea una practica constante, para tomar de-
cisiones y mejorar las propuestas.

4.2. Proyectos Curriculares Institucionales

El Proyecto Curricular Institucional (PCI) constituye el tercer nivel de concreción, que busca
garantizar y enriquecer lo establecido a Nivel Nacional en los CBC y a Nivel Provincial en los Dise-
ños Curriculares Jurisdiccionales.

El PC1 impulsa la concreción, evaluación y revisión permanente del Diseño Curricular Juris-
diccional. En síntesis, es el conjunto de decisiones articuladas y compartidas por el equipo docente
de una institución, que busca dar coherencia a los procesos de enseñar y aprender. Debe ser enten-
dido como un instrumento de trabajo dinámico, que se elabora progresivamente y es susceptible de
revisiones y mejoras permanentes.
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Funciones

l Manifestar y explicitar las intenciones formativas de la institución en el marco de la polí-
tica educativa, y las demandas socio-comunitarias.

l Tomar decisiones pedagógico-didácticas para:
- Atender la diversidad, el desarrollo de los alumnos, sus intereses motivacionales.
- Seleccionar objetivos y contenidos.
- Establecer la secuenciación (progresión, orden), temporalización (tiempo que se dedi-

cará) y organización (modo.de vincular y relacionar) de los contenidos.
- Organizar el espacio y el tiempo,
- Establecer criterios de intervención didáctica.
- Seleccionar los recursos didácticos.
- Determinar qué, cómo y cuándo evaluar.

l Constituirse en un instrumento para mejorar la calidad educativa.
l Ser un instrumento para el análisis y reflexión de la práctica que promueve la formación

y desarrollo profesional de todo el equipo directivo y docente.

Estrategias de elaboración

La elaboración del PCI puede ser abordado desde las siguientes estrategias:

l Explicitación del proyecto actual, es decir partir de la práctica real, de lo que está en fun-
cionamiento.

l Procedimiento deductivo: Parte de la propuesta oficial para realizar las adecuaciones ne-
cesarias, de lo general a lo más concreto; desde los objetivos generales del PC1 hasta la ex-
plicitación de los criterios de evaluación.

l Procedimiento inductivo: Parte de algunos aspectos para elaborar proyectos curriculares
de área o ciclo, o mediante la realización de unidades didácticas, que se programan y apli-
can, incorporando algunos de sus aspectos al Proyecto Curricular.

Construcción del PCI

Para su construccion es necesario tener presentes las condiciones iniciales de la institución,
los resultados del análisis del contexto y el mapa de necesidades.

l La identificación de las condiciones iniciales de la institución se refieren: al tiempo dis-
ponible, a los antecedentes o experiencias de trabajo en equipo, a las relaciones persona-
les, a las expectativas positivas hacia este trabajo, al apoyo técnico disponible.

* EI análisis del contexto debe brindar datos del ambiente familiar y sociocultural del en-
torno, de las carencias principales de la institución y posibilitar el diagnóstico de los as-
pectos administrativos y pedagógicos.

Todo esto permitirá construir el mapa de necesidades en el que se expliciten:

l puntos fuertes que deben mantenerse,
l puntos débiles que deben mejorarse,
l carencias que deben subsanarse.

Elementos del PCI

El PCI contiene objetivos generales o expectativas de logro de ciclo para la institución; ob-
jetivos generales o expectativas de logro de cada área por año; contenidos de área por año; criterios
metodológicos generales para todo ciclo; metodología especifica de cada área; criterios de evalua-
ción general y específica por área.

Cada uno de estos elementos, considerados, discutidos y consensuados por los equipos de
ciclo e interciclos, constittiyen las distintas fases o momentos de elaboración del PCI. Éste puede ser
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construido progresivamente; sin que por ello deba seguir un orden lineal determinado, aunque de
manera gradual abarcará a todos los elementos mencionados. Por otra parte, los mismos están es-
trechamente vinculados entre sí, de tal manera que las decisiones que se toman en uno repercuten
en los otros.

Fases o momentos de elaboración del PCI

* Adecuación de los propósitos educativos de Nivel, planteados en el Diseño Curricular Juris-
diccional, a las características de la institución. Esto requiere considerar el contexto
sociocultural, las características generales de los alumno/as y las concepciones antropológicas y
psicopedagógicas compartidas por el equipo docente. Los acuerdos logrados por el equipo
pueden dar prioridad a unos propositos sobre otros, incorporar aspectos no considerados o
explicitar más las capacidades o competencias.

l Andlisis y redefinición de las expectativas de logro de cada área por año y revisión de la
correspondencia con las enunciadas para el ciclo. Contextualizar las expectativas de logro
por sala o año implica adecuar las competencias en función de las características propias
de los alumnos. Puede realizarse a través de comentarios, de un texto explicativo, o nue-
va redacción de las expectativas.

l Selección y organización de los contenidos de area por sala o año, teniendo en cuenta
criterios como los siguientes:
- Respetar el desarrollo evolutivo de los alumnos y potenciarlo.
- Ser coherente con las lógicas de las disciplinas.
- Partir de la exploración de ideas y de las experiencias previas de los alumnos, encontrar

puntos de contacto para favorecer avances de mayor complejidad y significatividad.
- Según las áreas, seleccionar la dimensión de los contenidos desde la que se organizan

las restantes. Por ejemplo, el área Lengua, organiza sus contenidos alrededor de la pro-
cedimental, de la misma manera se puede proceder con el área Educación Artística.

- Reflejar, desde el PCI y la práctica docente, el trabajo con las tres dimensiones de los
contenidos.

- Delimitar ideas fuerza o centrales, en ejes organizadores, que permitan secuenciar y
reagrupar contenidos. Deben sintetizar los aspectos fundamentales de lo que se preren-
de enseñar, pueden ser expresados como problemas, hipótesis, o frases u oraciones que
expliciten una idea central. Esto supone que pueden ser diferentes a los propuestos en
este Diseño Curricular Jurisdiccional.

- Garantizar la continuidad y progresión de los contenidos. Este enfoque espiralado per-
mitirá atender la diversidad.

- Contemplar la interrelación pertinente entre distintos contenidos de una misma o de
diferentes áreas, lo que hace posible la globalización.

El resultado esperado, del equipo docente de Ciclo, en esta fase, no es un listado excesivo y
detallista de contenidos, sino la explicitación de las ideas centrales que se trabajar en el
área, cada año, a fin de posibilitar las adecuaciones a las necesidades específicas de cada gru-
po y dejar un espacio para incorporar propuestas que respondan a intereses y necesidades
de los alumnos.

l Toma de decisiones relativas al cómo enseñar, supone la necesidad de reflexionar permanen-
temente acerca de las prácticas actuales y modos de intervención didáctica, asumiendo una
actitud crítica. No se busca uniformidad, sino el enriquecimiento mediante la diversidad me-
todológica. Esta se justifica desde las competencias y contenidos; desde la diversidad de los
alumnos/as que conforman cada clase y desde las características personales de los integrantes
del equipo docente y de la manera de interacctuar con sus alumnos. Todo ello implica decidir
acerca de la intervención didáctica, organizacion del espacio y el tiempo, seleccion de mate-

\
riales curriculares y otros recursos didácticos.
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En cuanto a la intervención didáctica, se deben tener en cuenta los principios metodoló-
gicos que plantea este Diseño Curricular Jurisdiccional, para buscar colectivamente, las
melodologías que se consideren más adecuadas para cada ciclo y área, atendiendo a las di-
ferencias individuales de los alumnos. Es recomendable formar un banco de datos sobre
experiencias metodológicas innovadoras.

Respecto a los criterios de organización del espacio y el tiempo, deben ser superadores de la
simple distribución de aulas fijas, destinadas a un grupo determinado. El uso compartido de
espacios y tiempos, en el que puedan interactuar diferentes grupos, favorece la integración,
la comunicación, el desarrollo de hábitos de autonomía; crea, en síntesis, situaciones de
aprendizaje que posibilitan el desarrollo de contenidos actitudinales y el planteo globaliza-
dor de contenidos conceptuales y procedimentales.

La selección de materiales curriculares y otros recursos didácticos debe efectuarse en fun-
ción de las expectativas de logro, los contenidos y enfoques metodológicos adoptados, de-
terminando los que seran adecuados a cada ciclo y la continuidad y progresión de su uso.

l Toma de decisiones acerca del qué, cuándo y cómo evaluar, en el contexto de la institucion.
El PCI debe contener consideraciones generales de la evaluación inicial y de proceso o for-
mativa, y especificaciones concretas acerca de los criterios de acreditación e indicadores de
logro en la evaluación sumativa o de producto.

Es necesario que los criterios de evaluación sean aplicables en situaciones normales del au-
la. El equipo docente establecerá en el PCI pautas generales referidas a períodos, destina-
tarios, mecanismos e instrumentos que serán usados en seguimiento y comunicación de
los resultados.

Dado que la práctica de elaboración del Proyecto Curricular Institucional no está insta-
lada ni mucho menos generalizada en las escuelas de nuestro medio, resulta necesario des-
tacar que su construcción exige:

l Aprender a trabajar en equipo.

l Reflexionar y tomar decisiones colectivas sobre aspectos básicos de la enseñanza.
l Ser realistas, es decir tender al desarrollo progresivo del Proyecto Curricular en función

de las posibilidades de la institución. En este sentido las escuelas podrán elaborar pro-
yectos curriculares parciales que abarquen todas las áreas de un ciclo, o una sola área en
uno o más ciclos, o bien elementos parciales de un área.

El Proyecto Curricular Institucional constituye un valioso instrumento de adecuación que po-
sibilita la atención de la diversidad, de las necesidades educativas especiales y de problemáticas es-
pecíficas de educación rural o de la educacion de adultos:

Evaluación del PCI

Así como el Diseño Curricular Jurisdiccional debe ser evaluado permanentemente en función
de los datos cuantitativos y cualitativos aportados por el Desarrollo Curricular, el PCI debe ser objeto
de un seguimiento permanente para comprobar su adecuación e introducir las modificaciones necesa-
rias en cada uno de sus elementos.

Tanto la evaluación del proceso como la del producto del PCI debe recoger información sobre
el grado de avance del proyecto, sus logros, sus déficits y sus carencias.

La evaluación final verificará resultados, la distancia entre el currículo real y el proyectado
y entre éste y la propuesta curricular del Diseño Jurisdiccional, el impacto producido en los acto-
res involucrados, en síntesis su incidencia en la calidad de la oferta educativa de la institución a la
comunidad.
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De esta evaluación podrán participar directivos, docentes, alumnos, padres y comunidad. La in-
formación obtenida servirá para las sucesivas decisiones a tomar en materia de construcción perma-
nente del Proyecto Curricular Institucional y también aportará indicadores valiosos para la evaluación
del Diseño Curricular Jurisdiccional.

4.3. Nuevos roles docentes

El Sistema Educativo se encuentra ante un
 

proceso de Transformación de fondo y de forma y nece-
sita para su concreción un cambio sustantivo en el Rol Docente y una definición de su “profesionalidad”.

Nos encontramos con un docente, que en el proceso de reconversión, se plantea que cosas de-
be cambiar, para qué, y qué mantener, por qué, redefiniendo su rol.

Respecto a la “profesionalidad docente”, ésta comprende aspectos como: la posesión de requisi-
tos culturales acumulables y transmisibles, de competencias de carácter técnico que permitan tomar
decisiones adecuadas para mejorar su intervención y potenciar el máximo desarrollo de SUS alumnos.

Para considerar cuál es el “Rol”, de cada uno de los actores, dentro del Sistema Educativo, a par-
tir de la Transformación, analizamos comparativamente, una serie de cuestiones entre el antiguo Siste-
ma Educativo y el establecido por la Ley Federal de Educación consideradas fundamentales ya que, a
partir de las mismas, se definirán los nuevos modelos educativos y los nuevos modos de desempeñar
el Rol Docente.

Cuestiones a
considerar

Conocimientos

Aprendizaje

, . . . . . . .   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .

Sujeto del Aprendizaje

 . , . . , . , . , , . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Papel del Docente

 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Gestion

Organizacion
. . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Distribución
tiempo / espacios. . , , , . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Perfiles:
- Docente

,,........................................ .
- De conducción

- Supervisor

Antiguo Sistema

Transmitido - Conjunto acabado de
datos a ser transmitido.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . .  . . . . . . . . . . . . . . . 
- Descontextualizado
-  M e m o r i s t i c o
- Solitario

Tabla rasa en la que se inscriben in-
formaciones - Escucha - Observa

Encargado de garantizar el aprendi-
zaje de los alumnos. Dueño de los sa-
beres - Activo..* . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Normativa - Vertical - Prescripta.

,.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Burocractica
* . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Prefijados - Diferenciados

................................................... ........................ . . . . . . . . . . . .
- Rigidos - Asignados reglamentaria-
mente-autoritario

- Autoritario (capacidad para ordenar
y moverse fácilmente entre papeles:
maneja con soltura las formas y las
normas del sistema.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ....
Controlador - Trabaja individual.
mente - Calificador

Nuevo Sistema (LEE.)

Construido (en proceso). Socialmente significativo.
Valor del error en su construccion.
,............. * . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..........  ............
Proceso de construcción de significados que impli-
ca a la puesta en relación de lo conocido y lo nue-
vo por conocer.
Interactivo - Significativo.

Protagonista de la construcción del conocimiento.

. . . . . . . . . . . . . . , . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . .
Sura - Facilitador - Acampada el proceso de cons-
trucción del aprendizaje - Sujeto en permanente
formacion.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Centrada en la mediacion.
Integral que no disocia lo curricular de los admi-
nistrativo - Participativo.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Flexible - Abierta - Articulada
.................................. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Estructurados en función de los logros de aprendi-
zaje esperados - Trabajo en equipo institucional.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 . . . . . a.... . . . . . . . . . . * . . . . . . . . . . . . . . . . .
Mediador del cambio - Tutor y orientador de los
educandos y sus familias - “Profesional de la ense-
ñanza” - Lider.
. . . . . . . . . . . . . . . ..* . . . . . . . . . . . . . . . . .  ............. . . . . . . ............ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ....
Negociador - Interactivo - Planificador - Animador
del proceso - Gestor de recursos humanos y de las
estructuras

, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . ......

Mediador - Viabilizador del cambio - Buscador de
acuerdos - Vehiculizador de relaciones interperso-
nales - Lider - Informador - asesor - Articulador en-
tre el nivel institucional y el nivel politico - Facili-
tador - Orientador.
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En general, si se considera una Escuela de la Transformación comprometida con la calidad y
la equidad necesitará de un docente cuyo rol sea básicamente de un “profesional de la enseñanza”,
con capacidades para:

l Lograr compromiso efectivo en relación con los alumnos, sus familias, la institución esco-
lar y la comunidad en la cual desarrolla su función.

* Crear las condiciones para que se produzca el aprendizaje interactivo a través de estrate-
gias como: el diagnóstico de necesidades y posibilidades, la proposición de actividades
adecuadas y flexibles, el aprovechamiento de los recursos, la evaluación de los procesos,
etc.

l Gestar cambios en relación a si mismo y a sus pares, a través de la confrontación en el de-
safío cotidiano, con el trabajo institucional. El equipo de trabajo es trascendental: para
analizar la práctica docente, compartir experiencias evaluar logros y dificultades, compro-
meterse en proyectos compartidos.

l En consecuencia, lo esencial será: “Mirar la Escuela, las funciones y los distintos roles
con nuevos ojos”.

4.4. Articulación

Los niveles, ciclos y regirnenes especiales que integran la estructura del sistema educativo ne-
cesitan articularse a fin de profundizar los objetivos, facilitar el pasaje, continuidad y asegurar la mo-
vilidad vertical y horizontal de alumnos y alumnas.

La necesidad de la articulación se presenta entre los diversos niveles del sistema educativo
formal y entre los diferentes saberes que la escuela enseña. Esto requiere atender a los sujetos en
situacion de aprendizaje, sus saberes previos y a la integración crítica de todos los otros saberes
que circulan en torno a él y que no solamente provienen de la escuela.

Articular significa unir, enlazar cada nivel, educativo, supone coherencia interna y una comu-
nicación de doble vía; esto no implica la pérdida de la identidad de cada nivel, sino que garantiza
aprendizajes posteriores y continuidad en el proceso educativo. En la idea de continuidad de apren-
dizajes es en donde radica el verdadero sentido de la articulación. Es por ello, que para poder resol-
ver esta problemática, es necesario garantizarla en los diferentes niveles de concreción.

Desde esta propuesta, se propone tomar como punto de partida: los saberes previos, el diag-
nóstico psicosocial inicial, el seguimiento del proceso de enseñanza-aprendizaje de manera tal que
se propicien situaciones de aprendizajes significativos que permitan recortar, relacionar y reformu-
lar contenidos y actividades entramándolos con el contexto. No todos los contenidos propuestos po-
drán ser alcanzados en su total complejidad.

En el primer nivel nacional, los CBC favorecen en un alto grado la articulación pues están
pensados desde una óptica de continuidad de los aprendizajes.

En el segundo nivel, el jurisdiccional los diseños curriculares plantean desde los distintos es-
pacios disciplinares una articulación pedagógica, tanto en lo metodológico como en los contenidos
y las expectativas de logros.

El tercer nivel, el institucional es en donde la articulación se plasma en acciones concretas. Da-
da la complejidad de este proceso es necesario explicitar los siguientes criterios, desde los ámbitos de
decisión central, de supervisión hasta el institucional:

1. Comprensión del alumno/a como ser único, que es el mismo en los diversos niveles que
transita y va modificándose, integral y progresivamente, en la medida de sus propias cons-
trucciones.

2. Coherencia de las acciones propiciadas desde el Sistema Educativo y el subsistema de Super-
visión, que garanticen la concreción de la articulación.

3. Consideración de la articulación como un eje transversal, inserto en el proyecto educativo
institucional, y que vincule no solamente ciclos, sino niveles.
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4. Establecimiento de una comunicación de doble via para garantizar la coherencia del enfoque
pedagógico, que en la práctica asegure la continuidad del proceso educativo.

5. Acuerdo en criterios para compartir modelos didácticos a fines de favorecer la articulación.

6. Aprovechamiento de la información suministrada por la acreditación y resultados de la eva-
luación sumativa.

7. Comunicación fluida, significativa, relevante, veraz, coherente que favorezca el conocimien-
to real del niño en su tránsito por el sistema.

La articulación debe ser planteada desde la institución, como una respuesta a los requerimien-
tos del contexto social, institucional y dulico.

Dimensiones de la articulación: Nivel Inicial - 1° año de EGB

Siendo la articulación un proceso complejo es necesario tener en cuenta las siguientes dimensiones del
mismo:

a) Espacio Físico: Adecuación de las aulas a las necesidades psicológicas, afectivas y sociales de
los alumnos/as. Una adecuada disposición de los recursos materiales (mobiliario, material di-
dáctico, etc.).

b) Tiempo Escolar: Organizar y distribuir el tiempo acorde a las características y requerimien-
tos de las actividades de manera tal que favorezca una buena adaptación al nuevo nivel.

c) Proyecto Educativo Institucional: Ia articulación debe ser planteada a partir PEI para que
garantice la concreción a través de acciones: inter, intra y co-institucional.

d) Recursos Humanos: Perfeccionamiento y capacitación docente permanente que permita refle-
xionar, investigar, compartir, generar acuerdos que apunten a un mejor logro de este proceso.
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ciencias NATURALES, CIENCIAS SOCIALES,
Y TECNOLOGIA

INTRODUCCIÓNGENERAL

Conocer el medio natural y social implica que el/la niño/a, desde el Nivel Inicial, aprenda a sen-
tir e interpretar el mundo vivencia1 que le es propio.

Aprender a sentir el mundo significa comunicarse con la realidad natural y social optimizando
la sensibilidad perceptiva frente a ella comprometiendo no sólo la dimensión socio-afectiva, sino tam-
bién la dimensión cognoscitiva. Aprender a interpretar el mundo es comprender la interdependencia
entre el sujeto y la realidad exterior, de la que el niño/a irá apropiándose paulatinamente.

El conocimiento del medio se orientará hacia el desarrollo de las competencias intelectuales,
prácticas y sociales utilizando el ambiente como objeto de estudio común, como principal recurso y
como elemento alfabetizador. Ello permitirá despertar en el niño un sentimiento de amor y respeto ha-
cia los seres, sucesos, objetos, fenómenos y signos del Universo, punto de partida para la atención y
organizacion de la “realidad natural, social y tecnológica”, en especial nuestra realidad con caracte-
rísticas propias, expresadas en una particular relación entre el hombre, con su amor al terruño, y los
suelos con su aridez y salinidad, pero proveyendo los recursos naturales que deberán ser explotados
racionalmente.

En este contexto, se justifica la inclusión de los contenidos del área y adquiere significatividad
el rol transformador de la realidad que tienen las Ciencias en la nueva escuela santiagueña, para cons-
tituir al hombre en agente de cambio y progreso para su comunidad.

Si bien la realidad tiene elementos que dan oportunidad de establecer distintas perspectivas pa-
ra abordar una problemática, o permiten plantear diferentes caminos para acceder a ella, los espacios
curriculares de Ciencias Naturales, Ciencias Sociales y Tecnología, constituyen cuerpos de conocimien-
tos específicos con procedimientos propios de investigación. Es importante señalar la necesidad de la
perfecta diferenciación de los cuerpos disciplinares para evitar los riesgos de caer en reducciones con
marcado acento en algunas de las disciplinas al momento de poner en práctica la integración. Sin du-
da habra cuestiones que, por sus características, demanden un tratamiento disciplinar, sin que sea
preciso crear integraciones artificiosas o forzadas.

Por todo lo expresado, se presenta en primer lugar la propuesta de las Ciencias Naturales, Cien-
cias Sociales y Tecnologia, y a continuación una sugerencia para el tratamiento integrado del área.

Ciencias Naturales, Ciencias Sociales y Tecnologia
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FUNDAMENTACION DEL AREA CIENCIAS NATURALES

El Nivel Inicial es hoy el escenario donde comienza la acción educativa sistematizada, cuyo
protagonista es el “niño que juega, que explora, que descubre, que construye y se apropia de conoci-
mientos”. Dicha acción educativa se basa en la “enseñanza” de Contenidos Actitudinales, Procedimen-
tales y Conceptuales que son abarcativos de las Ciencias Naturales.

Por qué enseñar Ciencias Naturales desde el Nivel Inicial: el niño es curioso por naturaleza, SU

interés por lo que lo rodea, lo moviliza a explorar: observa, manipula, pregunta. Las respuestas a esa
curiosidad constituyen el universo con el que los niños llegan al Nivel Inicial, es decir, portando cono-
cimientos previos que no son sino representaciones de la realidad natural y social, construidas espon-
táneamente en el ambiente extra-escolar y que surgen de una interacción permanente con objetos y he-
chos vinculados especialmente con las CIENCIAS NATURALES, que van desde la exploración espon-
tanea del ambiente hasta la información sanitaria o ecologista que reciben de su relación con los adul-
tos o por los medios de comunicacion.

Será tarea del docente aprovechar esa curiosidad innata de los niños y sistematizarla, pues las
preguntas y la exploración de lo desconocido son la base del progreso en todos los terrenos. El docen-
te debe ofrecer situaciones que permitan enriquecer, profundizar, relativizar o modificar esas ideas de
los niños/as y al mismo tiempo encauzarlos hacia la búsqueda de respuestas múltiples, la exploraci6n
y el descubrimiento de las propias capacidades y de la Naturaleza para empezar a gustar y cuidar de
ella.

De lo dicho se infiere que son varias las razones para incorporar y mejorar la enseñanza de las
Ciencias Naturales en el Nivel Inicial.

l El desarrollo de actitudes básicas frente al aprendizaje (curiosidad, entusiasmo y respeto por
la realidad circundante).

l Hábitos de observacion sistemática, de búsqueda de explicaciones con aproximaciones cien-
tificas en la resolucion de situaciones problematicas.

l Aprendizaje de contenidos significativos relativos a su salud y al ambiente.

Esto nos llevará a una temprana alfabetización científica que se hace cada vez más necesaria, no
como una simple acumulación de datos o de informacion, sino como una “metodología” que ayudará al
niño a observar los hechos sistemáticamente, a formular y resolver problemas. Los chicos, por SU inte-
racción con la naturaleza desde edades muy tempranas, pueden vivenciarla facilmente; lo que captan
espontáneamente, si bien no constituye un conocimiento cientifico, facilita el posterior acceso a éste. A
partir de esta caracteristica, lo que se debe buscar, es la “familiaridad” con las ciencias, no ilustración
o maestría. La familiaridad no implica condición de expertos ni sensación de cosa acabada y completa;
muy por el contrario, lleva el sentido de un conocimiento construido por experiencia personal.

Ya que la NATURALEZA es el objeto de estudio de las CIENCIAS NATURALES, un propósito
explicito deberá ser la iniciación de los niños/as y su introducción paulatina a tantos y tan diferentes
fenomenos del mundo rea1 como sea posible. No se debe pretender que los alumnos dominen los con-
ceptos o fenómenos naturales usando un modelo de pensamiento determinado. Lo importante es que
lleguen a observar plantas, animales, rocas, objetos que caen, sonidos, estrellas, materiales que se mez-
clan, que se confunden, luces.. . y los conviertan en algo familiar pero con un basamento científico. Es-
to es resignificar el sentirse cómodo con las cosas de la naturaleza, y esa comodidad va mas allá de sa-
ber qué es. Implica habilidades para darse cuenta cómo funciona o para qué sirve, más bien por razo-
nes prácticas que por mera información teórica. Las CIENCIAS NATURALES deben constituir una par-
te esencial en la formacion de los alumnos, porque desde los primeros años los niños desarrollan sus
actitudes básicas, sus pautas de pensamiento y sus modos de actuar, y es necesario iniciarlos en la ta-
rea científica. “No enseñarles Ciencias Naturales con el espacio y tiempo curricular que su importan-
cia requiere, invocando una supuesta inmadurez intelectual, es discriminarlos como sujetos sociales.”

Ciencias Naturales, Ciencias Sociales y Tecnologia
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El cuerpo conceptual del área comprende tanto los organismos como los elementos del medio
que forman sistema con ellos. Va más allá del ser vivo en sus dimensiones anatomicas, fisiológicas o
de comportamiento, ya que supera sus limites y se traduce en una dinámica funcional con el medio
exterior. De ahí que el objeto de estudio de las Ciencias Naturales sea el campo íntegro del sistema na-
tural, con los aportes convergentes de la BIOLOGIA, la FfSICA, la QUIMICA y la GEOLOGIA.

La BIOLOGIA, cuyo objeto de estudio son los seres vivos en lo que se refiere a su estructura,
función, evolución y crecimiento, complementada con el aporte de la ECOLOGIA que brinda infor-
mación acerca de las relaciones entre los seres vivos entre sí y con el ambiente.

La FfSICA aporta los elementos que caracteriza la materia y la energía, los fenómenos físicos,
las propiedades generales de los sistemas materiales, las transformaciones y las leyes que las rigen.

La QUIMICA centra su estudio en los fenómenos quimicos que se producen tanto en los seres
vivos como en los sistemas materiales, las transformaciones químicas y las leyes que las sustentan.

La GEOLOGíA, que estudia la Tierra y sus transformaciones, permite descifrar la evolución
completa del Planeta y sus habitantes. Estudia los procesos geológicos, agregando a ello los aportes de
la ASTRONOMIA sobre los astros en el espacio y sus influencias sobre los seres y el ambiente.

Pero las ciencias que se dan en el ámbito escolar no son idénticas a las que se producen en el
campo de las disciplinas. Allí se originan conocimientos científicos que se enriquecen continuamente
y son reconocidos y validados por la comunidad especidizada. Este saber científico difiere del saber

escolar no sólo en las condiciones de elaboración y de enunciación, sino también en el uso de los con-
ceptos y en las fuentes de información.

Los contenidos de la enseñanza resultan de la TRANSPOSICION DIDACTICA, es decir del
proceso que transforma el conocimiento científico en contenido escolar, adecuado a las particularida-
des de cada realidad.

En esta transformación debe destacarse el conjunto de contenidos que enfoquen las dos cues-
tiones básicas que plantea la enseñanza de las CIENCIAS NATURALES en el NIVEL INICIAL:

l La educación para Za salud

l La educación ambiental.

Ciencias Naturales, Ciencias Sociales y Tecnologia
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EXPECTATIVAS DE LOGROS DE CIENCIAS NATURALES

- Iniciarse en el conocimiento de los componentes del ambiente con sus características, para
apreciar la diversidad presente en la Naturaleza y desarrollar el gusto y respeto por ella.

- Identificar rasgos externos, cambios corporales y funciones básicas en los seres vivos para la
aproximación a la noción de organismos como unidad.

- Iniciarse en el conocimiento y aplicación de medidas de prevención, cuidado y mejoramien-
to de su cuerpo y del ambiente para preservacion de la salud y de los recursos naturales re-
gionales.

- Desarrollar habilidades que les permitan, con creatividad y sencillez, una comunicacion flui-
da para expresar, de diferentes formas, las actividades cientificas.

- Iniciarse en la resolución de problemas simples permitiendoles desarrollar hábitos de pensa-
miento que les serán de utilidad para desenvoIverse posteriormente.

- Iniciarse en la observación, registro y comunicación de datos e información, que le permi-
tan indagar sobre la realidad natural y expresarse libremente.

- Comenzar a desarrollar un espíritu crítico y de curiosidad que lo lleve a un cuestionamien-
to permanente.

Ciencias Naturales, Ciencias Sociales y Tecnologia
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LOS CONTENIDOS EN EL ÁREA DE CIENCIAS NATURALES

El acceso a las CIENCIAS NATURALES favorecerá un mayor entendimiento de los fenómenos
físico-químicos, biológicos y geológicos a los que cotidianamente se enfrenta el niño y permitirá la ini-
ciacion en el conocimiento de su cuerpo, propiciando su cuidado consciente y fomentar& un desem-
peño cuidadoso en el medio al que pertenece, enfocando de esta manera las dos cuestiones básicas que
plantea el área:

- La educación para la Salud.

- La Educación Ambiental.

El abordaje de Contenidos de Ciencias posibilita el diseño de actividades variadas, siendo apro-
piado un enfoque globalizador, ya que la realidad que se indaga constituye un todo donde sus partes
están interrelacionadas. De esta manera los Contenidos seleccionados para trabajar corresponden a un
recorte de la realidad que podra ser enfocado desde distintos puntos, todos ellos convergentes. Sin du-
da habrá cuestiones que, por sus características, demanden un tratamiento un tanto particularizado
desde alguna de las disciplinas, sin que sea preciso crear integraciones artificiosas o forzadas.

Por otro lado, el aprendizaje de las Ciencias Naturales no se hace posible si no contactarnos con
la realidad. El estudio activo del entorno es uno de los modos más eficaces de que el niño se integre a
su medio, lo comprenda, lo aprecie, lo mejore. El propio Piaget nos dice que ‘la inteligencia se desa-
rrolla cuando el niño logra asir fuertemente el medio que lo rodea”. Los conceptos que deban apren-
derse, se han de construir a través de experiencias concretas que se establezcan con los fenómenos, los
objetos y los seres vivos de nuestro ambiente. Estas experiencias requieren el uso de procedimientos
sencillos, así como de una actitud positiva y entusiasta hacia nuestra propia tarea. No olvidemos que
“actitudes se aprenden de actitudes”.

Al trabajar el área CIENCIAS NATURALES se debe tener en cuenta el criterio de especificidad
que requiere el área curricular, pero al mismo tiempo poner en práctica el criterio de integración con
otras áreas, tal como lo vive el niño, en una permanente interacción dinámica,

Organización de los contenidos del área

En coherencia con la fundamentación de la enseñanza de las Ciencias Naturales en el Nivel
Inicial y al objeto de estudio del área, se propone:

EJE VERTEBRADOR DEL AREA: LOS SISTEMAS NATURALES Y SUS INTERACCIONES

En la selección de este Eje Integrador del área, se ha tenido en cuenta el ambiente natural, los
seres vivos incluidos en él y las interacciones que entre ellos se establecen.

Este eje único apunta a enfocar la Naturaleza como Sistema, donde cada uno de los componen-
tes funciona integradamente con las otras partes, pero sin perder su individualidad. Esta funcionalidad
del Sistema es dependiente del constante Flujo de la Energia y del Reciclaje natural de la materia, lo
que permite los cambios y las transformaciones que originan la diversidad, consecuencia, a su vez, de
las interacciones permanentes que conducen al EQUILIBRIO DE LA NATURALEZA.

Ejes organizadores

La selección de cuatro Ejes Organizadores, es sólo una forma de presentar los contenidos, pero
cada docente podrá proponer, a su vez, una jerarquización y secuenciación de los mismos de acuerdo
a los intereses, necesidades o a su espíritu crítico y creativo.

Ciencias Naturales, Ciencias Sociales y Tecnologia
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l Los organismos en el medio

l El organismo humano y Ia salud

l Materia y energía

l La Tierra y eI espacio e⌧terior

Eje Organizador: Los organismos en el medio

La tierra que hoy conocemos es el resultado de la coevolución de los seres vivos y el medio ha-
bitado por ellos. Es por ello que al estudiar la vida no es posible hacerlo de forma aislada, sino respe-
tando esa estrecha interacción en las que ambas partes están comprometidas. Este enfoque permitirá
una primera aproximación a la educación ambiental, ya que entre los seres vivos está incluido el hom-
bre, el que con sus actividades puede conservar, destruir o mejorar el ambiente. Se destacan entre los
contenidos conceptuales de este eje, la diversidad de ambientes y componentes vivos locales, sin pcr-
juicio del conocimiento de otras regiones.

Eje Organizador: El organismo humano y la salud

En este eje se promueve el acercamiento de los niños/as al conocimiento de su cuerpo y a la no-
ción del organismo como unidad. Para ello se exploran las estructuras y funciones desde los requeri-
mientos básicos del ser vivo, tales como la alimentación y el mantenimiento de la salud. Se comparan
las caracteristicas externas, lo que permitirá trabajar los cambios corporales y sus variaciones a través
del tiempo paralelamente a las normas de higiene y de cuidado, lo que permitirá abordar pautas de vi-
da para promover la salud (nutrición, higiene, descanso, vacunación, etc.).

Eje Organizador: Materia y energia

Los contenidos seleccionados bajo este eje surgen como una necesidad de aproximar al niño/a
a conceptos básicos del mundo físico. Es asi como aparecen la materia como constituyente de todos
los objetos y la energía que en sus diferentes formas afecta a los mismos. De esta manera, las interac-
ciones entre ellos daran cuenta de los estados del agua, las mezclas, o el por qué algunos cuerpos se
“pegan” a los metales o por qué algunos líquidos se “juntan”.

Todo ello apunta a “preparar” un terreno fecundo para interpretar, en otros niveles educativos,
las interacciones físicas presentes en la naturaleza.

Eje Organizador: La Tierra y el espacio exterior

Este eje, incorporado recientemente a las Ciencias Naturales, se basa en la comprensión de que
las mismas fuerzas gravitatorias que nos mantienen en la tierra, dominan el Universo y sus componen-
tes. En el Nivel Inicial solo se pretende una aproximacion al conocimiento de los astros que, es sabi-
do, despiertan la curiosidad de los niños/as (el sol, otras estrellas, la luna, los planetas.. .) con las ac-
ciones o influencias posibles de ser interpretadas a su edad. Se incluye en ellas las variables atmosféri-
cas en las estaciones del año.

Estos Contenidos Conceptuales deben ser trabajados junto a los procedimentales y actitudina-
les y permitirán a los niños aproximarse al cuerpo conceptual del área.

Ciencias Naturales, Ciencias Sociales y Tecnologia



CONTENIDOS CONCEPT’UABLES DE CIENCIAS NATURALES
EJE VERTEBRADOR DEL ÁREA: LOS SISTEMAS NATURALES Y SUS INTERACCIONES

Ejes Organizadores

- Diversidad de ambientes.

- Diversidad vegetal y animal (lo-
cal y otros).

l Diversidad de componentes sin
vida: agua, aire, suelo, sol, pla-
netas.. 

l Diferencia entre lo vivo y lo no
vivo.

l Diversidad de los seres vivos en
los ambientes acuáticos y aerote-
rrestres (locales y otros).

l Morfogia ía externa de vegetales
y anima es de la zona y de otrasl
regiones.

l Los animales y su alimentación.

l Los animales y sus crías.

l Los animales ovíparos y vivípa-
ros.

l El nacimiento y crecimiento en
los vegetales.

l Características regionales de los
ambientes.

- Protección del ambiente.

l Acción del hombre.

l Memoria colectiva.

* El cuerpo del niño. Característi-
cas morfológicas externas en
ambos sexos.

* El cuidado del cuerpo.

* Normas de higiene.

l Aseo corporal,

l Cambios corporales en la niñez:
peso, talla, dentición.

l Alimentación. Origen de los ali-
mentos.

l Comidas regionales.

l Higiene de la alimentación.

l El descanso y el juego.

l Acciones de promoción y pre-
vención de la salud.

l Vacunación.

l Materiales naturales y artificiales:
vidrio, papel, plástico, maderas,
rocas, imanes, otros. Origen. Ca-
racterísticas externas.

l Estados de las materiales: sólido,
líquido, gaseoso. Cambios de es-

* Mezclas. Métodos sencillos de
separación.

l El sol como fuente de luz y calor.

l Luz y, sombra. Día y noche.

l Energías naturales y artificiales.
Fuentes y formas.

l Temperatura. Termómetros.

l Importancia de la luz para los se-
res vivos.

l La energía eléctrica. Usos. Pre-
cauciones.

l Cuerpos opacos, traslúcidos y
transparentes.

l El sonido como producto de vi-
bración de un medio material.

l Instrumentos musicales.

l El Sol, la Luna y la Tierra.

l Estaciones del año.

l Variables atmosféricas: tempera-
tura, lluvia, vientos, nubes.
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CONTENIDOS Procedimentales DE Ciencias NATURALEs

.

.

.

l

Exploracion activa y sistemática.

Formulación de preguntas.

Formulación de anticipaciones.

Experimentación.

Iniciación en el control de variables.

Observación sistematizada.

Búsqueda de información.

Manejo de instrumentos sencillos.

Comprobación y confrontación de las anticipaciones.

Registro de datos en forma simple.

Expresión de las ideas y experiencias en forma oral o gráfica.

Intercambio de la información.
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FUNDAMENTACIóN DE AREA CIENCIAS SOCIALES

Las Ciencias Sociales constituyen el conjunto de disciplinas que estudian los grupos humanos,
las relaciones que establecen con el medio y los sistemas sociales que los conforman, es decir, la reali-
dad social. Abordar su conocimiento significa alcanzar una visión global de la sociedad en que se vi-
ve, percibir sus procesos, sus cambios, su diversidad. Este nuevo enfoque de las Ciencias Sociales cons-
tituidas por Historia, Geografía, Política, Economía, Antropología y Sociología, permite la construcción
integrada del objeto de estudio, revaloriza su enseñanza para que logren un rol constructor y transfor-
mador de la sociedad y enfatiza el estudio del medio ambiente, su conservación y mejoramiento para
lograr una mejor calidad de vida.

Los niños y las niñas son sujetos sociales que desde su nacimiento reciben múltiples estímulos
del medio natural y social; en su vida cotidiana adquieren un conjunto de saberes que les permiten de-
senvolverse en forma cada vez más autónoma. Sin embargo esto no significa que adquieran un cono-
cimiento sistematizado de la realidad social. Para ello es fundamental la mediación pedagógica que po-
sibilite la observación, el análisis y la explicación de esa realidad; es necesario aprender a re-conocer y
“leer” los signos sociales del ambiente, los diferentes elementos, funciones e interrelaciones. Es decir,
ver lo habitual, lo cotidiano, con una “nueva mirada”, con los ojos de la indagación y la pregunta. Con-
vertir, el medio ambiente en categoría de labor didáctica es correr el velo de lo obvio y avanzar en la
comprensión de la compleja trama de relaciones que explican el mundo social en su diversidad y en
sus particularidades.

El enfoque actual de las Ciencias Sociales propone un nuevo “modo -de pensar” la realidad so-
cial. Ello implica una reflexión sobre la problemática de la enseñanza y del aprendizaje del área. Exige
un análisis de cuestiones disciplinares, psicológicas y didácticas, intimamente relacionadas e igualmen-
te importantes.

Desde lo disciplinar, el aporte de las Ciencias Sociales en su producción científica actual se ex-
presa en las siguientes ideas básicas:

l En la sociedad, las personas interactúan, constituyen grupos e instituciones, establecen dife-
rentes tipos de relaciones (de poder, de jerarquía, de complementariedad, de acuerdo, de
conflicto) de distinta duración (permanentes, temporarias), según sus necesidades.

l Las sociedades son construcciones realizadas por mujeres y hombres, a partir de decisiones
y acciones de acuerdo a sus posibilidades y limitaciones; es decir, son el resultado de la in-
tencionalidad de las personas. A través del tiempo se generan cambios, permanencias, crisis,
que dan lugar a procesos de diferente ritmo, duracion e intensidad.

l A lo largo del tiempo, los grupos humanos se relacionan entre sí y con la naturaleza para sa-
tisfacer sus necesidades; la valoran de acuerdo con sus intereses, posibilidades y limitaciones
y a través del trabajo la transforman y construyen el espacio geográfico.

* El accionar de las sociedades sobre la naturaleza origina situaciones de equilibrio y desequi-
librio ambiental, dado que el sistema natural posee una dinámica interna propia e indepen-
diente de la voluntad de los hombres.

l Las relaciones entre las personas y grupos se analizan en distintas dimensiones de la socie-
dad: social, política, económica, ideológica que articuladas de diversas maneras configuran
realidades sociales diferenciadas en el tiempo y en el espacio.

l En las sociedades, por su dinamica permanente, se generan situaciones conflictivas, de di-
senso, de consenso, variadas en su tipo e intensidad; es así que el conflicto social forma par-
te de ella. Las personas y los grupos según sus intereses, necesidades, proyectos y el lugar
que ocupan en la sociedad, sostienen distintos puntos de vista y desarrollan acciones en re-
lación a dichas situaciones.

Estas ideas se interrelacionan y constituyen estructuras conceptuales de las Ciencias Sociales.

Ciencias Naturales, Ciencias Sociales y Tecnología
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En el plano psicológico, el abordaje de los contenidos conceptuales, procedimentales y actitu-
dinales contribuye a que el/la niño/a construya, progresivamente, la identidad personal y social. Sin
embargo, el conocimiento de lo social plantea algunas dificultades; los niños y las niñas llegan al jar-
din con ideas propias y originales sobre el mundo social que se caracterizan por el empleo impreciso
de terminos específicos de las Ciencias Sociales en el lenguaje cotidiano; la falta de hábitos de reflexión
sobre sus propias acciones; las ideas fragmentadas acerca la sociedad; la dificultad para ponerse en el
punto de vista de los otros y entender sus motivaciones. Esto les proporciona una visión particular del
mundo que los rodea y condiciona su conocimiento de lo social.

Para superar esta percepción, los saberes espontaneos necesita entrar “en conflicto”, ser con-
trastados con el saber social, intencional y sistemático que brinda el jardin. Los diferentes contenidos
son necesarios para relacionar datos con explicaciones, apropiarse de información relevante, trabajar-
la, reflexionar y tomar contacto con valores éticos y morales. Con la orientación del docente los/as ni-
ños lograrán significados socialmente válidos que adquirirán sentido individual al vincularlos con
sus propias experiencias y estructuras conceptuales.

Desde la perspectiva didáctica, deben considerarse los conceptos estructurantes de las Ciencias
Sociales: espacio geografico, tiempo historico, sujeto social.

Con referencia al primero interesa que los/as niños/as comprendan que es el resultado de la in-
teraccion entre la naturaleza y las acciones humanas a través del tiempo, cuya consecuencia es la orga-
nización espacial.

En cuanto al tiempo histórico es importante que se inicien en la construcción de nociones tem-
porales: duración, ritmo, secuencia, cambio y en la idea de proceso.

En relación al sujeto social, es necesario considerar una pluralidad de actores: mujeres, trabaja-
dores, indígenas, sectores marginados, colectividades, etc., quienes, con sus acciones individuales y co-.
lectivas son los protagonistas de hechos presentes y pasados.

Estos conceptos se articulan en la práctica de la enseñanza, a traves de las ideas organizadoras
del Brea: complejidad, multicausaIidad, cambio social, conflicto, mirada relativa, diversidad, desi-
gualdad, la realidad como construcción social.

El presente enfoque de las Ciencias Sociales, integrador, explicativo y conceptual, implica una
nueva forma de mirar el mundo social en la que el sujeto es constructor del conocimiento y a la vez
actor de la realidad que intenta conocer.
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EXPECTATIVAS DE LOGROS DE CIENCIAS SOCIALES

- Identificar nociones temporales y espaciales sencillas.

- Conocer y valorar componentes naturales y cultuiales en el espacio inmediato.

 - Establecer relaciones entre las características del medio natural y las actividades humanas.

- Participar activa y solidariamente en la conservación y mejoramiento del medio ambiente.

- Valorar la importancia de los diversos trabajos y su función en la sociedad.

- Reconocer y respetar la diversidad sociocultural.

- Reconocer. cambios y Permanencias en el paisaje y los modos de vida.

- Identificar modos de organizar la vida social, a partir de vivencias familiares. I
- Conocer y valorar la historia personal, familiar y de la comunidad.

- Conocer y valorar protagonistas y hechos de la historia provincial-nacional y resignificar sus
huellas.

- Indagar acerca de la realidad social y comunicar las producciones en diferentes códigos.
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LOS CONTENIDOS EN EL ÁREA DE CIENCIAS SOCIALES

El aprendizaje de los contenidos del área posibilita al/la niño/a la formacion de competencias
socioculturales, cognoscitivas y prácticas; le permite desarrollar su identidad personal-histórica y par-
ticipar activamente en la vida social y llegar a constituirse en agente de cambio y progreso para su co-
munidad.

En tal sentido y a los efectos de la seleccion y organizacion de los contenidos del área, se con-
sideraron algunas características de la realidad santiagueña:

l La concepción acerca del medio natural y sus recursos, caracterizada por:

- La idiosincrasia expresada en la particular relación con la tierra. Uno de sus rasgos es la
“actitud extractiva”, producto de la necesidad de subsistencia o de la especulacion eco-
nómica y de una mentalidad que concibe a los recursos naturales como inagotables. Su
consecuencia es, entre otras, la utilización irracional del suelo, del agua, de los bosques,
de la fauna, la falta de planificación de usos alternativos y de programas de conservacion
y mejoramiento del ambiente.

- La actitud de resignación de unos o de indiferencia de otros frente a las problemáticas
del medio natural y social, tales como los procesos degradatorios del espacio (saliniza-
ción y erosión de los suelos), la falta de infraestructura basica (caminos, energía, canales,
transportes), la escasa capacitacion de la mano de obra, la limitada oferta de trabajo. És-
tas y otras son causa del permanente proceso migratorio, que involucra principalmente a
los jóvenes. Este desplazamiento de la población rural a los centros importantes, dentro
de la provincia y fuera de ella, ocasiona problemas derivados: despoblamiento del área
rural, subempleo y desocupación, escasez de vivienda, de servicios, marginalidad, etc.

l La mentalidad acerca de la participación ciudadana, expresada en:

- las ideas y practicas democráticas limitadas por la escasa participación y la concepción
paternalista del estado y la autoridad.

l Los valores culturales, manifestados en:

- las tradiciones, creencias, costumbres, a través de la música, el canto, la poesía, las arte-
sanias. Sin embargo, se observa cierta indiferencia por el pasado aborigen y su lengua
quichua (hablada por numerosos pobladores), por la preservación de los testimonios his-
tóricos, símbolos de la memoria colectiva.

En este contexto se justifica la inclusión de los contenidos del área propuestos en los Ejes Or-
ganizadores y adquiere significado el rol constructor y transformador de la realidad que las Ciencias
Sociales tienen en la nueva escuela santiagueña.

Organizacion de los contenidos del area

A partir de estas consideraciones se propone la organizacion de contenidos en un Eje Vertebrador:

‘LA REALIDAD SOCIAL UNA CONSTRUCCION HUMANA”

El Eje Vertebrador surge de considerar a la sociedad como un constructo dinámico que a traves
del tiempo y en un espacio determinado se configura en una realidad.
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Ejes organizadores:

l La organización del espacio geográfico

* El sujeto social y sus relaciones

l La sociedad, el trabajo y el desarrollo humano

l La identidad y la memoria colectiva

Por razones didácticas se presentan en forma diferenciada los distintos ejes, pero se debe tener
en cuenta que solamente la consideración de la totalidad, de la trama de significados, hace inteligible
las partes que la componen. Por lo tanto no se debe agotar un eje y luego pasar a otro, sino articular-
los en el tratamiento conjunto de contenidos a partir de las temáticas planteadas.

Eje Organizador: La organización del espacio geográfico

La propuesta de organizacion de contenidos desde lo espacial y ambiental de este eje permite
establecer relaciones con las demás dimensiones de la realidad analizadas en los otros.

En la organización del espacio se consideran el medio natural y cultural, sus relaciones, la po-
blación, sus movimientos y las actividades que desarrollan, las formas de ocupación del espacio, sus
transformación y sus efectos en el medio ambiente, los conflictos. Esto determina una configuración
espacial particular que se manifiesta en paisajes diferenciados, naturales, modificados, urbano y rural.

Los contenidos propuestos para el NI permiten trabajar estas ideas desde el espacio vivido, el
paisaje inmediato. Se abordan cuestiones como el uso y función de los espacios, los elementos que los
componen, las actividades que se realizan, los cambios producidos por accion de la naturaleza o de los
sujetos a través del tiempo, las diferencias y las relaciones entre el campo y la ciudad, en el uso de los
lugares, las formas de circulación, los tipos de vivienda, los circuitos productivos, los problemas am-
bientales, etc.

En la conformación del espacio, es importante la percepción, el significado otorgado a los lu-
gares, las formas de representación, las distancias, la distribución de los diferentes elementos y la
contrastación con otros paisajes más amplios y alejados (en tiempo y espacio) ya que favorecen el
desarrollo de nociones espaciales y del sentido de pertenencia.

El espacio vivencia1 es lo inmediato para el/la niño/a su casa, sala, cuadra, la escuela y todo
aquello que lo/a rodea. Su imagen se hace más precisa a medida que van descubriendo las “cosas”
que lo forman, sus elementos naturales y culturales; el uso y las funciones que cumplen (residencial,
comercial, privado, público), las actividades que en ellos se desarrollan, su organización, dinámica y
los cambios producidos por acción de la naturaleza y/o de los sujetos a través del tiempo. Esto per-
mite la estructuración del espacio vivido, la asignación de significado a los lugares y la orientación.

En esta propuesta se abordan distintas cuestiones referidas a las diferencias entre los paisajes,
entre el campo y la ciudad, tales como el uso de lugares, formas de circulación, tipos de vivienda, can-
tidad y variedad de comercios, disponibilidad de agua.

Eje Organizador: El sujeto y sus relaciones

Los contenidos propuestos en el eje se organizan en función de los intereses y vivencias de
los/as pequeños/as y se relacionan con los conceptos sociales básicos, presentes en los otros ejes.

Centran su mirada en el/la niño/a como persona integrante de diferentes grupos (familia, escue-
la, barrio, iglesia), con dinámica y estructura particulares, que se vinculan con instituciones del medio
(educativas, de seguridad, de salud). En estos ámbitos se aprenden y transmiten costumbres, normas,
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valores; por ello es necesario que conozca su organización, funciones y relaciones desde sus propias vi-
vencias. Es importante crear un espacio que le permita plantear interrogantes a cuestiones vitales de SU

realidad inmediata e iniciar la construcción de nociones sociales.

Teniendo en cuenta que los/as niños/as tienen una interacción social limitada es convenien-
te iniciarlos en la cuestión política a traves de la noción de autoridad (en la familia, la escuela), SUS

características, valores que la fundamentan y modos de ejercerla. Desde pequeño, debe vivenciar
actitudes sociales propias del estilo de vida democrático; contribuyen a ello los modos de enseñar
las Ciencias Sociales: permitir la libre expresión de ideas, fomentar la discusion grupal, el trabajo
compartido, etc.

Eje Organizador: La sociedad, el trabajo y el desarrollo humano

Los temas relativos al trabajo se articulan alrededor del concepto de necesidades básicas (ali-
mentacion, vivienda, salud). Desde esta perspectiva, el trabajo puede pensarse como una respuesta in-
dividual o social dirigida a satisfacerlas, teniendo en cuenta intereses, objetivos, la satisfaccion de sa-
berse útil, y el afán de superación propio de la naturaleza humana.

Se enfatiza el reconocimiento, valoracion e importancia de los diferentes trabajos para la orga-
nización y funcionamiento de la sociedad, los productos resultantes, las relaciones que existen entre
ellos, el tipo de capacitación necesaria para desempeñarlos, los problemas o conflictos, los cambios y
permanencias en las formas e instrumentos de trabajo, a través del tiempo.

En el NI se consideran aspectos como: por qué y para qué trabajan las personas, qué trabajos
son necesarios en una sociedad y por qué, dónde lo hacen, qué características presentan, que pode-
mos comprar, cómo elegimos lo que compramos

Eje Organizador: La identidad y la memoria colectiva

Los contenidos de este eje están presentes en todos los demás, en estrecha relación con los con-
ceptos sociales básicos. Su tratamiento en las distintas temáticas permite al/la niño/a avanzar en el re-
conocimiento de cambios y permanencias a través del tiempo, establecer relaciones causales simples,
elaborar secuencias temporales a la vez que construir nociones acerca de los sujetos sociales, las insti-
tuciones, los trabajos, los lugares, en diferentes epocas y contextos.

En este proceso de conocimiento de lo social, el/la niño/a percibe que toda persona, grupo o so-
ciedad, necesita tener memoria de los hechos pasados para organizar su vida presente y proyectar SU

futuro; comienza a reconocerse como parte de una historia en la que ocupa un lugar; a construir su
identidad y diferenciar las identidades de sujetos y grupos.

Ademas, al indagar acerca de las costumbres, valores, ideas y creencias en la familia propia y en
otras, mediante el análisis de situaciones de la vida cotidiana de diferentes culturas, inicia la compren-
sion de las “mentalidades”. Así se plantean cuestiones sobre distintos aspectos: a qué juegan los chicos
de diferentes lugares y en otros tiempos; como explican el origen del mundo las personas de distintas
épocas; qué cosas están mal, están bien y por qué; de qué forma las personas dirimen sus diferencias;
cómo se sitúan frente a quienes tienen ideas, creencias o costumbres diferentes a las propias, etc.
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CONTENIDOS CONCEPTUALES DE CIENCIAS SOCIALES
EJE VERTEBRADOR DEL ÁREA: LA REALIDAD SOCIAL: UNA CONSTRUCCIÓN HUMANA

r

l Espacio vivido, escuela, manzana,
barrio, paraje, pueblo.

l Diferentes tipos de espacio: comu-
nes y propios, Usos y unciones.

l Componentes naturales y cultura-
les. Relaciones.

- Significación otorgada a los lugares.

l Cambios permanencias en la orga-
nización e espacio vivido: casa, es-
cuela, barrio.

. Nociones de orientación.

- Diferentes paisajes: naturales, cul-
turales, urbanos, rurales. Compo-
nentes.

l Relación ciudad-campo. Actividades;
relación entre ellas y con el medio.

- Circuitos productivos sencillos.

l El ambiente. Mejoramiento y con-
servación. Problemas ambientales
de la comunidad.

l Cambios producidos por la natura-
leza y por la acción del hombre.

. Modos de circulación: de las perso-
nas, de las mercaderias.

. Medios de transporte: tipos, funcio-
nes, roblemas. Cambios en la for-
ma de traslado.

Ejes ORGANIZADORES

l El niño, la niña y los grupos socia-
les cercanos.

l La familia. Integrantes.

l Roles: estereotipos,

l La cultura familiar: normas, cos-
tumbres.

l Deberes y derechos.

l Acuerdos y desacuerdos. La violen-
cia familiar.

* La familia, los
ciones del medi

grupos y las institu-
io inmediato. Rela-

ciones.

l Interacciones de los/as niños/as
con: amigos, compañeros, vecinos.
Juegos y normas. Conflictos y ar-
monías. Códigos de comunicación.

l Las instituciones del medio: socia-
les, educativas, económicas, de se-
guridad y de salud.

l Organización. Funciones. Impor-
tancia social en el medio..

* Los medios de comunicación: fun-
ción. Tipos.

l Los trabajos en relación con las di-
ferentes necesidades, intereses y
objetivos: en la ciudad y el campo.

l Los trabajos de hombres y mujeres.
Estereotipos.

l Los trabajos en la vida familiar: en
la casa y fuera de ella.

l Relaciones entre las necesidades y
posibilidades económicas de la
a .

l Los distintos tipos de trabajos (ar-
tesanal, agropecuario, profesional,
industrial, comercial, oficios). Cam-
bios en el tiempo.

l Características, funciones, formas
de organización.

l Instrumentos propios de cada uno.
Producción.

l Relaciones entre los trabajos. Pro-
blemas
ta de trab

que surgen del trabajo. Fal-
ajo.

l Identidad del niño/a. Historia per-
sonal. Testimonios.

l El tiempo personal: tiempo de tra-
bajo y tiempo libre. Diferentes usos
y organización, según el lugar, las
costumbres, estilos de vida y épo-

cas del año.

l Los niños de otros lugares y de
otros tiempos.

l Historia familiar. Testimonios. Los
tiempos comunes: momentos de
encuentro. Rutinas y costumbres.

l Diferentes estilos de vida y hábitos
de crianza.

l El pasado inmediato: cambios y
continuidades.

l La memoria colectiva: en
diferentes, en el barrio, en la locali-
dad. Testimonios.

l Tradiciones y costumbres.

l Fiestas populares y religiosas. Creen-
cias, leyendas, danzas, música, comi-
das. Cambios y permanencias.

l La historia de la comunidad local
en relación con la historia provin-
cial y nacional. Hechos y protago-
nistas. Significación para la vida
social.
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CONTENIDOS PROCEDlMENTALES DE CIENCIAS SOCIALES

Formulación de problemas

l Formulacion de preguntas.

l Formulación de anticipaciones y explicaciones provisorias.

l Registro de anticipaciones en diferentes códigos (dibujos, dictado, dramatizaciones, etc.).

l Elaboración de encuestas, entrevistas, etc.

Exploración activa y sistemática

l Observación directa e indirecta.

l Observación espontánea y sistemática para recoger información.

Búsqueda y recolección de información a través de distintas fuentes.

l Registro de la información a través de dibujos, cuadros, croquis.

l Elaboración de mapas mentales sencillos.

l Identificación de elementos del medio ambiente.

l Descripción de diferentes aspectos de la realidad.

Interpretación y organización de ía información

l Interpretación de consignas.

l Utilización de diferentes fuentes de informacion (orales, escritas, fotografias, videos, gráficos,
objetos, etc.).

l Registro de las observaciones realizadas en forma gráfica o descriptiva: mapas mentales y pla-
nos sencillos, dibujos.

l Establecimiento de relaciones (de semejanzas, diferencias, causalidad).

l Confrontacion de las anticipaciones con la información recogida.

l Lectura y elaboracion de cuadros y gráficos sencillos.

l Reconocimiento de ámbitos que conservan información (bibliotecas, museos, archivos, etc.).

l Reconocimiento y descripción de testimonios del pasado.

Comunicación

Relato de los pasos seguidos en la realización de tareas.

Explicación de ideas propias, en diferentes códigos.

Intercambio de ideas e información considerando diferentes puntos de vista.

Comparación de las distintas versiones de hechos e informaciones.

Interpretación y elaboración de normas.
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FUNDAMENTACIóN DEL ÁREA TECNOLOGíA

La inclusión del área de Tecnologia desde el Nivel Inicial en el sistema educativo se fundamen-
ta en los propios objetivos del Nivel que propone que los alumnos conozcan, comprendan y organi-
cen la realidad, compuesta ésta por tres medios que se interrelacionan, un medio ambiente natural
(mundo natural), un medio ambiente social (el mundo social humano) y un medio ambiente tecnoló-
gico (et mundo artificial). En este ambiente, los niños construyen sus conocimientos cotidianos.

Uno de los objetivos es lograr que el niño/a perciba las diferencias que existen entre estos tres
medios. Que vaya tomando conciencia de que los objetos hechos por el hombre normalmente son res-
puestas a necesidades, que éstas pueden ser naturales como el comer, el vestirse, etc.; o derivadas de la
vida en sociedad: trasladarse, comunicarse, organizarse para el logro de un objetivo común, etc. Que es-
tas necesidades plantean problemas, que al resolverlos, el hombre ha ido creando un mundo artificial.

Del mismo modo que los niños aprenden el funcionamiento y el comportamiento del mundo
natural y sus componentes, con sus fundamentos científicos, se iniciarán en el reconocimiento de al-
gunos productos tecnológicos, de las características de distintos objetos y materiales de su entorno y
sus transformaciones por acción del hombre.

La toma de conciencia de la importancia de la producción, control y cuidado de ésta debe
plantearse desde este nivel, ya que se considera como la etapa propicia para iniciarlo en la alfabetiza-
ción tecnológica.

El rol que le cabe al Nivel Inicial es lograr, por un lado, que los niños sean consumidores y usua-
rios críticos de las tecnologías al vincularlos con el espacio construido, en el que se desarrollan casi todas
las actividades humanas, y con los objetos que forman parte del mismo y por otro, que valoren su
propia capacidad de generar soluciones a ciertas necesidades, que en este nivel estarán enmarcados en
contextos cercanos a ellos.

El aprendizaje por descubrimiento, la exploración y la reflexión son estrategias que conducen
a la formación del pénsamiento creador que es un objetivo superior de la enseñanza de esta área.

La Tecnología propone contenidos vinculados al campo vivencial del niño y tiene un efecto
fuertemente motivador porque se asocia con su necesidad de descubrir y crear, realizando acciones in-
tencionadas sobre los objetos, analizando sus propias producciones a partir de la reflexión de los re-
sultados obtenidos.

A través de la búsqueda de soluciones a los problemas técnicos se desarrollan comportamien-
tos que permitirán desempeñarse satisfactoriamente en situaciones nuevas; como así también propiciar
la adquisición de habilidades relacionadas con el saber hacer y lograr un conocimiento más profundo
de la realidad integrando nociones relacionadas con las cualidades fisicas de los objetos tecnológicos,
sus propiedades, sus características morfológicas y funcionales y su impacto en el estilo de vida de las
personas, así como generar actitudes, valore-s y normas con respecto a ellos.

El abordaje de los contenidos de esta área le permitirá al niño comprender la estrecha relación
que existe entre ésta y las condiciones económicas y sociales. Estas interrelaciones son particularmen-
te nitidas en el ámbito laboral, cuya exploración elemental también se propone realizarla en este Nivel
y que comprenda que para trabajar se necesitan diversos instrumentos de trabajo. Algunos son herra-
mientas simples y otros más sofisticados y que éstos se han ido modificando a lo largo del tiempo y se-
gún las características de la zona.

Se propone vincular activa y reflexivamente al niño con su ambiente tecnológico vivenciando
a ésta como algo dado y modificable y comprender no sólo que con ella se domina la realidad y se fa-
cilita la existencia, sino también que puede tener efectos nocivos sobre la vida.
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Es necesario evitar la visión parcializada al considerar a la enseñanza de este campo de cono-
cimiento con la aplicación de tecnologías sofisticadas, así mismo es importante que descubra los recur-
sos regionales que le permitir-a formar su capacidad de productor de tecnologias.

Se debe tener en cuenta que los productos de la tecnología no son sólo objetos tangibles, son
tambien procesos, y que las personas proponen diferentes formas de organización, como las empresa-
riales, escolares, institucionales, etc., según sus necesidades y objetivos.

El propósito de la inclusión de la Tecnologia en la escuela santiagueña es lograr un alumno
que perciba necesidades y problemas por resolver, que entienda los objetos que lo rodean como una
solucion, entre otras, a determinado problema; que alcance la capacidad de generar una solución al-
ternativa y que cuente con el conocimiento tecnologico necesario para ello, entendiendo la dimension
etica que implica cada decisión tecnológica en relación con el ambiente y la sociedad.

Este propósito está vinculado estrechamente al Nivel Inicial como punto de partida hacia la al-
fabetizacion tecnológica.
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EXPECTATIVAS DE LOGROS DE TECNOLOGíA

- Reconocer algunos artefactos tecnológicos sencillos de su entorno, como así los conceptos
básicos relacionados con su uso y cuidado.

- Identificar cambios en la naturaleza provocados por la intervención del hombre con el pro-
pósito de satisfacer sus necesidades y colaborar en el cuidado y mejoramiento del ambiente
natural y social cercano.

- Iniciarse en hábitos de consumo consciente, diferencia y responsable de los productos que
ofrece la tecnología, valorando su propia capacidad como productor.

-  Realizar investigaciones sencillas de los materiales de su entorno y construir productos tec-
nologicos simples.

- Iniciarse en el reconocimiento y valoración del trabajo con sus diferentes modos de organi-
zación y las distintas formas de comunicación social.

- Observar, comparar, registrar, y comunicar informaciones acerca de la realidad, manifestan-
do curiosidad y deseo de seguir aprendiendo en la indagación sobre la realidad tecnológica.
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LOS CONTENIDOS EN EL ÁREA DE TECNOLOGIA

La Tecnología surge como resultado de la interacción y conexion de los sistemas naturales y so-
ciales, modificándolos, y estableciendo diferentes estilos de vida a través de su impacto.

Según los diferentes contextos sociales, los materiales y productos de la tecnología tienen ma-
yor o menor grado de presencia en el uso cotidiano. Siendo importante en todos los casos que los ni-
ños y niñas identifiquen la función y uso social de estos productos con las ventajas y perjuicios que
ocasionan. Sus efectos se advierten en la transformación de diferentes materiales y productos que in-
cluyen procesos y procedimientos implementados por los hombres a través de las diversas formas de
organizaciones sociales. Estos conocimientos, procesos y procedimientos adquieren un significado so-
cial histórico, instrumental y valorativo.

Se hace necesario establecer la diferenciación que existe entre las Ciencias Naturales y Sociales
con la Tecnología identificando la influencia de ésta en ambas Areas y su vinculación permanente.

Organización de los contenidos del área

Eje vertebrador del area:

“LA TECNOLOGIA: UNA RESPUESTA A LAS NECESIDADES HUMANAS”

La idea de alfabetizacion tecnológica se apoya en la comprensión de los procesos y productos
de la Tecnologia. Particularmente en el Nivel Inicial está orientada en la iniciación de la explicacion e
interpretación de determinados procesos que generan productos (tangibles o no) y que en cada una
de las etapas de este proceso se utilizan determinadas técnicas y que para llevarlas a cabo, a veces, las
máquinas ayudan. Ademas, en la identificación del impacto que la actividad tecnologica genera en la
sociedad y el ambiente natural.

Ejes organizadores

Los contenidos conceptuales se presentan organizados en dos ejes y se articulan con los proce-
dimentales y los actitudinales:

- Productos tecnológicos y su contexto de uso

- Procesos de producción

Eje Organizador: Productos tecnológicos y su contexto de uso

Nos encontramos rodeados de productos resultantes de la utilización de la tecnología, vincula-
dos directamente con las necesidades o demandas que definieron su creación.

Los contenidos permiten iniciar a los niños en la identificación y descripción de los recursos
tecnologicos a través de su uso y funcionamiento, de acuerdo a las particularidades del entorno, y de
la significacion que éstos tienen para el. Al conocer las características de los objetos del ámbito rural y
urbano y su uso, el niño puede asociarlos al trabajo que las personas desarrollan en función de sus ne-
cesidades, de sus posibilidades económicas, costumbres, ideas, valores y normas, para mejorar su ca-
lidad de vida.

Se hace referencia al uso inteligente de estos productos, es decir sobre los efectos nocivos debi-
do al abuso o mal uso de los mismos.

Ciencias Naturales, Ciencias Sociales y Tecnologia
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Eje Organizador: Procesos de producción

La tecnologia requiere de recursos naturales, del conocimiento científico y de la acción del hom-
bre para transformar efectivamente el medio brindando alternativas de solución a las necesidades de la
sociedad. Esto provocó, en los últimos tiempos, grandes cambios sobre los elementos de la naturaleza
y en las formas de vida de las distintas comunidades, cualesquiera sean sus características: producción,
distribución y uso de bienes y servicios.

Es importante que los niños se inicien en la comprensión del desarrollo de algunos procesos de
producción simple, vinculados a sus necesidades e intereses. Es en esos contextos donde se manifies-
tan tanto las tecnologias duras, con respecto a los objetos, como las tecnologías blandas, en relación
a las distintas formas de organización.

Ciencias Naturales, Ciencias Sociales y Tecnologia
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CONTENIDOS CONCEPTUALES DE TECNOLOGíA
EJE VERTEBRADO& LA TECNOLOGfA: UNA RESPUESTA A LAS NECESIDADES HUMANAS

r EJES ORGANIZADORES

l Productos que inciden en los estilos de vida: artefactos domésticos. Función,
cuidado. La TV Los juguetes, video juegos, la computadora, el cine, etc.

l Mobiliario y objetos del jardín de infantes.

l Evidencia de la actividad humana en el paisaje urbano y rural: canales, di-
ques, represas, rutas, puentes, fabricas, casas, calles.

l La vivienda: uso de los recursos disponibles en la zona para la construcción.

- Características de los materiales, mezclas, absorción.

l Trabajo para cubrir diferentes necesidades, intereses y objetivos:

- El trabajo en la casa en la ciudad, en los pueblos, en el campo.

- Instrumentos de trabajo: herramientas mas comunes de la ciudad y el me-

* Formas de organización: empresas-cooperativas, obrajes, cuentapropismo.

l Medios de transporte mas comunes en la zona: vehículos a motor, tracción a
sangre. Cambios en el tiempo.

* Medios de comunicación: Instrumentos que posibilitan la comunicación de
uso individual: el telefono, correo, fa.., Internet; de uso colectivo: radio, TV,
cable, diarios, revistas, características, transformaciones en el tiempo en esa
comunidad. Alcances: lo cercano y lo lejano.

l El ambiente: mejoramiento y conservación. Contaminación ambiental de la
tierra, del agua, del aire. Reciclaje y reutilizacion de elementos descartables.

- La salud y el cuidado del cuerpo.

l Los alimentos: Producción y conservación de manera artesanal: pasas de
fruta, charqui, conservas (escabeches, dulces, embutidos) de manera in-
dustrial: conservas, distintos tipos de envasado (frascos, latas, cajas, etc.),
golosinas.

- Productos regionales: queso, arrope, alfajores, etc.

- El agua: potabilización. Diferentes alternativas.

- La vestimenta: de acuerdo a la época del ano y a la región, materia prima.
Caracteristicas de los materiales. Propiedades: textura, elasticidad. Evolu-
ción en el tiempo.

l De la materia prima al producto: madera, muebles, leche, lácteos, caña,
azúcar, lana, tejidos, barro, ladrillo, ceramico.

l Reposteria zonal (helados, chocolates, golosinas, tortas).

l Artesanía con materiales disponibles en la zona: bombos, cerámicas, ta-
llados, tejido, cuero, mimbre. Características de los materiales. Propieda-
des: textura, plasticidad, elasticidad, dureza. Transmisión del sonido.
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Comerlos Procedimentales DE TECNÓLOGIAS

.
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.

.
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Formulación de los problemas.

Observación y descripción de objetos tecnológicos.

Solución de problemas tecnológicos en forma autónoma mediante la exploración, experimen-
tación descubrimiento y construcción.

Comprobacion e interpretación de resultados del trabajo: verificación del funcionamiento.

Exploración activa y sistemática para la obtención de información mediante entrevistas, en-
cuestas, otras fuentes.

Registro de la información a través de diferentes formas de representación.

Organización de la información y su comunicación con lenguaje tecnológico.

Realización de proyectos tecnológicos mediante la construcción de aparatos simples con re-
cursos disponibles en su medio.

Realización de diseños técnicos simples.

Utilización de herramientas simples.

Aplicación de procedimientos técnicos fundamentales (vaciado, modelado, recortado y unido).

Elaboración simple de productos: mermeladas, adornos, juguetes, etc.

Comparación de lo realizado escolarmente con los procesos reales.

Reflexión sobre la propia actividad y sobre los resultados del trabajo.

Explicación de procesos con palabras propias y/o gráficos.

Registro de procesos.

Observación directa e indirecta.

Ciencias Naturales, Ciencias Sociales y Tecnologia
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CONTENIDOS ACtitudinales DEL AREA Ciencias NATURALES, CIENCIAS SOCIALES Y TECnologia.

En relación con el desarrollo personal

Iniciación en:

l Actitudes reflexivas sobre lo realizado.

* Confianza en su3 posibilidades y capacidades; reconocimiento de su3 limitaciones.

l Confianza y seguridad en su3 explicaciones.

l Argumentación de sus puntos de vista.

l Satisfacción por el logro de autonomia, respecto de los adultos y pares.

En relación con los otros

. Participación con entusiasmo en diferentes situaciones.

. Participación en la elaboracion colectiva de normas para el cuidado del jardin.

Aceptacion de diferentes opiniones, respeto en el intercambio de ideas.

Respeto a normas de convivencia en diferentes ámbitos, tareas, etc.

Valoración de la producción tecnológica como medio para mejorar la calidad de vida.

Respeto por los acuerdos concertados.

Mostrar disposicion a la ayuda y colaboración en diversas circunstancias.

Valoración de las distintas culturas y de sus manifestaciones que constituyen las raices de
nuestra comunidad.

En relación con el conocimiento y su forma de producción

* Participación activa en la resolución de problemas del medio ambiente.

* Sensibilidad y respeto hacia los  seres vivos y el ambiente.

l Interés por el cuidado de la salud y el mejoramiento del ambiente.

l Placer por la resolución de situaciones planteadas de manera individual y/o cooperativa.

l Interés y valoración por ideas y actividades propias y de los otros.

* Aceptación y respeto por las diferencias.

l Valoración del trabajo como medio para la superación personal y social.

l Respeto por elementos del medio natural y social.

l Valoración, respeto y cuidado por el patrimonio natural y cultural de la zona o region.

l Aceptacion y respeto por valores del estilo de vida democrático.

l Ciencias Naturales. Ciencias Sociales y Tecnologia
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PRINCIPIOS METODOLóGiCOS DEL ÁREA CIENCIAS NATURALES,
ClENCIAS SOCIALES Y TECNOLOGíA

El aprendizaje es un proceso activo, ya que el niño construye su propio conocimiento en inte-
racción con el medio natural y social. La tarea pedagógica debe procurar un ambiente rico en experien-
cias vitales y significativas en el que los procesos y estrategias científicas ayuden al alumno a actuar e
interactuar en su realidad.

Para enseñar los contenidos de las Ciencias Naturales, Sociales y Tecnología no hay un método
único; existe una gran cantidad de métodos y técnicas de enseñanza y dependerá del buen criterio del
docente la elección de la mejor propuesta metodológica. El aprendizaje del área se logrará estimulando
la curiosidad, observando, registrando datos, organizando la información, experimentando, reflexio-
nando y comunicando lo aprendido.

Desde las Ciencias Naturales, los procedimientos aportados por el Método Científico se impo-
nen naturalmente y resultan un excelente recurso educativo que dará a los alumnos las herramientas
necesarias para iniciarlo en la alfabetización científica y tecnológica con espíritu crítico y creativo.
Pero la ciencia que se aborda en el ámbito escolar, ni es la de los científicos; éstos trabajan con una me-
todologia rigurosa, que les es propia y que difiere de las estrategias didácticas debido a la concurrencia
de variables psicológicas, pedagógicas, sociales, etc. que condicionan el proceso de aprendizaje. LO

importante es manejar procedimientos adecuados al nivel e ir aumentando la complejidad, conforme a
la secuencia de los contenidos, con el vocabulario de los niños, pero sin errores científicos. Paulatina-
mente se irá introduciendo el lenguaje tecnico propio de cada una de las disciplinas.

El objetivo no es que los alumnos logren conocimientos científicos especializados sino que pue-
dan reestructurar y resignificar sus ideas previas, promoviendo la iniciación en la construcción de no-
ciones, conceptos y procedimientos de las ciencias, junto a actitudes de búsqueda permanente.

Para el abordaje de las Ciencias Naturales, Sociales y Tecnología en la sala, el docente puede re-
currir a diferentes estrategias metodologicas.

Planteo de situaciones problemáticas

El problema es una estrategia didáctica, actúa como disparador de un proceso de indagación que
permite la integración de contenidos relacionados con la cuestión, la búsqueda de información, el in-
tercambio de opiniones, la formulación de hipótesis, la puesta en juego de un amplio repertorio de con-
ceptos, procedimientos y valores implícitos en esa problemática.

La participación del docente es fundamental para la selección y jerarquización de las situaciones
problemáticas.

Trabajar con planteos problematizadores en la sala implica tener en cuenta el “conflicto”, siem-
pre presente en el medio ambiente, y considerar que el objetivo es tratar de comprenderlo, explicarlo
e interpretarlo y que la Tecnología está vinculada a soluciones prácticas.

Al abordar la realidad natural, social y tecnológica los alumnos resignificarán las vivencias coti-
dianas, transformándolas en objetos de estudio. La sensibilización con el problema suscita el interés de
los alumnos y el deseo de aprender.

Las preguntas y las anticipaciones

En muchas ocasiones son los propias niños los que llevan a la sala sus vivencias, formulan inte-
rrogantes, plantean cuestiones a resolver o situaciones conflictivas.

Ciencias Naturales, Ciencias Sociales y Tecnologia
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De las preguntas o situacioues propuestas, surgen las anticipaciones o hipotesis infantiles que
no son sino explicaciones provisorias a los fenómenos que se observan. Esta explicación tentativa por
parte de los alumnos es equivalente a las hipótesis de los adultos, aunque este formulada con termi-
nos que correspondan al nivel de desarrollo del niño/a. Orientan los procesos de busqueda e investi-
gación y deben comprobarse. Es necesario registrar esas anticipaciones o hipótesis para su posterior
contrastación. La prueba permitirá confirmar o rechazar la tentativa de explicaciõn.

La verificación de las hipótesis planteadas requiere tener en cuenta una amplia gama de fuentes
de información: escritas, orales, gráficas, audiovisuales etc. Y emplear diversas formas de registro: cua-
dros, gráficos, textos, etc.

En esta instancia del trabajo se enriquecen los conceptos iniciales; se reemplazan los significa-
dos confusos o erróneos por otros más precisos y se logran generalizaciones y diferenciaciones concep-
tuales; se efectúa así una tarea creativa, de construcción de conceptos; es un proceso exploratorio, no
lineal, de carácter evolutivo en comprensi6n y en extensión.

El análisis de la información conduce a la comprobación o invalidación de las hipótesis for-
muladas.

A su vez, los aprendizajes alcanzados en conceptos y procedimientos permiten la comprensión
del problema, la propuesta de diferentes alternativas de solucion; la elaboración de producciones di-
versas: demostraciones, comprobaciones, relatos, dramatizaciones, historietas... y la comunicacion o
socialización de la producción: periódicos, murales, programas radiales, encuentros culturales, etc.

El trabajo con problemas didácticos estimula en los alumnos la facultad de indagar; su compro-
miso con la sociedad; el papel activo en ella y la formación de una visión de futuro.

Cuando el docente crea conveniente, lo llevará, también con preguntas, a establecer relaciones
entre su acción, las acciones de los otros, las reacciones de los objetos, de los seres o simplemente ayu-
dar a la continuación de una experiencia. La docente guía hábilmente, no da soluciones, pero informa
y enseña.

La observación

La observación es un procedimiento didáctico que permite al/la niño/a el desarrollo productivo
de la curiosidad, que lo caracteriza en esta etapa de su vida.

Una buena observación no es simplemente una percepción, necesita el juicio personal, dehe ser
orientada adecuadamente y tener un motivo. El niño en esta etapa sincrética capta totalidades en for-
ma superficial debido a sus intereses, fundamentalmente lúdicos; de ahi lo incompleto y rápido de sus
observaciones. Esto es, existe una primera observación, que es global, por la que se fija la atención en
la totalidad del objeto, fenómeno, situaciones y se lo aprecia más que nada por una impresión estetica
y afectiva. Es importante fomentar esta primera aproximación, y a partir de ella llegar a la observación
sistematizada. En ésta se debe establecer previamente un criterio que puede ser muy variado: posición,
cualidad, cantidad, uso y función etc., para luego ir variando, enriqueciendo hasta poder llegara la ob-
servación comparada, la que implica establecer semejanzas y diferencias con mayor complejidad.

Es necesario enriquecer desde el NI la capacidad de observación con estrategias adecuadas al ni-
vel, intentando progresivamente llevarlos a descubrir los aspectos más significativos de los fenómenos
naturales, sociales y tecnológicos, mediante sencillas relaciones.

El registro y la representación de datos

Los datos resultantes de las observaciones, experiencias o experimentos realizados pueden ser
registrados en gráficos, tablas, planillas, esquemas, mapa mental, etc.

Ciencias Naturales, Ciencias Sociales y Tecnologia
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La implementación de las distintas técnicas de registro y representación de datos depende del
problema que se investiga, del material con que se trabaje y del nivel evolutivo de los niños. Constitu-
yen importantes procedimientos para la iniciación del niño en la organización del pensamiento, ya que
la técnica de registro tiene por finalidad ordenar los datos obtenidos en los trabajos, o simplemente vi-
sualizar lo realizado con un mínimo de organización.

Por medio de estos procedimientos los niños podrán ejercitar su habilidad y destreza en la con-
fección de registros, pero su valor educativo no reside en un acopio de datos, sino que se hace nece-
saria la tarea de interpretación, comunicación e intercambio de información.

Los registros no sólo podrán hacerse de manera gráfica, sino también verbal o por medio de
otros lenguajes, dramático, plástico, etc.

Las experiencias

Al hablar de experiencia se hace referencia a lo vivenciado en general por los alumnos. Se pue-
de decir que las personas realizan experiencias constantemente, cuando juegan, dialogan, trabajan, etc.
De esta manera son experiencias vividas por los niños, una visita al barrio, una salida de campo, un
paseo por la plaza, o el mismo trabajo en la sala. Tienen un valor incalculable, siempre que faciliten la
adquisición de contenidos conceptuales, procedimentales y actitudinales;

Según A. Einstein, "Io importante no es una mera experiencia, sino cómo se vive cada experien-
cia”. Si bien las experiencias involucran distintos tipos de actividades, esto no implica que los alum-
nos estén activos porque manipulen diversos materiales y objetos. Estas acciones son importantes en
la medida que permiten la construcción de conceptos significativos.

Las actividades deben posibilitar el manejo de procesos lógicos: formular hipótesis, tomar deci-
siones, criticar, plantear situaciones problemáticas, preguntar, etc. Deben favorecer el trabajo grupal e
individual. Es importante que cada alumno sea dueño de sus resultados y no que dependa de la infor-
mación u opinion de otros. El trabajo grupa1 permite el intercambio, el respeto por las ideas de los
otros, la cooperación, tolerancia, solidaridad. De esta manera irá estructurando su propia capacidad
para desarrollar una conciencia social y superar su egocentrismo. Todo ello, unido al ejercicio de dife-
rentes roles lo iniciará en la comprensión de la necesidad de organizarse para el logro de objetivos.

En Tecnología, las experiencias se orientan a  la descripción y al análisis de cómo se hacen las co-
sus, y otras en cambio, a proponer Za mejor manera de hacerlas, y en muchos casos la respuesta se logra
mediante la combinación, el procesamiento y la transformación de materiales, como así también la cons-
trucción de objetos que surgen como solución a algún problema planteado (Proyecto Tecnológico).

En Ciencias Naturales, la experimentación constituye un tipo particular de experiencia. En ella
se trata de reproducir en condiciones controladas, un determinado tipo de situación o fenómeno na-
tural. Tiene el sentido de “poner a prueba” la tentativa de explicación a un fenómeno o situación de-
terminada.

En la experimentación se recrea artificialmente una situación natural.

Los niños/as deben realizar experimentos guiados y controlados por sus maestros. Deben ser
sencillos, que favorezcan el manipuleo y de fácil visión y comprensión.

En todo trabajo experimental se deberán tener en claro los factores que pueden intervenir en el
fenómeno y se provocará la variación de un solo factor por vez, para poder establecer la relación en-
tre causa-efecto. A estos factores que intervienen en un fenómeno se los llama variables y a SU control,
control de variables. “En el NI se deberá controlar una sola variable por vez”. Ejemplo, controlar el
efecto de un solo factor en el crecimiento de una planta: o la luz, o el agua, o la temperatura. Otra con-
dición importante es el uso de testigos lo que facilitará el control de variables. Siguiendo con el ejem-
plo anterior, comparar la situación de un vegetal con aporte normal de agua y otro con carencia de la
misma.
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Trabajar con el entorno

Los trabajos de campo o salidas didacticas tienen un valor incalculable para la indagacion del
medio ambiente y son fundamentales en la medida en que los contenidos a tratar requieran un despla-
zamiento, cuyo objetivo sea el contacto directo del alumno con el objeto de estudio. Pueden concre-
tarse con la frecuencia necesaria y la complejidad-profundidad adecuada a los niños. Es una estrategia
que potencia el aprendizaje porque permite experiencias integradoras y creativas; facilita la observa-
ción comparada y el replanteo de contenidos de aprendizaje, que no son exclusivos de los libros.

Para la realización de una salida de campo, es conveniente tener bien claro el o los objetivos de
la visita y las actividades a ejecutar, para evitar que “la salida se convierta en el objetivo”, con lo que se
desaprovecha y desvirtúa el sentido de la misma.

Otra condición es la información de la maestra acerca del objeto de indagacion. Esto implica el
relevamiento previo del lugar o lugares, y permitirá diseñar los trabajos o la dinámica que tendrá la sa-
lida. Antes de realizar la salida, los niños deberán conocer y compartir ese objetivo, formular las anti-
cipaciones, dudas, inquietudes y preguntas, las que podrán quedar registradas en la sala y facilitará
posteriormente, la comparación de sus ideas iniciales con la nueva informacion que han obtenido, y a
partir de ello, la ratificacion o rectificación de esas ideas previas. También deberán conocer la informa-
cion que se espera relevar y tener en claro el comportamiento antes, durante y después de la salida.

Es importante buscar estrategias para organizar y registrar la información obtenida en la visita y
reconstruir lo vivenciado, de manera que sea útil en la sala para trabajos posteriores.

En sintesis para la concreción de la salida es preciso tener en cuenta:

* los contenidos y objetivos claros
l el relevamiento previo
. el planeamiento e itinerario
* organización de actividades conjuntas
l adultos que colaboren en la jornada
a organización y registro de las tareas posteriores en la sala

La salida de campo, como experiencia directa, es un medio valioso para que el niño otorgue
nuevo sentido a la realidad ya conocida.

Otra forma de trabajar con el entorno es transformar la escuela en un centro de animación SO-
ciocultural a traves de visitas y testimonios, lo que implica traer la reaIidad a la sala y de esta mane-
ra la accion de la institución se irradia a la comunidad y ésta incide en el proceso educativo.

El momento de reflexión

El abordaje de contenidos del área posibilita el diseño de actividades diversas. Sean éstas de ti-
po abiertas, en las que los niños disponen de una serie de materiales y exploran libremente, el docen-
te interviene sólo cuando es necesario; o sean del tipo semidirigidas en las que el docente acampana y
orienta a los niños en su hacer. Es importante promover la reflexion sobre lo hecho, lo observado, lo
descubierto, lo construido.

Este momento del proceso de enseñanza y de aprendizaje supone la recapitulación de lo elabo-
rado o desarrollado y permite integrar los conocimientos construidos, con los que previamente poseía
el alumno. Es importante la internación del docente del NI con preguntas o sugerencias que ayuden a
los niños a rever sus acciones; qué cosas descubrieron sus compañeros, si las anticipaciones se confir-
maron o no, entre tantas otras.

Si bien es cierto que este momento tiene su equivalente en las “conclusiones” de los adultos, en
el NI, se debe considerar que los niños tienen dificultades aún para transmitir lo observado. Es mucho
más lo que el niño percibe que lo que puede expresar. De ahi el valor de la intervención docente para
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orientarlo en su reflexión, que no necesariamente será el final del trabajo, sino en el momento que los
alumnos lo insinuen o sugieran o el docente considere apropiado.

Recorte de la realidad

La realidad natural y social es muy amplia y complicado su tratamiento. Es apropiado abordar-
la con el “recorte” que es la consideración, el estudio en particular de un problema, situación, institu-
ción, fenómeno etc. Debe ser planteado en forma clara, pertinente y significativa.

En el “recorte” se priorizan algunos aspectos, en el NI se deberá trabajar un elemento por vez
enfocado desde algunas de las disciplinas y se irán complejizando y profundizando en los niveles y ci-
clos siguientes. Son elementos para el análisis:

De la realidad social:

-función social -instituciones

-economía -conflicto social

-objetos -el tiempo de la comunidad

-personas

-espacio

 De la realidad natural:

-factores con vida

-factores sin vida

-interacciones

De la tecnologia:

-productos

-procesos

-herramientas

-hábitat

-comportamiento

-adaptaciones

-recursos naturales

-organizaciones

Sobre los recursos

Para el abordaje del area es necesario un ambiente que favorezca el trabajo intelectual, (obser-
var, comparar, construir...) el trabajo manual personal (recortar, medir, trasvasar...) y éstos en forma
cooperativa (diseño y ejecución de proyectos, tareas experimentales, salidas. de campo, etc.).

Si bien el lugar de trabajo ideal es un laboratorio (de Ciencias Naturales, Sociales y Tecnología)
iluminado, ventilado, con materiales y muestras, no debe ser excluyente respecto de otros lugares, ta-
les como la sala, el patio de juegos, un jardin, una plaza, campos de siembra, un zoológico, el barrio,
fábricas, instituciones y tantos otros. Las experiencias seran más ricas cuanto más variados sean los ma-
teriales, situaciones, objetos que brindan los distintos entornos.

A través de la variedad de estimulos que el medio proporciona, el niño va construyendo el co-
nocimiento de la realidad. Cada entorno promueve, potencia, inhibe... un determinado tipo de actitu-
des en detrimento de otras. Por ello es absolutamente necesario que el docente identifique claramente
cuáles son las condiciones, variables o relaciones presentes en cada entorno, para poder analizar como
influirán los estímulos en el desarrollo de los niños.

Ciencias Naturales, Ciencias Sociales y Tecnologia
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Dentro o fuera de la sala, el niño debe tener la posibilidad de interactuar con gran variedad de
seres vivos, materiales u objetos, ya sea en su estado natural, cultural o artificial.

Por ejemplo:

l Elementos con vida e inertes, fenómenos atmosféricos y sociales, u otros que estimulen la
exploración de la realidad.

l Representaciones, graficos y testimonios que faciliten la explicacion de la realidad social.
l Instrumentos y objetos que favorezcan la observación, la experimentación y la construcción

a través de la concreción de proyectos tecnológicos.
l Imágenes que estimulen la observación indirecta de la realidad natural y social (cerca-

na/lejana).
l Objetos, herramientas y materiales que permitan la lectura de productos tecnológicos.
l Juguetes y/u objetos que estimulen la imitación de la realidad.
l Materiales y objetos que faciliten la expresión a través de distintos lenguajes y que estimu-

len la imaginación.
En general, los recursos deberán sintonizar con los intereses, deseos y necesidades de los niños

y reunir las condiciones pedagógicas, higiénicas y de seguridad adecuadas.

De ninguna manera los recursos artificiales reemplazan al material real aportado por el entor-
no, en todo caso, servirán para ampliar información o para aportar explicaciones complementarias.

Ciencias Naturales, Ciencias Sociales y Tecnologia
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PROPUESTA DE INTEGRACIÓN

ORGANIZACION DE CONTENIDOS DE CIENCIAS NATURALES,
CIENClAS SOCIALES Y TECNOLOGíA

Esta propuesta considera la posibilidad de interconectar las Ciencias Naturales, las Ciencias So-
ciales y la Tecnologia a partir de un concepto articulador: “el ambiente”. Este, se entiende como el es-
cenario vital conformado por elementos naturales, sociales y tecnológicos en el que se producen inte-
racciones y transformaciones que originan mutuos condicionamientos.

El ambiente es un territorio posible y necesario de ser conocido, organizado e integrado, desde
una visión dinámica, con la convergencia de varios campos disciplinares y desde una perspectiva his-
tórica. Originan así perspectivas que permiten variadas “lecturas”, con argumentos, contradicciones y
diferentes maneras de abordar su conocimiento.

Los múltiples puntos de vista posibilitan actividades cognoscitivas, prácticas y valorativas que
ayudan a la formación de competencias.

A modo de ejemplo que sirva de orientación al, docente se incluye un ejercicio de integracion
con. dos ejes organizadores:

- Organización e interacciones en el ambiente

- Transformaciones en el ambiente

EJE ORGANIZADOR: ORGANIZACION E INTERACCIONES EN EL AMBIENTE

l El medio natural y social.

- Los grupos sociales inmediatos: familia, Jardín de Infantes.
- Integrantes, roles, normas.
- Historia familiar y escolar. Testimonios.
- El trabajo en relación con los modos de vida, en las familias, en el jardin.’

l Necesidades biológicas y sociales.

- El cuerpo del niño/a.
- Alimentación. Acciones de salud.
- La vivienda familiar. El local escolar.
- Ubicación. Uso y funciones de los espacios.
- Características en relación con la diversidad de los ambientes.
- Objetos y artefactos. Usos, funciones y cuidados.

l El entorno próximo: barrio, paraje.

- El paisaje urbano y rural.
- Componentes naturales (con vida e inertes) y culturales: diversidad.
- Actividades humanas.
- Circuitos productivos sencillos.
- Medios de transporte y comunicación.
- El trabajo: formas de organización. Problemas.
- Protección y recuperación del ambiente.
- Formas de organización: instituciones del medio.

- La memoria colectiva. Cambios y permanencias.
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EJE ORGANIZADOR: TRANSFORMACIONES EN EL AMBIENTE

Cambios en el paisaje por acciones humanas y de la naturaleza.

- Variaciones climáticas y su relación con actividades humanas.
- Fuentes y formas de energía.
- Materiales naturales y artificiales.
- Procesos de producción: naturales y artificiales.
- Paisajes organizados y degradados.

* Cambios a través del tiempo en:

- Los modos de vida.
- La forma de traslado y de comunicación.
- Las formas de organización del trabajo.
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ENGUA

El lenguaje no es sólo el conjunto abstracto de signos para describir, sino el instrumento, el po-
sibilitador concreto del intercambio entre las personas, de la construcción del conocimiento, de la in-
teracción con la sociedad, de la integración con la cuItura, de Ia apropiacion de modos, de pensar, de
hacer, de creer y valorar. Sin ese punto de. partida las. posteriores propuestas pueden perder parte de
su sentido.

Podemos hablar, entonces, de manera figurada, de diferentes lenguajes (lingüístico, matemáti-
co, artístico, corporal, técnico cientifico, tecnologico);. el primero de, ellos, en su doble, manifestacion
de oralidad y escritura, es el objeto de estudio del área Lengua.

Dentro de esta área, el código lingüístico fue; considerado tradicionalmente como un sistema de
signos que había que enseñar a describir (“las funciones.del adjetivo son ...“. “la oración unimembre
es ...“>. En el nuevo proyecto educativo nos va a importar su tratamiento puesto en uso, en su varia-
ción permanente según la situación comunicativa, o el acto de comunicación en el que un emisor concreto
dirige su mensaje-a un receptor tan concreto como él, en una circunstancia, hablando de un determi-
nado tema y con una determinada intencionalidad. Es decir, el lenguaje pasará a interesar más que co-

: mo estructura invariable justamente por lo contrario, por las variaciones a que con lleva su utilización.

Inmersos en una sociedad que presenta situaciones comunicativas complejas y que nos exige
desenvolvernos como emisores y receptores competentes en contextos variados, interpretar y producir
multiplicidad de textos, acceder a la tecnología comunicativa de avanzada con autonomia y criticidad,
la pregunta obligada es: ¿cuál es el papel de la escuela en relación con Ia enseñanza de Ia lengua? Sin
duda, el lograr que el sujeto use funcionalmente la lengua-y que opere con creatividad en situacio-
nes diversas y en su realidad cambiante e imprevisible.

La UNESCO define: “La alfabetización funcional es. disponer de la facultad para la comunica-
ción, para hacer las cuatro operaciones elementales, para resolver problemas y para relacionarse con
otras personas en cada una de las áreas siguientes: la administración y la justicia, la salud y la seguri-
dad, el conocimiento y la ocupación, la economía del consumidor y el aprovechamiento de los recur-
sos de la humanidad” (Cassany, 1994).

Entonces, el desafío estaría en recuperar la fuerza alfabetizadora escolar entendida desde nues-
tra área como la capacidad humana de usar autónoma y eficazmente el sistema de signos lingüisticos,
en el arduo propósito de alcanzar una alfabetización avanzada. Esto implica que el educando pueda
leer y producir textos con mayor nivel de elaboración, con un desempeño eficaz que le permita proce-
sar la información compleja, resolver problemas y manifestarse con pensamientos críticos en situaciones
comunicativas específicas. No podemos quedarnos por debajo del nivel de alfabetizacion funcional:
usuarios de la lengua que sólo reconocen etiquetas de carteles para manejarse en su medio o en el me-
jor de los casos que sólo leen revistas, notas simples y los artículos menos elaborados del diario local.
Este último nivel es el que caracteriza a la alfabetización actual y sobre todo a la escolaridad de las zo-
nas urbano-marginales, rurales y aborígenes.

El modelo de enseñanza-aprendizaje de la lengua oral y escrita basado en experiencias construc-
tivas se encuentra orientado a aportar elementos que contribuyan a transformar el fracaso escolar
de amplios sectores de la población y a replantear el rol del docente en el aula. Si bien es cierto, és-
te no puede solucionar desde la misma las carencias materiales de su alumnos y todas sus consecuen-
cias psíquicas y físicas, Si tiene en su manos optar por formas alternativas de poder relacionarse con
sus educandos: transmitir la cultura del adulto interactuando en el marco de la cultura de los alum-
nos, respetando sus propios conocimientos y procurando su transformación en el curso de los inter-
cambios. Sin duda, Ia alternativa es ch-u.
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Hacia ella está orientada el área Lengua. Debemos tratar de que nuestros alumnos y alumnas
santiagueños sepan realmente leer y escribir, pero también hablar y escuchar. No es sencillo aprender
a hablar y escuchar, a leer y a escribir. Sabemos que no es fácil, tampoco, aprender a reflexionar sobre
estos hechos del lenguaje -10 que seria el tipo de conocimiento normativo, gramatical reflexivo, teó-
rico, metacognitivo-. Por lo tanto es aquí donde se encuentran puntualizaciones en las que debemos
concentrarnos. Si bien es cierto que algunas cuestiones de la lengua ya se tomaron en cuenta, como
una mayor concentración en los aspectos comunicativos, existen otras destrezas de base, fundamenta-
les para considerar: el abordaje de la lengua como actividad y uso; hablar, escuchar, leer, escribir en
situaciones contextuadas; aproximarse de manera crítica a los mensajes medidticos; poder ser lecto-
res eficientes de la literatura pero al mismo tiempo gozosos; tener una actitud de respeto frente a la
lengua materna y las otras Ienguas, entre otros.

Perspectiva comunicacional y funcional

El desarrollo de la competencia comunicativa en sus aspectos de comprensión y producción lin-
guistica y en su doble manifestación de oralidad y escritura, implica focalizar el estudio de la lengua
desde una perspectiva comunicacional y funcional.

En relación con el enfoque comunicacional: la lengua es un sistema de intercambio y de inte-
racción entre los hombres y entre los hombres con Ia realidad. Desde lo funcional la lengua conlleva
siempre un propósito o intención a estos procesos de interacción e intercambio.

Es cierto, buscamos la lengua para comunicarnos, para interactuar unos con otros, para inter-
cambiar significados, pero además usamos la lengua para regular nuestra conducta y la ajena, para re-
cabar información o para dar información, para jugar, para hablar de la lengua, para hacer cosas, para
hacer literatura, fenómenos que tienen que ver con su funcionalidad que comparten tanto la oralidad
como la escritura. Todo texto nace de una necesidad, procura un proposito, cumple una funcion.

El analisis de mensajes fragmentados o aislados del contexto en el cual se han generado, llevo a
un alejamiento de lo semántico y de lo comunicacional, de aquí la importancia de retornar el concep-
to de saber instrumental y de competencia comunicativa.

El abordaje tradicional de la lengua abrio una brecha entre el lenguaje escolar y el cotidiano. E S-
to llevó a subestimar y desconocer las potencialidades y la riqueza expresiva de los alumnos y, en con-
secuencia, a bloquear sus intentos de comunicación, al trabajar con un lenguaje ajeno y artificial que
no partía de ellos ni saciaba ninguna necesidad. Necesidad y situación son inseparables. Para que real-
mente se haga necesario un texto tiene que haber una razón, un motivo que nos lleve a el. Nadie lee
por leer o escribe por escribir en la vida real. Esta situacion ficticia e irrelevante se produce todavía en
muchas escuelas: es imperioso, entonces, revertirla.

Aprender a leer/escribir es aprender a leer y producir textos contextualizados, relacionados con
situaciones de comunicación y de vida efectivas, reales.

El enfoque que queremos compartir con ustedes es el de traspasar el umbral de la escuela y lle-
gar a los actos de comprensión y producción que realizamos al vivir. La cuestion no es tan simple: en-
tender a los otros al escucharlos o al leer, y hacernos entender por los demás, hablando o escribiendo,
implica mucho más que destrezas. Reflexionar acerca de qué leo, para qué leo, cómo, cuándo y don-
de; llegar a darnos cuenta de que no es una simple y lineal actividad, nos dará la posibilidad de tener
una postura distinta ante la vida y fundamentalmente con aquel que aprende.

Del mismo modo conocer qué nos condiciona a hablar o a escribir; cuándo elegimos una u otra
forma; con qué inconveniente nos encontramos cuando hablamos; preguntarnos si el que escucha sa-
be a qué nos referimos o qué interpreta; ser conscientes de cuántas y diferentes problemáticas afronta-
mos al escribir y sobre todo saber qué quiero decir, para qué, a quién y como, posibilitará una mayor
eficacia en el acto comunicativo.

Al comprender la relación de dar y recibir que existe entre los usuarios de la lengua se genera
una interacción real con el otro. Trabajar en las aulas con situaciones verdaderas de comprensión y pro-
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ducción textual, tanto cotidianas como literarias, en las que se tengan en cuenta todos los aspectos que
intervienen, brindará a los alumnos y alumnas un panorama amplio y sobre todo real, en el que el
aprendizaje no estará desligado del propósito y la funcionalidad.

Ésta es la perspectiva que cimenta el proyecto de Lengua, las cuestiones que se tendrán que vi-
rar y cultivar, ¿por qué?, porque como dijimos la lengua es absolutamente central en el desempeño
del hombre.

A las puertas del siglo XXI, tenemos un mundo lingüísticamente muy. exigente y muy compro-
metido. Esta realidad nos exige una formación lingúistica, lectora y productora en el sentido mas am-
plio y profundo que podamos darle.

En nuestra jurisdicción las consideraciones en torno al bilingüismo quichua-español se hacen
necesarias. En primer lugar cabe destacar que no existen hablantes monolingües por lo que este fenó-
meno no representa una problemática a resolver, ni por lo mismo, un obstáculo o impedimento a las
propuestas alfabetizadoras de la lengua. Por el contrario la atención estará puesta en el resurgimiento
y tratamiento del quichua por el valor que éste representa como reserva lingüística y patrimonio pro-
vincial.

En las zonas de nuestra provincia donde perdura aún esta manifestación lingüística, el quichua
será, sin duda, un contenido obligatorio de tratamiento en el aula. Será enriquecedor abrir espacios de
participación e intercambio para conocer vocablos del mundo cotidiano, fórmulas de saludo, despedi-
da, pedido, agradecimiento, etc.; invitar a personal que puedan ampliar los contextos de intercambio
sobre problemas lingüísticos y comunicativos; explorar formas discursivas propias de cada lengua pa-
ra favorecer la actitud respetuosa de la diferencia.,

En las zonas donde el bilingüismo no constituya una manifestación cotidiana, la adopción o no
del quichua como contenido pasará a ser de incumbencia del docente y/o la institución, que de todos
modos, no podrán negar el peso que esta lengua tiene tanto a nivel de la oralidad como de las produc-
ciones literarias escritas.

La decisión jurisdiccional de brindar un espacio a este tema obedece al propósito de rescate, di-
fusión y revaloración de todas aquellas manifestaciones culturales inmediatas que tiendan afortale-
cer en nuestros alumnos los sentimientos de pertenencia a una comunidad y a desarrollar la identi-
dad personal y regional.

El abordaje de la oralidad

La comunicación oral ha recibido poca atención por diferentes causas. En primer lugar, se con-
sidera siempre que los alumnos y las alumnas ya hablan cuando llegan a la escuela, puesto que a hablar
se aprende por el mero hecho de vivir en sociedad, mientras que aprender a escribir exige un aprendi-
zaje formal que sólo la escuela puede proporcionar. Como consecuencia de esta actitud los esfuerzos se
focalizan en la enseñanza del código escrito y se deja que el habla se desarrolle por sí misma.

En segundo lugar, se plantea el problema de qué lengua elegir para la comunicacion oral, qué
pronunciación atender, qué variedad de habla seleccionar entre las existentes, a quién o a quiénes pre-
sentar como buenos modelos de hablantes.

En tercer lugar, se presenta la ausencia de propuestas teóricas consistentes sobre los usos orales.
Olvidada la retórica (o trasladada al simple comentario de textos literarios), hasta hace poco no han
aparecido descripciones de los usos orales formales e informales basados en planteamientos teóricos
coherentes.

De este modo, lo que quedaba era, por un lado, la descripción gramatical del sistema, y por
otro, la prescripción normativa: actividades metalingüísticas, o bien basadas en la escritura o bien ale-
jadas de los usos reales y cotidianos, o ambas cosas a la vez. El trabajo sobre lengua oral o expresión
oral quedaba más o menos relegado a alguna actividad suelta “para descansar” o para que “los niños
digan un poco lo que quieran” y, en el mejor de los casos siempre se tenia la impresión de que por tra-

bajar la lengua oral se restaban horas a los “temas importantes”.
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El planteo actual, en relación con la primera causa nos lleva a afirmar que, si bien es cierto que
a hablar aprende cualquiera, no cualquier forma de hablar se aprende espontaneamente: los generos
orales más formales como el debate, la entrevista, la exposición, etc. (incluso los menos formales co-
mo la conversación) requieren de un aprendizaje que incluya la práctica y el entrenamiento guiados;
y cada vez se aprecia más el valor que tiene el desarrollo de la competencia discursiva oral en la edu-
cación linguística y social plena de las personas.

En lo que respecta al problema de los modelos para los usos orales es evidente que no se pue-
den utilizar los modelos de la escritura. En el hablar se integran elementos lingüisticos, paralinguisticos
y extralingüísticos particulares que requieren una atención específica. En nuestros días, los avances téc-
nicos nos permiten capturar la palabra dicha y convertirla en objeto de observación y análisis. Los mo-
delos tendran que ser, a la fuerza, diversos y varidos, como diversas y variadas son las actividades
linguístico-comunicativas orales.

Finalmente, podemos decir que ya tenemos a nuestra disposicion estudios de los USOS orales
desde diferentes planteamientos y disciplinas que aportan propuestas de descripción, análisis y trata-
miento didactico (que sustentaron las nuevas reformulaciones) y que nos permitirán con ciertas garan-
tías de éxito, el trabajo sobre los recursos discursivos orales.

Concepción de la lectura y escritura
como construcción de significados

Lectura

El desafío imperativo de la escuela de hoy es el de formar lectores competentes, es decir alum-
nos y alumnas que aborden sin dificultad desde una simple consigna hasta un texto argumentativo de
la mas compleja elaboración.

Toda iniciativa al respecto deberá partir de la concepción de lectura pertinente y del replanteo
de las practicas realizadas hasta hoy que no nos permitieron lograr este tipo de lectores.

En relación con el primer aspecto entenderemos que leer no es sólo decodificar (letra a letra o
palabra a palabra) ni sólo extraer información del texto, aunque estos aspectos están incluidos, sino
construir un significado del texto a partir de una intencion de lectura y de la interacción de los sabe-
res lingüísticos y temáticos que cada lector pone en juego con el texto.

Experiencias lingüísticas y pedagógicas realizadas permitieron concluir (en las últimas décadas)
que el proceso lector requiere de dos capacidades básicas: la lingüistica (conocimiento del idioma) y
la tematica (conocimiento del mundo o saberes previos).

Discriminar qué pone el lector en un texto permitirá definir también qué es lo que no esta en
condiciones de hacer jugar en su transacción con el mismo (que competencias lectoras no ha desarro-
llado aún). El proceso de lectura es recíproco, el texto aporta información al lector y éste, a su vez, lo
interpreta, enriquece y recrea a partir de su competencia temática. Esta interactividad entre el lector y
cl texto permite que el acto de leer sea realmente productivo y que lo leído sea comprendido.

Así como el lector competente construye sentido desde antes de ponerse a leer el texto, del
mismo modo el alumno que todavía “no sabe leer" puede anticipar el sentido del texto (usar sus es-
trategias lectoras) a partir de las imagenes que lo acompañan, de la tipografía, de la diagramacion.

Un lector competente es alguien que va adquiriendo estrategias a través de una práctica cons-
tante de lectura. Si sólo lee en la escuela, y cuando lo hace lee oraciones aisladas o usa como único ma-
terial el libro de lectura, dificilmente llegará a serlo.

II Lengua
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Escritura

Si se observan las prácticas escolares con respecto a la escritura que dominaron todos los nive-
les de la enseñanza en estos últimos años, es posible encontrar, entre otros denominadores comunes,
los siguientes: se escribe mal y no se escribe para responder a alguna necesidad de comunicación (pa-
ra resolver conflictos, para comunicarse a distancia, para conservar la memoria, para plasmar el mun-
do imaginario, para controlar la conducta de los otros, etc.). Se escribe para llenar páginas en blanco,
para agradar al maestro, para obtener una evaluacion numérica que poco dice de la efectividad del tex-
to, etc. Es obvio que la motivación no parte, en estos casos, del interior del sujeto sino que le es im-
puesta desde afuera, desde los intereses del adulto que pretende enseñar. De ahí el fracaso. Una didac-
tica de la Lengua que tenga a la escritura como uno de sus ejes debe enfrentar esta realidad. Si la es-
critura es práctica y si es cierto que a escribir se aprende escribiendo, el objetivo fundamental de un
trabajo de escritura será el mejoramiento de las producciones escritas y de la lectura.

Escribir no es sólo saber manejar los signos gráficos y sus combinaciones. Escribir es compren-
der cómo está construido el sistema de escritura y cuáles son las reglas que lo gobiernan. Cuando
hablamos de comprender nos referimos a todas las capacidades intelectuales, a todos los procesos cog-
nitivos que el individuo pone en juego para poder interpretar ese sistema de representación que es la
escritura: observar, explorar, hipotetizar, corroborar, equivocarse, consultar, etc. Así va construyendo
significativamente el sistema de escritura. Y lo hace aprendiendo de otros y en interacción con otros:
el maestro, los escritos que circulan socialmente, la familia, sus pares.

Reflexión sobre los hechos del lenguaje:
gramática y normativa en función del texto.

La realidad patentiza lo infructuoso y estéril de las prácticas escolares llevadas a cabo en cuan-
to a la gramática y la normativa. Por más que se practiquen reglas, análisis, clasificaciones, normas, a
la hora de comprender y producir textos los alumnos no las toman en cuenta. Si revisamos estas prác-
ticas advertiremos que siempre se abordaron aisladamente y es aquí justamente donde se focaliza la fa-
lencia. Los alumnos no pueden relacionar sus aprendizajes normativos y gramaticales con la lectura-
producción porque son enseñados en momentos separados, sin relación.

La alternativa está en hacerlos interactuar, en reflexionar y re-pensar sobre cada hecho lingüís-
tico llevado a cabo. La reflexión metalingüística tiene que atravesar la producción de textos y la com-
prensión de esos textos producidos por los mismos alumnos. Dicho de otra manera, la reflexión acer-
ca de los hechos del lenguaje (ortografía, sintaxis, cohesión, coherencia, etc.) no puede ser indepen-
diente de las producciones lingüísticas sino la sistematización de aquello que se necesita para produ-
cir y leer los textos completos que se van a abordar o que se van a producir.

Las propuestas para conducir esta reflexión apuntan a estrategias de manipulación y transfor-
mación (observación, búsqueda, confrontación, relación) durante las cuales se orienta a los alumnos
para que indaguen sobre la consecuencia de los cambios operados en el sentido del mensaje; así se po-
sibilita una toma de conciencia sobre cómo funciona la lengua y se permite adquirir mayor seguridad
en su uso de manera progresiva. Estas adquisiciones sólo resultan exitosas cuando el alumno advierte
que le sirven para mejorar su capacidad de comprensión y expresión y no para la mera evaluación del
docente.

Literatura como placer y goce

La literatura es otro ámbito sobre el que se han generado nuevas miradas. De entre numerosos
aspectos que debemos replantearnos nos parece importante considerar los siguientes:

l La distinción entre literatura general y literatura infantil es falsa. De aquí la importancia del
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.

criterio de selección que ponga en juego el docente. Si el maestro no ha desarrollado una
sensibilidad estética, mal puede inculcarla en sus alumnos. Si el maestro no tiene una for-
mación literaria sólida, mal puede seleccionar entre la multitud de textos que circulan en el
mercado (muchos de ellos pseudoliterarios, sensibleros, aburridos, con moralinas, intrascen-
dente-s, contratextos, al fin). Ante el requerimiento de una acertada selección del material
literario a proporcionar a nuestros alumnos, recordamos que un buen texto literario es la
conjunción de una anécdota lograda más el manejo libre y original del lenguaje, en donde
importa tanto “lo que se dice” como el “cómo se lo dice”.

La literatura no “sirve” para enseñar. Enseña por si misma. Se deberá evitar utilizarla para
informar algo, para interrogar después, como texto motivador, para trabajar la tan buscada
interdisciplinariedad, etc. Nada mas alejado del placer y el goce que estas prácticas pedago-
gicas. La literatura para niños debe proporcionar placer, emoción, afecto, debe incentivar la
imaginación y el gusto por la lectura, debe permitir participar de la visión del mundo que el
texto plantea.

* Existe una tendencia generalizada a clasificar textos, en desmedro del legítimo trabajo con la
literatura: “interrogar” al texto, “hablar” de literatura. Lo importante no esta en catalogar o
clasificar simplemente, sino en rescatar el sentido multiple que éstos pueden ofrecernos y
las extraordinarias bondades del lenguaje que patentizan (recursos de expresividad, sono-
ridad, ambiguiedades, etc.). Sin caer en el encasillamiento de géneros discursivos, el docen-
te deberá tender permanentemente a la confrontación de textos diversos en el válido afán de
establecer reflexivamente las similitudes y diferencias que particularizan a los distintos dis-
cursos literarios.

l El campo literario será espacio privilegiado en el afán legitimo y necesario de rescatar y re-
valorizar el acervo cultural de cada región del país; de ahí que el trabajo con la literatura
constituirá el nexo entre alumnos y aquellas producciones que conforman el invalorable pa-
trimonio provincial. En la tarea comprometida de construcción de la identidad inmediata
desde lo literario, el abordaje de canciones, coplas, refranes, dichos, leyendas, nanas, ron-
das, cuentos, relaciones, mitos y relatos de la tradición oral y autores santiagueños, se con-
vertirá en práctica regular y obligada.

* La escuela no solo debe iniciar al niño en la adquisición de la lectoescritura sino que debe
brindarle, a través de la literatura, el placer por la lectura, para que pueda significar una ins-
tancia que lo motive y lo movilice a través de la belleza, el humor, la emocion y el afecto.

Consideraciones para el Nivel Inicial

La enseñanza de la Lengua es hoy un contenido del Nivel Inicial. Comenzando en este nivel y
continuando en el Primer Ciclo de la EGB, enseñar Lengua implica alfabetizar.

Retomando, entonces, el concepto de alfabetización dado por la UNESCO, alfabetizar es, desde
nuestra área, introducir a los niños en la cultura de lo escrito. La escuela, y puntualmente el Nivel Ini-
cial, será el ámbito en el que el niño comenzará el desarrollo de las competencias que le permitirán en
el futuro desempeñarse con los sistemas de signos, entre ellos el de la escritura.

Desde el nuevo proyecto educativo será incumbencia del Nivel Inicial mostrar que la escritura
representa el mundo y que alfabetizar es enseñar que la escritura ayuda a pensar, que nos acerca a lo
que está lejos, que nos aleja de nosotros mismos y nos permite vernos reflejados en el papel, objetivar
lo que nos pasa y lo que sentimos.

Lo esencial es redefinir la alfabetización inicial, y para ello, en el marco del enfoque comunica-
tivo de la enseñanza de la lengua que hemos desplegado hasta ahora, redefinirla equivale a concebirla
como la vía de acceso a fa cultura escrita, como proceso que trasciende la mera adquisición del sis-
tema notacional (“código gráfico”) y supone ingresar en el mundo de la escritura, y asumir que solo
a partir del ejercicio sistemático de la lecturaformaremos lectores y solo a partir del ejercicio siste-
matico de Ia escritura formaremos verdaderos productores de textos.
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Para posibilitar y facilitar la aproximación y/o la apropiación de la lectoescritura el Jardin de In-
fantes, entre otras tantas tareas:

l desterrará el aprestamiento como simple ejercicio de la psicomotricidad;

l hará que los niños lean y escriban como puedan;

l trabajará la oralidad en todas sus formas discursivas (conversación, comentario, expresión
de opiniones y fundamentaciones, etc.);

l encarará el estudio de la Lengua desde el texto a los elementos menores (párrafo, oración,
palabra, silabas);

l favorecerá la reflexión acerca de expresiones orales autóctonas y guiará el desarrollo hacia el
oral estándar;

l propondrá experiencias reales donde los niños hagan, digan, y luego dicten al maestro (es-
tos oficiarán de secretarios);

l ayudar8 al desarrollo del oído fonemático y a la toma de conciencia lingüística;

l ayudará a hacer descubrir a los niños qué dicen los portadores de textos de su medio natu-
ral;

l practicará diariamente la pre-lectura, lectura y post-lectura de textos;

l usará los medios de comunicación social; enriquecerá las aulas con materiales escritos;

l planteará permanentemente situaciones de conflicto lingüístico (equivocos, problemas) pa-
ra fomentar la reflexión y sistematización de conceptos;

l propondrá frecuentemente que los niños escriban algo para alguien: con el maestro, con los
chicos, con sus familias y amigos y solitos para poder ser independientes.

El nuevo manejo del concepto de alfabetización en el Nivel Inicial nos lleva a destacar que no
se trata de enseñar a leer y escribir convencionalmente en el nivel Inicial (aunque estas posibilidad
es real), sino de poner al niño en contacto con el material escrito para poder ayudarlo a generar el pro-
ceso de conceptualización acerca de las características, el valor y la función de la lectoescritura.

Se redefine, así, el rol del Nivel Inicial que deja de ser preparatorio para convertirse en inicia-
dor de In alfabetización. En efecto, el niño del Nivel Inicial ílega a la escuela con cierto dominio de su
lengua familiar y la de su comunidad, como instrumento legítimo de cultura. La escuela deberá ini-
ciarlo en el conocimiento de la lengua oral estándar sin subestimar otras lenguas o variedades, sino a
partir del respeto y valoración de la diversidad y con el aporte enriquecedor de distintos grupos y co-
munidades.

La meta será siempre alcanzar la lengua general/estándar ampliando los contextos comunicati-
vos familiares, advirtiendo que cada mensaje lingüístico tiene una intencionalidad que se corresponde
con una determinada situación comunicativa; deberá posibilitar el encuentro del niño con la escritu-
ra en situaciones de significatividad personal y social, tarea clave para posibilitar la alfabetización, es-
pecialmente en caso de los niños que no tienen un ambiente letrado en sus casas ni un trato habitual
con los materiales escritos y deberá promover la toma de conciencia lingüística mediante la reflexión
sobre los usos y convenciones del lenguaje. Comprender la función social de la escritura, ta necesi-
dad y utilidad de leer y escribir, es la base del proceso de alfabetización.

Dado que los propósitos fundamentales que se persiguen en el curso de la alfabetización inicial
son los mismos que orientan la enseñanza de la lengua a lo largo de toda la escolaridad, desde su ini-
cio se debe intentar reproducir en la escuela las condiciones sociales que enmarcan la lectura y la es-
critura. En efecto, también desde el Nivel Inicial será posible “leer y escribir” para cumplir propósi-
tos definidos.

También se pretende que los educandos comiencen a reflexionar sobre la lengua, sus posibili-
dades, las diferencias entre las reglas de la lengua escrita y la oral a partir de la lectura de un texto por
parte del docente. El descubrir y reflexionar que su “señorita” no “habla” igual cuando habla cotidia-
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namente que cuando lee en voz alta es fundamental para comprender las reglas de la lengua escrita.
Por eso desde el primer día de clase el maestro debe constituirse en modelo de adulto lector y escritor,
desde el primer día de clase los alumnos tienen derecho a “leer”, a “escribir”, a ser considerados lec-
tores y productores de textos.

En cuanto al mundo imaginario de la literatura (cuentos, poesías, canciones, etc.) debemos de-
cir que su presencia es imprescindible en el Nivel Inicial. El niño debe disfrutar con los textos litera-
rios, descubrir la posibilidad creativa del lenguaje y experimentar con su propia lengua en este
sentido. La literatura desarrolla y amplía el capital simbólico del niño y lo acerca al patrimonio cultu-
ral oral y escrito universal, de su pais y de su comunidad. Por esto el contacto con todo tipo de textos
literarios debe tener un tiempo privilegiado dentro del resto de las actividades áulicas, y no relegado
al tiempo sobrante.

En sintesis, las posibilidades que la enseñanza de la Lengua brinda al Nivel Inicial, son:

l Aproximarse a la comprensión y empleo de variedades de lenguaje adecuadas a cada contex-
to comunicativo.

l Ponerse en contacto con producciones literarias de la tradición oral y autora1 en sus diferen-
tes géneros y especies.

l Usar el lenguaje en su papel de:
- posibilitador de la comunicación y del intercambio personal y comunitario;
- instrumento mediador en la construcción del conocimiento;
- medio de expresión de ideas, afectos y emociones;
- herramienta creativa de fantasías y mundos posibles.

l Rescatar la significación del medio sociocultural como condicionador de las competencias
del niño y de las variedades lingüísticas que maneja.

l Permitir la valoracion de la Iengua materna como punto de partida para la aproximación y
la apropiación de la lengua estándar.

Al igual que las concepciones específicas del área, se redefinen el perfil del alumno, del docen- 
te y de la institucion.

Se propicia la formación de alumnos y alumnas activos, partícipes en su propio proceso de
aprendizaje, curiosos, observadores, tolerantes, respetuosos de las diferencias, capaces de aprender del
error y de revisar sus conocimientos.

El docente deberá abrirse al cambio, disponerse al trabajo en equipo, entender la diversidad y
favorecer el crecimiento de sus alumnos como seres autónomos, críticos, respetuosos y solidarios.

La institucion escolar definirá claramente los roles y funciones de sus miembros, será capaz de
captar las demandas del contexto, de redactar su propio proyecto educativo y establecer vínculos con
la comunidad en que está inserta en beneficio del mejoramiento de la oferta educativa.

La alfabetizacion es todavía el eje alrededor del cual gira la discriminacion entre los que acce-
den a las posibilidades de la escritura y los que no lo hacen. Para revertir esta situacion, hoy, más que
nunca, la escuela es responsable de una distribución cada vez más equitativa y temprana del conoci-
miento.

Propósitos educativos del área de Lengua

l Otorgar a la palabra el sentido de instrumento posibilitador del acercamiento significativo al
otro, al conocimiento del mundo y a la afirmación de la propia identidad.

* Reflexionar sobre el uso del lenguaje que hace él mismo y su comunidad movido por el in-
teres y la necesidad.

Lengua
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l Explorar, apropiarse y producir la lengua escrita (en su doble manifestación de lectura y es-
critura) a partir de propósitos comunicativos reales y Iúdicos.

l Advertir sobre las reglas, normas y usos de la lengua atendiendo a los aspectos fónico, se-
mántico, lexical, sintáctico-morfológico y textual.

l Utilizar creativamente la palabra y disfrutar el mensaje literario.

l Reconocerse a través del texto literario (folklórico y autoral) como sujeto social integrante de
la cultura regional, nacional, latinoamericana y mundial.

l Desarrollar la capacidad de usar la palabra, como herramienta que posibilita el ejercicio de
la libertad, la participación y la tolerancia.
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EXPECTATIVAS DE LOGROS DE LENGUA

- Comprender y producir mensajes orales con distintos propositos, adecuándose a distintos
contextos cotidianos, valorando su propia producción y la de otros.

- Desarrollar formas personales de escritura acercándose a las formas convencionales y produ-
cir diferentes tipos de textos para ser dictados al adulto.

- Interpretar lo que dice un texto escrito desarrollando estrategias de anticipación y verifica-
ción de los contenidos del mismo a partir de la lectura de un adulto.

- Narrar y renarrar historias reales o imaginarias atendiendo a la secuencia canónica.

- Iniciarse en el conocimiento de las reglas de combinación y uso de la lengua para una co-
municación más eficaz.

- Ser capaz de disfrutar el mundo imaginario de la literatura y utilizar la palabra como hérra-
mienta creativa, distinguiendo progresivamente el mundo real del imaginario.

- Discriminar, a través del uso, recursos propios de la lengua informativa y de la lengua literaria.

- Valorar la lectura y la escritura como formas para aprender, comunicarse, deleitarse, recor-
dar y jugar.

- Participar en dramatizaciones de situaciones cotidianas o ficcionales.

- Utilizar la biblioteca de la sala y conocer las normas de uso.
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LOS CONTENIDOS DEL AREA DE LENGUA

Organización de los contenidos del área

En el presente Diseño Curricular para el Nivel Inicial todos los bloques del Área se organizan
alrededor de dos grandes ejes interbloques: Lengua Oral y Lengua Escrita.

En función de éstos y atravesándolos se han organizado los bloques restantes. Es así como den-
tro de Lengua Oral se incluyen los bloques de Reflexión sobre los hechos del lenguaje, Literatura,
Procedimientos y Actitudes. De igual modo se procedió con el interbloque Lengua Escrita.

La presente opción de organización responde a la propuesta de mostrar la Lengua en sus dos
manifestaciones de oralidad y escritura y respetar y atender las especificaciones de cada una. Por otra
parte esta disposicion permitirá el abordaje integrado de conceptos, procedimientos y actitudes como
una manera de mostrar al lenguaje como una unidad funcional, real y relevante; como una alternativa
de enseñar y aprender lengua de manera simple ya que este tratamiento permitirá a los alumnos con-
ceptualizar lo que se lee y se oye, otorgar un proposito a lo que hablan y escriben a partir de prácticas
que propicien la reflexión sobre los hechos del lenguaje; con los procedimientos pertinentes a cada
contenido y apuntando hacia las actitudes deseadas.

Integrar la Literatura en cada interbloque no significa restarle importancia a este discurso sino
justamente resaltar la peculiaridad del mismo. Más aun, al proponer la fragmentación entre Literatura
Oral y Literatura Escrita apuntamos a destacar los cánones específicos de cada manifestación.

La orientación horizontal de los contenidos desde los procedimientos hacia los conceptos y las
actitudes responde a la intención de conducir el proceso de construcción de saberes desde el Hacer pa-
ra Conocer y llegar a Ser.

Atendiendo a los procedimientos los mismos se encaran a partir de tres procesos fundamenta-
les: la exploración de materiales, formas, usos, recursos (del lenguaje); la apropiación de normas, re-
glas, principios, estrategias, características, modalidades pertinentes y la producción de mensajes (ora-
les y escritos) como resultado provechoso y consecuente de los procesos anteriores.



LENGUA ORAL 1

l Distinción entre signos verbales y no verbales en la comunicación oral.
l Reconocimiento de actitudes por el tono de voz.
l Traducción de mensajes gestuales, auditivos y visuales a orales.
l Identificación de fonemas a través de juegos.

l Participación e invención de conversaciones.
l Identificación de la situación comunicativa (quiénes dialogan, cuándo, dónde, so-

bre qué, etc.).
l Reconocimiento y respeto del protocolo de una conversación (fórmulas de saludo

y presentación, introducción de un tema, respeto por los turnos de intercambio,
necesidad de mantener la unidad temática, fórmulas de despedida).

. Formulación de preguntas y respuestas.
l Iniciación en la práctica de par pregunta-respuesta.

l Estrategias perceptivas: visua-
les, auditivas: elementos no
lingüísticos.

l Conversación. Conversación
con presencia física de los in-
terlocutores. Conversación
mediatizada. Conversación
espontánea.

l Entrevistas. Iniciación en la
entrevista a personas idóneas
en un tema determinado.

l Narración breve: marcas gráfi-
cas y algunos conectores rele-
vantes.

l Argumentación (acuerdos y
desacuerdos).

l Descripción (a partir de so-
portes gráficos, grabaciones,
etc.). Uso del vocabulario
adecuado. Definicion.

CONTENIDOS ACTITUDINALES 

l Placer e interés por la riqueza
del lenguaje para recrear lo
real y lo imaginario.

l  Valoración de las posibilida-
des ludicas del lenguaje.

* Placer por el intercambio co-
municativo oral.

l Respeto por las variedades
lingüísticas.

l Valoración del uso de la lengua oral
para la resolución de conflictos.



CONTENIDOS PROCEDIMENTALES

l Formulación de instructivos simples y seriados con apoyo gráfico (recetas, mensa-
jes con consignas, etc.).

l Manipulación, caracterización y análisis de instructivos.
........................................................................................................... . . . . . . . . . . . ....... ..... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
* Emisión de mensajes orales con diferentes intenciones (expresar, informar, conven-

cer, producir belleza).
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..................  ................... ...
- Anticipación hipotética del contenido de un texto.
- Escucha del texto.
- Corroboración de lo anticipado.
- Caracterización de personajes, situaciones, secuencias, intenciones.
l Producción de nuevos mensajes orales.

,.................................. .... . . . . . . . . . . . . .... . . . . . . . . . . . ... . . . . . . . .... . . . .  . . . . . . . . . . . . . .... . .... . . . ... . ............. . .. . . . . . . .. . . . .... . . . . . . . . . . . . . . .
- Ejercitación de la pronunciación adecuada a través de ejercicios con trabalenguas,

juegos de sustitución de vocales y consonantes, de pausas, de ritmos.

CONTENIDOS CONCEPTUALES I

l Instructivos sencillos.

l Funciones de la lengua oral
(según la intención).

CONTENIDOS ACTITUDINALES 1

l Interpretación del contenido
de textos (secuencias, situa-
ciones, etc.).

.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . . .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . . . .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .

* Pronunciación.

l Exploración intuitiva de for-
mas de coherencia semántica
y cohesión entre las partes.

l Valoración de su propia len-
gua.

l Cooperación en la produc-
ción de textos.

l Confianza en su capacidad
p a r a  c o m u n i c a r s e .



l Reconocimiento de las características de la comunicación oral.
l Reconocimiento de actos de habla en situaciones áulicas.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ........................................................
l Ordenamiento de palabras.
* Producción de actos de habla: pedir, interrogar, afirmar, negar, etc.
l Sustitución de palabras.

l Búsqueda de palabras con significados parecidos u opuestos; juegos de palabras
por analogías.

* Inventos de otras formas verbales o no verbales para expresar sentimientos e ideas.
l Juegos con polisemias.

. . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . ..... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .... . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . .

l Comprensión de los contextos situacionales y expresión de textos con determina-
da intencionalidad.

l Recopilaciones.
l Interpretación de poesías: recitado, cantos, juegos, rondas.
l Escucha con placer de textos Leidos o narrados.
l Sonorización de poesias.

l Diferencias con las caracterís-
ticas de la comunicación
escrita. :

l Entonación. Organización de
la oración. Concordancia de
género y número.

l Actos de habla.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . ............... . . .
l Significacibn de nuevas pal-

abras por el contexto en que
se. .utílizan:: Familias de pal-
abras. Diferentes formas de
expresar sentimientos e ideas.

..................... .. . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . .  . . . . 
l Adecuación de los registros a

los contextos.

l La poesía oral tradicional:
coplas, canciones, relaciones,
adivinanzas, poesía boba,
jitanjáforas.

* Interés por la reflexión sobre
el lenguaje.

l Placer e interes por la riqueza
del lenguaje para recrear lo
real y lo imaginario.



LENGUA ORAL

I CONTENIDOS PROCEDIMENTALES CONTENIDOS CONCEPTUALES CONTENIDOS ACTITUDINALES 1

- Palmoteo, acompañamiento con instrumentos, reconstrucción verbal de poesías.
- Búsqueda y elaboración de rimas.
- Descubrimiento y producción de onomatopeyas.
l Juegos fónicos.

. . . . . . . .. . . . . . . . . . . . ........  . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..... . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . .. . ... . . . . ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . ... . . . . . . .  . . . . I

l Comprensión literal de cuentos identificando personajes, armando secuencias, re-
conociendo relaciones de causa-efecto.

 Invención de relatos, cambios de comienzos y finales de una historia.
l Narración y renarración de cuentos con secuencia.

l Caracterización de personajes, asunción de roles, diálogos dramatizados.

l Diferenciación de lo real y lo imaginario.

l Observación, comparación y análisis de diferentes soportes gráficos.
l Narración a partir de gráficos, secuencias, viñetas, etc.

l Valor sonoro de las palabras y
de las pausas. Ritmo de los
versos.

l Rima.
l Onomatopeya.

l Narración oral: elementos del
relato (personajes centrales,
trama, conflicto, resolución).
Tipos de relatos según la rea-
lidad que plantea y según su
estructura. (Cuentos regiona-
les, nacionales, universales.)

l Crónicas familiares y del
lugar.

l Teatro. Títeres. Personajes,
conflictos, ámbitos, esceno-
grafía, iluminación. Diálogo
con el público.

l Lo real y lo imaginario. Inte-
rrelación y diferenciación.

l Construcción de significados
y secuencias. Lectura oral de
imágenes.

- Valoración de la lectura como
fuente de placer, recreación,
información y transmisión de
la cultura



LENGUA ESCRITA

l Características de los porta-
dores de textos.

l Diferentes tipos de texto se-
gún su intención comunicati-
va (informativo, instruccional
y epistolar). Funciones de la
lengua escrita.

l Funciones sociales de la lec-
tura y la escritura (informati-
va y literaria).

l El contenido de textos (secuen-
cia, situaciones, causas y conse-
cuencias, intencionalidad.

... . . . . . ... ... . .... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .... . . . . . ... . ... . .. .  . . . . . . .
l Característ icas del  texto

escrito.
l Diferencia entre dibujo, icono

y signo.

CONTENIDOS ACTITUDINALES

l Placer e interés por la lectura
y escritura.

l Valoración de la lectura como
fuente de placer, recreación,
información y transmisión de
la cultura.

l Respeto por las normas acor-
dadas en el uso de libros y
materiales impresos.



r
CONTENlDOS PROCEDIMENTALES

LENGUA ESCRITA

CONTENlDOS CONCEPTUALES

l Participación en la producción grupa1 de textos para ser dictados al adulto. Verifica-
ción de hipótesis.

- Reconocimiento de su nombre y construcción de escrituras a partir de él.
l Uso de convenciones de la escritura y de la lectura: de izquierda a derecha, de arri-

ba a abajo.
l Búsqueda de información para producir escrituras: uso de referentes.
l Producción de formas convencionales y no convencionales de escritura.
- Producción individual o grupa1 de textos sencillos dictados al docente.
- Escritura del propio nombre.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ...............  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .................. ................................ .................
- Exploración de la biblioteca del aula.
l Comprensión de las normas para el uso de la biblioteca del aula.
l Intentos de clasificación.

. . , . . . . . . . . . . . .   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . . . .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .  . . . . . . . . .

l Exploración de la computadora escolar.
l Ejecución de juegos en la computadora.

- La escritura de diferentes ti-
pos de textos.

l Direccionalidad de la es-
critura.

l El proceso de escritura: pla-
nificación, textualización
(dictado a la maestra), revi-
sión. La escritura del propio
nombre.

................................................................
l La biblioteca escolar: normas

para su uso, frecuentación.

.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . . . .  .  .  .  .  .  .  .

l Iniciación en el uso de la
computadora.

CONTENIDOS ACTITUDINALES

l Valoracion de la escritura pa-
ra rescatar; y documentar la
memoria individual y grupal,
y para la comunicación con
los otros.



CONTENIDOS CONCEPTUALES CONTENIDOS ACTITUDINALES

l Exploración de textos varios.
l Reconocimiento de formatos.
l Producción de distintos tipos de textos para ser dictados al adulto.

- Ejercitación de la comprensión oral de textos escritos.
l Búsqueda de información para producir escrituras: uso de referentes.

l Ampliación del léxico.
l Búsqueda y selección en el material impreso de la información que se requiera (dic-

cionarios, guias telefónicas, periódicos, libros de cuentos, libros informativos,
otros).

l Aplicación de fórmulas sociales en el intercambio.

l Caracterización del texto que
se escribe: a) en contextos
diarios: carta, nota, invita-
ción, prospecto, instructivo,
misiva; b) en contextos lúdi-
cos: crucigramas, colmos,
chistes, sopas de letras.

- Organización de la oración.
Concordancia de género y nú-
mero.

l Significación de nuevas pala-
bras. Significación por el con-
texto en que se utilizan. Famí-
lias de palabras. Diferentes
formas de expresar sentimien-
tos e ideas.

l Adecuación de los registros a
los contextos comunicativos,
a los interlocutores, a la inten-
ción.

l Interés por la reflexión sobre
el lenguaje.

l Valoración de su propia pro-
ducción y la de los otros.

l Respeto por las variedades
lingüísticas.

l Cooperación en la produc-
ción de textos.



- Observación y análisis de láminas, libros, posters (con poesías, cuentos o fragmen-
tos dialogados).

- Exploración y lectura convencional y no convencional de textos literarios e infor- 
mativos.

Oralización de cuentos y poesías.
l Manejo de la biblioteca de la sala y de diferentes tipos de textos.
- Caracterización de diferentes tipos de textos.
l Producción de poesías, cuentos o diálogos a partir de dibujos, juegos, viñetas, etc.
l Exploración de formas de organización y de recursos expresivos.
- Dramatización de situaciones cotidianas o funcionales.

- Diferenciación de lo real y lo imaginario.

- Observación, comparación y análisis de diferentes soportes gráficos.
l Narración a partir de secuencias.

- Características de los textos li-
terarios escritos: la poesía, el
teatro y la narrativa.

- Semejanzas y diferencias en-
tre el texto literario y el infor-
mativo.

- Elementos de los textos Iitera-
rios escritos: poesías (estrofas,
versos y ríma), relatos (perso-
najes, acciones; trama, conflic-
to, resolución) y teatro (perso-

najes, acciones, lugar, tiempo,
diálogo y acotaciones).

Lo real y lo imaginario.

- Lectura de imágenes. Cons-
trucción de significados y se-
cuencias.

l Valoración de su propia len-
gua.

l Confianza en su capacidad
para comunicarse.

l Placer e interés por la riqueza
del lenguaje para recrear lo
real y lo imaginario.



LENGUA ESCRITA

CONTENIDOS    PROCEDIMENTALES I l CONTENIDOS CONCEPTUALES II CONTENIDOS ACTITUDINALES

l Observación.
l Intercambio de opiniones. Fundamentaciones.
- Uso de diarios y revistas en la tarea cotidiana.
l Comparación de programas infantiles (en TV y radio).
l Dramatización de peliculas infantiles.
l Uso de video-juegos educativos.
l Verificación de hipótesis.

l Exploración de librerías y kioscos de libros y revistas.
l Discriminación visual entre dibujos, gráficos, números, letras, etc.
l Interacción con textos en situaciones reales de uso.
l Selección de textos para ser “leídos” en el aula.
l Anticipación de contenidos a partir del título, las ilustraciones, etc.
l Verificación de hipótesis.

l Aproximación a los medios
masivos de comunicación (es-
pecialmente periodismo escri-
to) TV radio, diarios, revistas,
programas infantiles de TV,
radio. El cine. Programas de
computación. Video-juegos.

- Aproximación a los espacios
de circulación de textos litera-
rios: librerias, kioscos de li-
bros y revistas.



Módulo II. Proyecto pedagógico-didáctico

PRINCIPIOS METODOLÓGICOS DEL ÁREA LENGUA

El cambio nos impone, sin duda, conocer los nuevos contenidos del marco teórico del área pe-
ro, fundamentalmente, tomar conciencia del desafio y de la dificultad que implica llevar estos conte-
nidos a la practica en el aula

La élección de la lingüística textual como nuevo encuadre teórico para la enseñanza de la lengua
no implica de por sí una solucion didactica

En relación a este aspecto, una cuestión que merece especial atención es la mediación que debe
existir entre los contenidos teóricos que se seleccionan del campo científico, las expectativas de logro
que debe tener la escuela en relación con el desarrollo de competencias y las distintas metodologías
que puedan conducir a lograr esas expectativas. Si no la tomamos en cuenta, uno de los problemas
que puede aparecer es que esos contenidos seleccionados se conviertan en contenidos a enseñar (a
transmitir, a repetir, a explicar) y no en contenidos en acción. Es decir, que se formulen actividades
que tiendan a la memorización de tecnicismos (empleo del metalenguaje, repetición de conceptos, ca-
tegorías, niveles de descripción del texto) en lugar de modos de proceder, reflexionar, poner en prác-
tica, interactuar para llegar recién a los contenidos planteados.

Para formar alumnos y alumnas competentes en el uso de la lengua hay que tener en cuenta:

l La transposición didáctica

La transposición didáctica plantea dificultades que se hacen evidentes principalmente en dos
frentes: el campo editorial y la práctica en el aula.

En el campo editorial puede producirse la desnaturalización de conceptos, (sencillismos, pro-
puestas áulicas equivocadas), por ausencia de la confrontación con prácticas de aula concretas o de la
intervención de expertos o especialistas provenientes de los centros de formación docente que se de-
diquen específicamente a pensar de qué forma acertada se puede “enseñar” lengua. Esto supone la ne-
cesidad de la existencia (en todas las editoriales) de un área de investigación, obviamente actualizada,
con relación a los avances de la disciplina y propuestas pedagógicas que, por sobre todo, sea capaz de
operar selecciones de contenidos que atiendan a la reflexión del lenguaje y que permitan poner en jue-
go estrategia.+ que promuevan las habilidades para leer y escribir. Por esto el criterio de selección del
material bibliográfico se hace imprescindible.

En cuanto a las prácticas en el aula el primer aspecto que debe ser analizado es el abismo que
separa la actividad escolar de la práctica social de la lectura y escritura.

En la escuela, la escritura aparece en general fragmentada en partes no significativas, lo que re-
sulta incongruente ya que no se puede producir la parcelación de un objeto que sirve precisamente
para comunicar significado. También se hace uso y abusa de textos específicos para enseñar, que, si
bien son necesarios, su empleo exclusivo puede llevar al escaso tratamiento de aquellos que se leen
fuera de ella. Por otra parte, enfatiza la lectura oral poco frecuente en la vida social y resta importan-
cia a la lectura para uno mismo, es decir, a la lectura que habitualmente practican los lectores cuando
buscan una información o cuando se entretienen con un obra literaria. Asimismo la lectura aparece en
la escuela como una actividad que se justifica sólo por la necesidad de aprender a leer, cuando en la
vida real es un instrumento tan útil para cumplir diversos propósitos. Incluso, la escuela supone que
existe una única interpretación correcta de un texto cuando la experiencia de todo lector muestra que
puede haber ‘múltiples interpretaciones sobre un artículo o una novela; y más aún, supone que el
aprendizaje de la escritura es fácil y que puede hacerse en forma rápida y fluida cuando a todos los
que escribimos nos resulta tan dificil hacerlo. Podemos concluir entonces, que la versión escolar de
la lectura y la escrituraparece atentar contra el sentid0 común, ya que se enseña algo tan diferen-
te de lo que los niños tendrán que usar luegofuera de la escuela.

La transposición didáctica es inevitable pero debe ser rigurosamente controlada. Es inevitable,
precisamente, porque el propósito de la escuela es comunicar el saber, porque la intención de ense-
ñanza hace que el objeto no pueda aparecer exactamente bajo la misma forma, ni ser utilizado exac-
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tamente de la misma manera que cuando esta intención no existe, porque las situaciones que se plan-
tean deben tomar en cuenta los conocimientos previos de los niños que se están apropiando del objeto
en cuestion. Debe ser rigurosamente controlada porque la transformación del objeto (de la lengua es-
crita y de las actividades de lectura y escritura) tendría que restringirse a aquellas modificaciones que
efectivamente son inevitables. Dado que el objetivo final de la enseñanza es que el alumno pueda ha-
cer funcionar lo aprendido fuera de la escuela, en situaciones que ya no seran didacticas, será nece-
sario mantener una vigilancia epistemologica que garantice una semejanza fundamental entre lo que
se enseña y el objeto o práctica social que se pretende ‘que los alumnos aprendan. Como dijimos, la
versión escolar de la lectura y la escritura no debe apartarse demasiado de la versión social no escolar.

El desarrollo de la competencia comunicativa oral

Disponer de la informacion necesaria para saber cuándo se debe hablar, cuando no, sobre qué
se debe hablar, con quién, dónde, de qué manera, determina In competencia comunicativa oral de un
hablante.

Si el objetivo, es entonces, formar individuos competentes en los distintos usos de la lengua, de-
bemos favorecer el desarrollo de la capacidad de reflexión del alumno sobre el lenguaje como forma
de actuación social. De este modo, en lugar de ceñirnos únicamente a los aspectos estructurales del
sistema de la lengua debemos atender al uso lingüístico. real, es decir a otorgar mayor importancia a
In función/proposito y al significado sociocultural.

El respeto por el turno en el uso de la palabra, la utilización de fórmulas de saludo y cortesía
además de ser contenidos conceptuales de la lengua oral, tienen una importancia decisiva en el desa-
rrollo de actitudes indispensables para la vida en sociedad.

Cada vez que dialogamos o narramos, describimos o explicamos, ponemos en funcionamiento
diversas instancias de nuestra manifestación oral del lenguaje. Esto revela la multiplicidad de situacio-
nes en la que la enseñanza de la Lengua Oral se puede desarrollar, estimulando la participación de to-
dos los niños, orientándolos hacia su mejor desempeño comunicativo, hacia la claridad de expresión,
hacia la pertinencia de sus intervenciones y comprendiendo las particularidades de cada manifesta-
ción.

El docente deberá tener en cuenta que la frecuentación de la lengua escrita, por medio de acti-
vidades de lectura y escritura de textos y reflexión, es un factor que favorece el desarrollo de la orali-
dad primaria del niño hacia la oralidad secundaria.

Hablar de oralidad en, nuestros días, no es sólo atender la comunicación cara a cara, sino tam-
bien la comunicación mediatizada. En el ámbito urbano, la tarea se hace más sencilla puesto que los
medios de comunicación son corrientes. En el ámbito rural, en cambio, la cuestion se complejiza: la
comunicación personalizada es limitada o escasa y la mediatizada, más aún. No obstante será tarea del
docente jardinero rural hacer conocer a los alumnos y alumnas el protocolo de estos tipos de comu-
nicación y familiarizarlos incluso, entre otros, con el uso de la guía telefónica y de los teléfonos publi-
cos y la manipulación de fichas o tarjetas.
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La lectura: el propósito guía la actividad del lector

Quien se enfrenta a un texto lo hace desde alguna intencionalidad que le otorga sentido, una in-
tencionalidad que orienta sus procedimientos, sus modos de acción. Desde una inmensa variedad de
‘propósitos destacamos algunos que deberán ser considerados (desde un comienzo) a la hora de pen-
sar situaciones de lectura con los niños: 

l leer para obtener una información de carácter general, cuya finalidad es obtener una “im-
presión global” a través de considerar algunas de las ideas o índices textuales;

l leer pura obtener una información precisa, donde el propósito es localizar desde el inicio
algo determinado, descartando lo que sobra;

l leer para seguir instrucciónes, es ‘decir, leer para realizar alguna acción;

l leer para comunicar un texto a otros, donde se justifica la lectura en voz alta ante un audi-
torio que solo por ese medio puede tener acceso al escrito y donde el cuidado de la entona-
ción, pausas, matices, resulta importante para la comunicación;

l leer por placer, es decir una lectura que se justifica por sí misma desde el gusto que provo-
ca hacerlo, ya se trate de un texto informativo o de uno literario;

l leer para escribir, se trata de leer para saber cómo escritores “expertos” escriben sus textos,
extraer esta información y ponerla al servicio de la propia producción.

En todos los casos, el lector despliega variadas estrategias para enfrentarse a los textos. Dichas
estrategias remiten a acciones de muestreo para seleccionar algunos elementos y a partir de ellos cons-
truir una anticipación; realizar predicciones en relación al contenido que vendrá; efectuar inferencias
que se derivan de ciertos datos aportados por el autor, pero que no han sido presentados de manera
explícita; monitorear constantemente las anticipaciones para confirmarlas o realizar autocorrecciones.

La escritura: un conocimiento complejo

Considerado como habilidad motora, el escribir se reduce al simple trazado de letras; como co-
nocimiento complejo, en cambio, la habilidad motora queda incluida entre otras clases de habilidades
y niveles de conocimiento. Debe importar no solo el trazado de las letras sino las múltiples situacio-
nes en las que el escribir es necesario, recomendable y adecuado. Esto no significa que se descuide la
importancia de escribir correctamente, pero, el acento deberá caer en el contenido y el interés de las
informaciones que se transmiten o se producen por escrito. El uso de la escritura ha producido una
diversidad de modos discursivos (narraciones, poesías, instructivos simples, afiches publicitarios) y
debemos meditar acerca de los modos de comprensión de estos diferentes tipos de textos, de su utili-
dad y del placer estético que producirán. Los interrogantes obligados del docente jardinero serán: qué
saben los niños y las niñas acerca de la correspondencia entre letras y sonidos, qué saben sobre los gé-
neros literarios, qué entienden de un texto, cómo interpretan un letrero antes de saber leer convencio-
nalmente, cómo comparan entre escrituras producidas por otros. Sólo atendiendo a estos interrogan-
tes, podrá interpretar el escribir como un conocimiento que incluye tanto un saber formal corno un
saber instrumental.

Antes de ingresar al Nivel Inicial los niños ya intentaron exploraciones sobre la lengua escrita y
edificaron sus saberes previos. Estos últimos deberán constituir el punto de partida en el camino de
apropiación del sistema. Una segunda instancia será ponerlos en contacto con la mayor diversidad de
textos completos de circulación social con los que sin duda se enfrentará en su vida cotidiana y de los
que tomará en cuenta los cánones particulares para su interpretación adecuada y la futura producción
de los mismos. El ambiente alfabetizador se hará entonces imprescindible. Esto significa que el do-
cente deberá valerse de la mayor cantidad de textos escritos posibles y aproximarlos a sus alumnos pa-
ra que la interacción necesaria con la letra escrita se haga realidad. El aula se transformará así, en un
escenario de múltiples experiencias que se enriquece con materiales escritos: libros, revistas, afiches,
carteles, envases, fichas, letras para jugar, dominó, lotería, crucigramas, advinanzas, etc.
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Sin embargo, debemos resaltar que el simple contacto con estos materiales no es suficiente. Por
un lado, todos estos elementos del entorno deben ser cuidadosamente seleccionados y responder a fi-
nalidades claras, por otro, la abundancia de material no es garantía de riqueza pedagógica. Si cada uno
de ellos no es aprovechable por la escuela para provocar situaciones de observación, comparacion, re-
flexión acerca de sus características en cuanto a propósito, función, forma, significado, para plantear
situaciones problemáticas adecuadas al nivel que deban ser resueltas por el grupo con la ayuda del
maestro, el mero contacto con estos materiales no es suficiente para producir aprendizaje. Un hecho
observable no es la falta de estos recursos, sino la de su plena utilización en la escuela.

En este sentido, el trabajo con la biblioteca del aula es fundamental. El docente deberá ayudar
a los niños a descubrir todos los libros de la biblioteca, manipularlos y hojear poco a poco todos los ti-
tulos, elaborar criterios de clasificación y un código de designacion (por ej.: con un color o un ícono
comprensible por los niños), ordenar los libros y retener el modo de ordenamiento, crear interés por
la lectura de los libros de la sala y de la escuela.

La escritura: un proceso

Los niños deben ser estimulados a escribir, solos o en grupo. Lo harán en forma directa o dic-
tándole a su maestra. Podrán escribir en forma individual, grupa1 o colectiva (por ejemplo cuando
toda la sala le escribe una carta a un compañero que está enfermo). Los niños de jardín se irán apro-
piando lentamente del sistema notacional (letras y tipos de letras, signos especiales), y de las reglas
que rigen su relación. Cuando escriben en forma directa empléan las letras conocidas, combinándolas,
las toman de palabras de uso o de las que tienen a la vista, buscan en los libros o en otros portadores
donde ‘creen que dice”, ponen en juego sus conocimientos previos, establecen relaciones. La maestra
interviene alentándolos a escribir como saben, proponiendo proyectos en los que la escritura se ponga
al servicio de propositos significativos para los niños, propiciando la confrontación y el intercambio
constante entre ellos.

Relacionado con la producción escrita debemos destacar que un texto es el resultado de un pro-
ceso. Proceso que se inicia antes de la escritura misma del texto con la selección y organización de ideas
(planificación), que continúa con la puesta en texto o escritura propiamente dicha (textualización) y la
permanente vuelta sobre lo escrito (revisión). El texto producido no será entonces sólo un conjunto de
oraciones sino el resultado complejo de operaciones cognitivas en el que un emisor se propuso comu-
nicar un mensaje a un destinatario determinado llevado por una intencionalidad precisa.

La planificación del texto estará vinculada con el trabajo de:

. recopilación de información antes de comenzar a escribir;

l organizacion de la información y puesta en común de la información obtenida;

l lectura de textos semejantes al que se va a producir (lecturas del maestro; establecimiento de
correspondencia entre aspectos notacionales y orales de un texto escrito cuyo contenido se
conoce; anticipación del contenido de un texto acompañado por un contexto gráfico);

. representación del destinatario;

l confección de un plan del texto.

La textualisación se referirá al trabajo de puesta en texto del plan e implica:

l selección lexical;

l articulacion entre las partes;

l coherencia.
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En esta etapa son cuatro las alternativas de escritura posibles: 1) el dictado a la maestra o a un
compañero aventajado (ambos oficiarían de “secretarios”); 2) la escritura no convencional (los chicos
escriben “como pueden”); 3) la copia significativa (no copiar por copiar, sino ante situaciones de sig-
nificatividad: pedido expreso de los niños); 4) la escritura convencional.

La revisión requerirá:
. relectura de lo escrito;

. reescritura.

Estas últimas operaciones deben ser consideradas de manera especial. Volver a mirar el propio
texto, efectuar rectificaciones durante, o una vez finalizada la producción, son situaciones que no se
desarrollan espontáneamente: también deben enseñarse.

Dada la edad de los niños, ésta es una tarea que recien se inicia. Sus resultados también deben
evaluarse considerando esta condición. Que un niño comience a mirar nuevamente su escrito una vez
terminado, ya es un logro. Que además intente alguna transformación, resulta una verdadera adquisi-
ción.

Como la producción textual es un ir y venir de decisiones, equivocarse y revertir el error serán
prácticas imprescindible y permanentes. El error. nos permitirá descubrir qué competencias no están
logradas o no se pusieron en juego, o qué conocimiento falta para tender a construirlo.

Para que el proceso sea más efectivo debe ‘procurarse; como dijimos, un ambiente alfabetizador
que rodee al niño desde muy temprana edad y le vaya mostrando para qué sirve leer y escribir mientras
despierta en él la necesidad de aprender a hacerlo Un complemento inseparable de este ambiente al-
fabetizador lo serán el maestro o el adulto que se desempeñen como verdaderos modelos de lectores y
escritores.

Secuencia didáctica

No se considera necesario (ni posible) separar el aprender a escribir del escribir. Ni en las si-
tuaciones de uso (de la escritura) ni en los materiales de lectura se separan estas dos fases. Cuando el
niño escribe, aprende a escribir, y cuando aprende a escribir, escribe. Es cierto que en el proceso de
producción de lo escrito hay múltiples fases y diversas combinaciones de esas fases; dependiendo de
los objetivos, de la situación y/o del tipo de texto, etc.

Una serie de fases puede ser, por ejemplo: 1) generar ideas; 2) planificar mentalmente qué poner
por escrito; 3) poner por escrito lo pensado y llegar a un primer borrador; 4) revisar el primer borrador;
5) corregirlo (aceptarlo o descartarlo); 6) en el segundo caso reintentar la operación. Otros principios
orientadores para el desarrollo de situaciones pedagógicas serían: 1) plantear problemas; 2) organizar
proyectos de producción de textos reales en contextos de comunicación reales; 3) seleccionar la mayor
cantidad posible de textos; 4) generar situaciones pedagógicas que contemplen la posibilidad de apro-
ximaciones sucesivas a los contenidos lingüísticos; 5) generar situaciones pedagógicas que permitan: la
explicitación de las ideas de los niños, la confrontación con pares y modelos, la consecuente transfor-
mación y la sistematización colectiva.

Cualquier secuencia de fases puede ser cumplimentada tanto por un escritor profesional como
por un escritor corriente, ninguna es más o menos aconsejable en sí para aprender a escribir o para es-
cribir, depende de los objetivos. El Nivel Inicial intentará llevarlas a la práctica.

Leer y escribir: actividades complementarias

La lectura y los ejercicios de copia o completamiento constituían tradicionalmente el mayor pe-
so curricular de los primeros cursos del ciclo inicial. La suposición era que mal podría escribir alguien
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que no supiera leer. La mayoría de las actividades de escritura se consideraban como consecuencia o
inversión de las de lectura. Hoy debemos reconocer la importancia de ambas actividades estrechamen-
te relacionadas desde el principio de la escolaridad. Desde el Jardín de Infantes, el niño será puesto en
posición de escritor y/o de lector. ¿Por qué en posición de? Porque no siempre leerá convencional-
mente o leerá materialmente. Por ejemplo, cuando le dicta a un compañero para que este escriba, es-
tará en posicion de escritor, aunque no esté escribiendo convencionalmente. Cuando lee lo que acaba
de escribir, asume por un momento la posición de lector, aunque esté escribiendo. Hay diversas ma-
neras de escribir y de leer. Escribir lo que otro dicta es muy diferente de escribir lo que uno mismo ha
pensado. Escribir siguiendo indicaciones precisas de espacio, organizacion textual y contenido es muy
diferente de escribir sin un tema o una organización predefinidas. Leer para escribir un artículo es una
manera de leer muy diferente a la de leer para leer. Esta variedad de maneras de escribir y de leer es
la que posibilita%. diseñar múltiples actividades de lectura y escritura significativas.

Prácticas interactivas

El trabajo interactivo tiene relación intrínseca con el hacer y fundamentalmente con el hacer
juntos. Es una tarea basada en la libertad y la creatividad que por lo tanto implica una planificación
muy flexible y abierta. Para lograrla se tendrán en cuenta: la claridad de los objetivos; una metodolo-
gía participativa; la variedad de técnicas; la flexibilidad en los tiempos y formas de evaluación integra-
dora.

El trabajo desde actividades interactivas es generador de relaciones interpersonales nuevas, favo-
rece la creatividad, el saber compartir, enriquece los vínculos afectivos, la expresión y fa comunicacion,
la seguridad en la búsqueda y la realización en comun. Es un lugar de encuentro donde el trabajo
individual y grupa1 se constituyen en una permanente creacion y re-creacion de todas las áreas del
aprendizaje. A través de la creatividad, el alumno irá manifestando su propia concepción del mundo,
irá produciendo nuevas situaciones, hechos inéditos, dará a todas las cosas esa cuota de originalidad,
de individualidad, que le permitirá a la vez pensar con autonomia, acentuar su autogobierno, presin-
tiendo que cada uno puede mejorar lo que ya está hecho.

Desde este postulado se considerará el escribir tanto una actividad individual como un pro-
ducto de Ia interacción grupal. Un aspecto a tener en cuenta será el puesto en la diversidad de las si-
tuaciones de producción, no sólo en cuanto a la unidad lingüística que se trabaja (palabras, frases, tex-
tos, distintos géneros) o al tipo de intervención, sino en lo que podríamos llamar el componente “so-
cial” del proceso de producción. En la organización tradicionaI de clase cada niño lee o escribe indi-
vidualmente, pero todos habitualmente escriben o leen lo mismo.

La cuestión se agrava cuando esta práctica se convierte en la situación de producción unica o
privilegiada. Debemos imaginar, sin duda, otras posibilidades. Un grupo de cuatro o cinco niños que
deben redactar la invitacion para la reunión de padres: de cinco propuestas probablemente diferentes
deberá salir, eventualmente, un único texto; otro grupo de cuatro niños que han leido el mismo cuen-
to pero deben relatarlo cada uno desde otro personaje: saldrán Cuatro versiones diferentes de un solo
texto; un niño más grande que lee a otros más pequeños; un grupo de padre-s que lee con un grupo
de niños, etc. Además, aun en situaciones en las cuales todos los niños escriban lo mismo, esperan to-
mar ventaja de las diferencias y de los contrastes. Es decir, desde esta perspectiva se valoriza la hete-
rogeneidad, tanto entre sujetos como entre temas o aspectos del conocimiento.
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La intervencion docente: una tarea ineludible

Es fundanlenta que el maestro conozca lo que los niños saben, pero su obligación social es
ayudarlos a llegar a lo que aún no saben, y prepararlos para ir mucho más allá de lo que él mismo
sabe.

Desde el Nivel Inicial debemos empezar a ver el aprendizaje de la lengua como un proceso que
se va dando entre el que aprende, y escribe como puede, y el que le enseña.

El que enseña deberá construir el andamiaje:

l Proponer una situación real de comunicación.

l Estimular la necesidad de escribir.

l Establecer con claridad el propósito.

l Poner a los niños en contacto con diferentes textos.

- Ayudar contestando preguntas.

l Dejar que los chicos hablen sobre el tema.

l Ayudar escribiendo lo que los chicos le dictan.

- Ayudar mostrando las formas del lenguaje escrito.

- Aceptar una escritura en construcción: construir a partir del error. El papel del error, se re-
valoriza. Ya no deberá ser usado como motivo de sanción (bajamos puntos en las pruebas, se
hacen muchos ejercicios para “fijar” la forma correcta, se corrige “a tiempo” y rápidamente...).
El error se vuelve constructivo, porque a partir de él se reflexionará, se analizará, se buscará
explicar reglas y razones para evitarlo; porque, además, se tomará conciencia de que es con-
veniente evitarlo para volver más comunicable lo que escribimos.

Que una persona repita el mismo error en varias oportunidades no es casual, significa que por
algún motivo piensa que es adecuado. Esto es lo que se llama un error sistemático o constructivo y so-
lo se puede superar analizándolo y explicándolo; trabajando para superarlo. El error forma parte del
acto de aprender. EI trabajo permanente sobre el error y la superación del mismo forma parte del ac-
to de enseñar.

Evaluación-acreditación

Escuchar, hablar, leer y escribir se constituyen en competencias fundamentales y directrices del área
que se concretan en los discursos orales y escritos, objeto y motivo de las actividades lingüisticas y re-
flexivas que se realizan en el transcurso del Nivel Inicial y de la EGB.

Esta primera etapa de la escolaridad (Nivel Inicial) constituye uno de los espacios privilegiados
para la práctica y desarrollo de la lengua oral ya que los niños se encuentran en un período de adqui-
sición particularmente activo. Asimismo, comienzan a construir hipótesis, a “escribir” e interpretar lo
escrito. Corresponde, entonces, al Nivel propiciar y estimular el contacto con los textos, asumiendo el
compromiso alfabetizador de la escuela; que no significa, en esta etapa, alcanzar la alfabeticidad del
sistema lingüístico.

Las Expectativas de Logro expresan los niveles de profundidad y complejización requeridos pa-
ra que el alumno se desenvuelva en su contexto sociocultural utilizando la lengua efizcamente, como
instrumento fundamental para la comunicacion, la adquisición de otros saberes y la expresión perso-
nal. A partir de la obtención de resultados se puede considerar el tema de la acreditación. Acreditar
significa otorgar crédito, expedir un reconocimiento, dar aval a una adquisición.
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En el ámbito educativo la acreditación tiene connotaciones propias: es el reconocimiento insti-
tucional de las competencias adquiridas por el alumno en funcion de logros propuestos, es mucho
mas un proceso de descripción y comprension que de cuantificación.

Si bien la acreditación es un aspecto esencial para la promoción, entendida ésta como el paso
de una etapa a otra inmediatamente superior, en el Nivel Inicial la promoción sera automática, es de-
cir no estará condicionada por la acreditación. Los logros acreditados tendrán la función de informar
el camino recorrido por el alumno constituyendo un elemento de articulación.

Se propone que al finalizar el Nivel Inicial el alumno muestre:

l Disposición para actuar en situaciones comunicativas diversas.

l Capacidad para regular su competencia linguistica mediante el reconocimiento y empleo de va-
riedades del lenguaje adecuadas a la interacción y a la expresión de sus ideas y sentimientos.

l Habilidad para explorar y experimentar la lengua escrita (en su doble manifestación de lec-
tura y escritura) a partir de propósitos comunicativos reales y lúdicos.

l Inclinación para disfrutar y apreciar las producciones literarias de tradicion oral y autorales.

Lengua
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GLOSARIO

Acto de habla: Acción de producir una emisión. Emitir o decir algo es ejecutar tres actos al mismo
tiempo:
Acto locutorio: lo que decimos.
Acto ilocutorio: nuestra intención de decir lo que decimos.
Acto perlocutorio: el efecto que causa en el receptor nuestras palabras.

Coherencia: Propiedad del texto por la cual puede ser comprendido por el receptor como un todo en
el que las distintas partes se encuentran en interrelación.

Cohesión: Forma de unión, de interconexión de los distintos elementos de un texto mediante pronom-
bres, partículas de conexión, conjunciones de modo que el texto tenga sentido unitario. La co-
hesión es una de las manifestaciones de la coherencia.

Competencia comunicativa: Capacidad, para interpretar y producir de manera adecuada y apropiada
mensajes coherentes. Para ser competentes debemos:

- conocer los roles sociales de los participantes (edad, sexo, jerarquia, etc.);
- adecuar los enunciados al contexto;
- elegir el registro adecuado.

Comunicación mediatizada: Forma de comunicación realizada a través de un recurso o medio (telé-
fono, contestador automático, radio, TV etc.).

Conocimiento gramatical: Saber acerca de la gramática, concebida ésta como una disciplina dentro de
la linguistica que se propone el estudio del conjunto de reglas que constituyen el sistema de la
lengua.

Conocimiento normativo: Saber relacionado con las pautas de corrección linguisticas que debe seguir
un hablante para que sus enunciado& sean aceptados.

Conocimiento metacognitivo: Saberes relacionados con los procesos mentales que dan cuenta del con-
trol de la comprensión y la producción.

Contexto: Lo que rodea social e históricamente, un texto, el ambiente formado por acontecimientos e
ideas dentro del cual se produce un texto.

Elementos extralingüísticos: Otros signos o aspectos que acompañan la emisión de un mensaje: ves-.
timenta, personalidad, ocupación, etc.

Elementos lingüísticos: signos lingüisticos (letras, palabras, frases).

Elementos paralinguisticos: Otros signos o marcas que acompañan al lenguaje: gestos, posturas, cua-
lidades de la voz, risa, llanto, etc.

Estrategias lectoras: Son los esquemas que permiten obtener, evaluar y emplear información. Entre’
ellas:

- Muestreo: es la estrategia que permite realizar una selección a partir de lo que queremos sa-
ber sobre el texto.

- Predicción: es la estrategia que permite realizar hipótesis a partir del portador, de algunas pa-
labras, de la distribucion del texto, tipo de letras, apoyo de imagen, etc.

- Inferencia: es la estrategia que permite completar la información faltante a partir de los co-
nocimientos de mundo y del lenguaje que posee el lector.

- Corroboración: es la estrategia que permite El control de la lectura para asegurar el sentido de
acuerdo con toda la información que el texto ofrece.

- Autocorrección: es la estrategia que permite la reconsideración de lo leído cuando no se pue-
den confirmar las expectativas.

Lengua



I Diseño Curricular de Santiago del Estero. Nivel Inicial

Formato o silueta: Forma, patrón o partes visualizables o no, con que se organiza el contenido de un
texto.

Lectos: Marcas en el mensaje que indican características geográficas (dialectos), sociales (sociolectos) y
temporales (cronolectos) del emisor.

Oralidad primaria: Oralidad de las personas que desconocen por completo la escritura.

Oralidad secundaria: Otra forma de la oralidad cuya existencia y funcionamiento dependen de la es-
critura y la impresión.

Paratexto: Lo que rodea o acompaña al texto: un texto no es una unidad aislada, aparece relacionado
con otros elementos que contribuyen a su sentido: títulos, subtitulos, índices, prólogos, notas,
ilustraciones, etc.

Prelectura: intento de aproximación a la comprensión de un texto a partir de indicios y elementos pre-
vios proporcionados (operacion previa a la lectura propiamente dicha).

Portador textual: Parte de un contexto o situación comunicativa. Pueden ser portadores materiales o
fisicos (en el caso de textos escritos: libros, diarios, revistas, afiches, etc.) soportes o marcos si-
tuacionales (en el caso de textos orales: charlas, conferencias, representaciones, etc.).

Poslectura: Control de la lectura realizada a fin de confirmar o descartar expectativas.

Reflexión metalingüística: Consideraciones acerca del lenguaje en donde éste no habla de objetos si-
no del lenguaje mismo.

Registro: Variedad de la lengua elegida en función de la situación comunicativa. Existe un registro oral
o un registro escrito según el canal utilizado; un registro informal o un registro formal de acuer-
do con el rol social y el grado de familiaridad que se tiene con el receptor; un registro objetivo o
subjetivo determinado por el propósito de informar o convencer, etc.

Situacion comunicativa: Conjunto de los elementos que participan en un acto de comunicación, tales
como las personalidades de los interlocutores, el momento y el lugar en que se produce la co-
municación y el contexto que la rodea.

Soporte textual: Ver portador.

Trama: Estructura o tejido que configura un texto. De acuerdo con esta configuración los textos se
agrupan en narrativos, descriptivos, conversacionales, argumentativos y expositivos.

Variedad Iinguística: Variaciones de la lengua que se conocen con el nombre de lectos y registros.
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“El alumno ejerce a su nivel las actividades
cognitivas propias de todo matemático. Él cons-
truye, él produce matemática.”

Guy Brosseau

El siglo XX aumenta vertiginosamente la complejidad de las actividades humanas creando la exi-
gencia de una nueva educación acorde con las circunstancias políticas, económicas y tecnológicas. Es-
te avance alcanza, en mayor o menor medida, a las diferentes comunidades sociales, concentradas en
la ciudad o en las zonas rurales y a las culturas aborígenes. Es responsabilidad del sistema educativo
responder a estas demandas.

Los niños y las niñas que ingresan al Nivel Inicial traen consigo un bagaje importante de co-
nocimientos matemáticos que han adquirido en su interacción con el medio sociocultural que los
rodea. Estos saberes que el niño ha construido como respuesta a situaciones que enfrenta en su vida
cotidiana son parte de la cultura (ejemplo de ello es el conocimiento de la serie numérica). Desde es-
ta perspectiva, los conocimientos matemáticos están presentes en el Nivel Inicial para que el niño los
sistematice, los profundice y los incorpore efectivamente en sus necesidades sociales.

A través del trabajo en el aula, los niños comprenderán que usar la matemática es una activi-
dad humana corriente que permite hacer las compras, estimar el gasto, calcular la cantidad de papel
necesario para forrar una caja, decorar objetos con diseños geométricos regulares, etc. La matemática
permite resolver estas y otras cuestiones, facilitando la comprensión y el manejo de situaciones que se
dan en la realidad.

El Nivel Inicial ampliará la experiencia cotidiana de los niños, promoviendo la construcción de
conocimientos a partir de sus saberes previos e intuitivos, en situaciones significativas y que den sen-
tido a los contenidos matemáticos. De este modo, los conocimientos que el niño construya, guardarán
directa relación con las exigencias que le plantea su realidad cotidiana, integrando efectivamente la vi-
da escolar con la extraescolar.

Trabajar en matemática en la escuela ofrece la posibilidad: de incorporar, paulatinamente, un
lenguaje específico, verbal, gráfico y/o simbólico, que le permitirá al niño comunicarse mediante códi-
gos universalmente aceptados.

Hacer matemática implica disponer de “herramientas” para resolver problemas y reorganizar, su-
cesivamente, los conocimientos en “redes conceptualesde sostén” que permitirían la resolución de si-
tuaciones problemáticas más complejas.

Hacer matemática es también sinónimo de trabajo compartido. La imprescindible construcción
de conocimientos individuales se verá enriquecida con la confrontación de ideas, la exploración y for-
mulación de hipótesis de manera conjunta, la justificación y defensa de los procedimientos realizados,
la presentación honesta de resultados y la valoración de las ideas ajenas, actividades propias de la tarea
grupal.

Para lograr que los niños trabajen con otros, respeten acuerdos, toleren restricciones y puedan
reflexionar sobre lo realizado, esto deberá ser considerado, también, como objeto de ensenanza.

El objetivo de la enseñanza de la matemática en este nivel no es adelantar temas que antes ‘esta-
ban en primer grado, sino dar al niño oportunidades de tomar contacto con la matemática por mas
tiempo, permitirle reflexionar y organizar sus saberes intuitivos, así como reconocen la utilidad y el
sentido de los contenidos del campo de conocimiento del que se trata.

Matemática
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En la base de los fundamentos expuestos, subyace la consideración de la matemática como un
bien cultural y social, que ostenta valores en los planos formativo, informativo e instrumental.

El alumno que ingresa al sistema educativo con saberes eminentemente intuitivos, contextuali-
zados y poco transferibles debe diferir del que egrese de él con un nivel de conocimiento general, que
no sólo contribuya a su desarrollo individual y a su inserción efectiva en un mundo de competitividad
y cambios, sino también a su formación social como miembro productivo de un país que necesita de su
aporte valioso en el plano científico, tecnológico, industrial y humano. Desde el Nivel Inicial, los peque-
ños pueden, a través de la actividad matemática, iniciarse en el ejercicio de esta ciudadania responsable.

Propósitos educativos

Construir conocimientos matemáticos a traves de la resolución de problemas propios de es-
ta disciplina, de otras y de su cotidianeidad.

Enriquecer sus posibilidades de cuantificación a traves de la utilizacion del número para me-
morizar cantidades, para memorizar posiciones, para comparar cantidades y para anticipar
resultados en la resolución de problemas.

Interpretar y comunicar cantidades a través de códigos no convencionales y convencionales
reflexionando acerca de las ventajas que ofrece el manejo de un lenguaje común con pares y
adultos.

Organizar y describir el espacio cercano y el de sus desplazamientos para orientarse y acre-
centar el dominio práctico de su entorno.

Representar relaciones espaciales entre objetos, entre partes de un objeto, del espacio cerca-
no y del de sus desplazamientos a traves de códigos verbales y gráficos.

Utilizar patrones de medida no convencionales como un instrumento para comparar magni-
tudes.

Disfrutar de la libertad creadora que permite vencer obstáculos y abordar estrategias particu-
lares en la resolución de problemas y de la autoconfianza y bienestar que esto genera.

Compartir tareas con sus pares que permitan respetar las opiniones ajenas, las restricciones
y los acuerdos establecidos en ‘un clima de alegría, favorable para el enriquecimiento mutuo.

Matematica
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EXPECTATIVAS DE LOGROS DE MATEMÁTICA

Será responsabilidad del Nivel Inicial, garantizar a los alumnos la posibilidad de resolver situa-
ciones problemáticas que les permitan:

- Adquirir precisión en el conteo aumentando, progresivamente, la porción conocida de la se-
rie numérica.

- Comunicar cantidades a través de “palabras-número” y escrituras no convencionales, posibi-
litando, asimismo, su iniciación en el uso de cifras y escrituras convencionales.

- Enumerar los elementos de una colección para lograr establecer el cardinal.

- Reconocer posiciones de elementos en una serie ordenada.

- Realizar comparaciones y transformaciones numéricas en colecciones y series para iniciarse,
progresivamente, en la anticipación de resultados.

- Analizar las relaciones entre el espacio real y sus representaciones para discutir su adecua-
ción.

- Representar y describir las relaciones espaciales mediante los lenguajes, verbal y gráfico, ca-
da vez más precisos.

- Interpretar y producir, en forma gráfica y Serbal, resentaciones de diferentes posiciones
de sí mismo y de otras personas u objetos.

- Interpretar, efectuar y comunicar despegamientos en espacios de tamaños diversos; tridi-
mensionales o planos, mediante movimientos corporales, códigos verbales o gráficos.

- Conocer el uso y función de algunos instrumentos de medición de aplicación común.

- Iniciarse en la práctica social de la medida, buscando estrategias de medición cada vez más
efectivas con unidades no convencionales.

- Realizar comparaciones y ordenamientos de cantidades de una misma magnitud en forma di-
recta e indirecta e iniciarse, progresivamente, en la anticipacion de resultados.

- Adquirir, progresivamente, competencias que le permitan distinguir magnitudes y diferen-
ciar la magnitud de que son portadores los distintos objetos fisicos.

- Producir e interpretar gráficos, tablas o diagramas simples con información estadística.

Matemática
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LOS CONTENIDOS EN EL ÁREA DE MATEMÁTICA

El criterio de organización establecido por esta jurisdicción permite considerar tres grandes ejes
interbloques en relación con las características del medio tenidas en cuenta al proponer las acciones a
los niños.

El Eje 1: EL NUMERO, USOS Y FUNCIONES reúne el tratamiento de los contenidos del Blo-
que 1: Número, y de los correspondientes del Bloque 4: Contenidos procedimentales y del Bloque 5:
Contenidos actitudinales, de los Contenidos Básicos Comunes.

El Eje 2: ESPACIO, FORMA Y MEDIDA reúne los contenidos del Bloque 2: Espacio, y del Blo-
que 3: Mediciones, del documento junto a sus correspondientes del Bloque 4: Contenidos procedimen-
tales y del Bloque 5: Contenidos actitudinales del documento base.

Esta jurisdicción incluye además un Eje 3: TRATAMIENTO DE LA INFORMACION, no con-
siderado en los CBC, puesto que se consìdera posible iniciar a los niños de este nivel en la organiza-
cion de la información, en el conteo del número de veces que se repite un dato y su representación en
tablas, promoviendo la lectura e interpretación de las mismas, como otro tipo de problema en el que
se hace uso cardinal de los números. Esta tarea venía siendo realizada ya, en un marco informal, en el
Nivel Inicial y la inclusión de este eje permitirá no solo su sistematización sino tambien las bases para
la continuidad de su tratamiento en el 1° Ciclo de la EGB.

Los contenidos del Bloque 4: Contenidos procedimentales y del Bloque 5: Contenidos actitu-
dinales, del documento base han sido considerados de manera transversal a lo largo de los tres ejes
para permitir un abordaje integrado de conceptos, procedimientos y actitudes entendidos como tres
dimensiones de un mismo contenido.

Si bien los tres ejes considerados han sido organizados respetando la lógica interna y las caracte-
rísticas de la disciplina, este diseño organizativo no inplica una secuencia didáctica y será la institución
escolar la que deberá efectuarla en la fase operativa, al realizar el tercer nivel de concreción.

Ej es interbloque

Ejes 1: El número, usos y funciones

Cuando el niño ingresa al Nivel Inicial, ya ha tomado contacto con los números. Probable-
mente reconozca alguno de ellos, identifique un intervalo de la sucesión ordenada y utilice algún
procedimiento para comparar y comunicar cantidades. Usa los números para identificar la posición
de un jugador de fútbol en la cancha, qué botón del ascensor tocar, para comparar el valor de las
monedas, para contar cuántos autitos tiene o para jugar a las cartas o a los dados. Los usa sin necesidad
de definirlos y sin preguntar su significado. Este uso real que ellos hacen sumado a las conclusiones de
numerosas investigaciones realizadas en distintos países muestran que es erróneo hablar de nociones pre
numéricas en el Nivel Inicial, puesto que el número ya esta presente en la vida del niño. Mas aun la
posibilidad de usar los números en distintos contextos para resolver problemas donde haya que co-
municar, comparar y ordenar posibilita a quien aprende ir construyendo operatoriamente la nocion de
número.

Las nociones logicas, erróneamente consideradas “pre-numéricas” (seriacion, clasificacion, co-
rrespondencia) se construyen en forma espontánea e independiente de la instrucción. La nocion de nú-
mero se desarrolla en forma paralela a las nociones lógicas, pudiendo producirse desfasajes entre unas
y otras. No obstante es importante considerar el tratamiento de clasificaciones y seriaciones pues con-
tribuyen al desarrollo del pensamiento lógico de los pequeños.
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La noción de número se construye a partir de su uso en tareas que impliquen contar o medir.
Estas tareas deberán surgir de situaciones problemáticas significativas donde el conteo y la medición
constituyan las herramientas idóneas para resolver el problema.

Los conocimientos numéricos deberán ser abordado; de modo que el niño los utilice como me-
dios, como herramientas para resolver una cuestión, antes de convertirse en fines.

Mediante la resolución de problemas en contextos significativos el niño no sólo estará constru-
yendo la noción de número, sino que le otorgará sentido, es decir, el “para que” de dicho contenido.

El “sentido” de un conocimiento no puede ser transmitido o enseñado; debe ser construido por
el sujeto que aprende a partir de su uso en situaciones diversas y contextos variados y en concordan-
cia con las cuestiones que el mismo le permite resolver.

En el aprendizaje del número natural se deberá posibilitar el movimiento en un doble plano:
Por un lado, construir la red de relaciones cada vez más compleja que sirve de soporte a un concepto
abstracto y por otro, preparar para el aprendizaje del codigo, que implica aprender y recordar unos sig-
nos y unas normas ampliamente aceptadas.

Este doble plano implica considerar dos grandes subdivisiones dentro de este eje que no signi-
fican necesariamente una secuencia didáctica y cuyo tratamiento en el aula deberá darse en forma pa-
ralela: el conocimiento de la serie numérica y los usos y funciones de los números.

Serie númerica

El sistema de numeración decimal posicional que usamos actualmente es un producto cultural
que ha sido elaborado para resolver problemas tales como representar cantidades cada vez más gran-
des. Mediante códigos diferenciados entre sí y de un modo sintético, con un pequeño conjunto de sig-
nos y palabras, y ciertas reglas, es posible expresar cualquier número.

Saber qué piensan los pequeños acerca del modo de “decir, leer y escribir” los números a par-
tir del contacto con la serie ordenada, permitirá orientar la acción didáctica y proponer tareas signifi-
cativas.

El aprendizaje de las cifras no suele constituir un problema, y ya que representa el aprendizaje
de unos signos arbitrarios a los cuales se les otorga un significado socialmente aceptado se lo puede
abordar de modo similar al del aprendizaje de las letras, con canciones, dibujos, cuentos, murales, etc.
La inversión de algunas cifras numerales es un hecho razonable puesto que las aprenden simultánea-
mente con las letras que tienen una direccionalidad de izquierda a derecha para permitir el enlace con
la siguiente y esta misma direccionalidad se mantiene para la mayoría de los números, excepto el 3 (y
según como se realicen, también el 5 y el 6). Los niños zurdos también suelen presentar esta escritu-
ra “espejo”. No es extraño y sólo es cuestión de tiempo el que puedan hacerlo en forma correcta.

Las hipótesis de los niños varían de acuerdo a las competencias de cada uno. Es frecuente que
los pequeños digan “diecicuatro” por 14 o que cuenten “veintinueve, veintidiez, veintionce.. .” Algu-
nos niños manejan además ciertas hipótesis sobre la cantidad de cifras y dicen “12 es mayor que 3” o
“123 es mayor que 34” (aun cuando no conozcan el “nombre” correcto de los números).

Es importante avanzar en el campo numérico más allá de las irregularidades que presenta la se-
rie, es decir, superar la porción de la sucesión comprendida entre el once y el quince y, superar asimis-
mo, el veinte, y si fuera posible, el treinta, para que los niños tengan oportunidad de descubrir las re-
gularidades a partir de los nudos de cada decena (10 -20 - 30).

Junto con los números es importante el tratamiento de otras expresiones que implican cantidad
sin ser propiamente números, por ejemplo: “No hay ninguno”, “Faltan”, “Sobran”, “Hay alguno que no
tiene”, etc., hasta tener la seguridad de que fueron comprendidas y que son utilizadas con pertinencia.

Los niños se apropian del recitado de la sera numérica por transmisión social, pero ello no
quiere decir que su conteo sea el adecuado.
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Al principio, los niños repiten u omiten números. Asimismo, al contar suele observarse una fal-
ta de correspondencia entre la serie oral recitada y los objetos contados. Aun en los casos en los que
se observa correspondencia biunívoca entre la serie y los objetos con los cuales el niño está contando
“aparentemente bien”, puede no existir el principio de cardinalidad. Éste requiere que el último nú-
mero contado exprese la cantidad total de elementos de la colección.

Al respecto, Remi Brissiaud, considera que la cardinalización representa para el niño un “obs-
táculo linguístico”. Por ejemplo si se le pregunta: “¿Qué traes en tu mochila?” Puede responder: “La ta-
za, el plato, la servilleta y las galletitas”. Esa última palabra expresada “galletitas” no adquiere el valor
de todas las demás. De idéntico modo sucede cuando identificamos señalando “Pedro, Daniel, Susa-
na”. Sin embargo, se pretende que en el conteo “uno, dos, tres,..... ,seis, siete, ocho”, este “ocho’* de-
signe a la totalidad de la colección (cardinalidad) y no al último término solamente, como posición
(ordinalidad).

También se deberá abordar en este nivel el desarrollo de distintas estrategias de recuento que
permitan no repetir ni olvidar elementos. Para ello se deben graduar actividades, comenzando desde
las más sencillas que implican contar objetos desplazándolos mientras se los va contando para apar-
tarlos de los que todavía no lo están, hasta contar cosas que, aun siendo reales, pueden tocar pero no
mover, como las mesas y finalmente elementos reales que no pueden tocar ni mover como, por ejem-
plo, dibujos colgados de las paredes. En esta etapa de conteo es también útil la practica con canciones
que ayuden a la coordinación movimiento-palabra, necesaria para contar.

Cuando el último número contado signifique la cantidad total de elementos de una coleccion,
el niño habrá alcanzado la sintesis entre ordinalidad y cardinalidad. En este último caso el niño logra
enumerar.

El niño avanza, entonces, en el proceso de contar comenzando por un simple recitado de la se-
rie, usando luego el número como etiqueta numérica hasta llegar a la enumeración.

El Nivel Inicial debe ofrecer al niño oportunidades para resolver situaciones problematicas don-
de la serie numérica sea utilizada como herramienta eficaz para resolver problemas antes que su estu-
dio por si misma y, paralelamente, promover la reflexión acerca de como “funciona” dicha sucesion.

Usos y funciones del número

Para abordar el tratamiento del número, es necesario que los niños construyan el “sentido nu-
mérico”.

Es posible distinguir dos campos numéricos sobre los que el niño puede actuar: el campo de
los número pequeños, sobre el que puede anticipar resultados y otro mas amplio en el que opera pa-
ra comtar..

De acuerdo a sus funciones, el número puede ser usado para memorizar cantidades y posicio-
nes, y para anticipar resultados.

l Memorizar cantidades:

Esta función se refiere a la posibilidad de evocar una cantidad en su ausencia y está ligada a la
cardinalidad por cuanto supone que dicha cantidad debio ser previamente contada y expresa-
da a través de gráficos, símbolos, palabras o gestos. Por ejemplo: si un niño dice que hay seis
tijeras en una caja, obviamente, las ha contado y recuerda el número. Asimismo puede anotar
dicho número para no olvidarlo.

Memorizar cantidades, sirve también para reproducir una colección de objetos en otro momen-
to, o en otro lugar. Esta función se verá potenciada mediante situaciones que impliquen repro-
ducir colecciones y comunicar cantidades de objetos no presentes.

Paralelamente se deberá propiciar la escritura de cantidades no convencionales (palotes, dibu-
jos) y convencionales (números), reflexionando acerca de la utilidad de ésta como medio mas
sintético que permite, además, ser interpretado por los demás.
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Comparar cantidades: La comparacion de cantidades está ligada a la función antes mencionada.

El Nivel Inicial debe proponer situaciones, a través de las cuales, los niños comprendan, en
principio, que dos colecciones son comparables y más adelante, que dos números también lo
son.

Una variable importante, al trabajar con números, es la extension del dominio numérico. En es-
te sentido, podemos hablar de:

Cantidades perceptibles o visualizables, que comprenden colecciones de hasta 4 o 5 elemen-
tos y que pueden ser percibidas sin necesidad de contar. Como en este dominio es fácil para los
niños evocar mentalmente una colección, constituye un dominio privilegiado para su iniciación
en el cálculo mental.

Numeros familiares y frecuentes, que se extienden hasta 12 o 19 según las experiencias fami-
liares o sociales de los pequeños y guardan relación con su edad, la ‘cantidad de miembros de
su familia, los canales de TV, los números del reloj, los dedos, etc. Debido a que entre éstos se
encuentran los dias del mes, la cantidad de alumnos de una sala, el número de calzado de los
pequeños y la fecha del cumpleaños es que se considera conveniente que el Nivel Inicial con-
sidere la extensión del tratamiento de este dominio hasta 31. El reconocimiento de estos núme-
ros será global, es decir sin hacer su análisis en decenas y unidades.

Numeros grandes: son utilizados, habitualmente, por los niños: “Gano un millón de dólares”,
“Tiene como cien mil juguetes”, etc. En este dominio cobran interés los procedimientos para
nombrar oralmente o para escribir los números ligados a la numeración escrita y sus reglas que,
obviamente, no serán abordadas en forma sistemática en el Nivel Inicial. Asimismo, es necesa-
rio distinguir un campo numérico para contar (hasta 31 o más) y otro campo para comparar
colecciones, para operar y anticipar resultados que, sin duda, será menos extenso que el ante-
rior y variará de acuerdo a sus competencias.

l Memorizar posiciones:

La “memoria de la posición”, permite recordar el lugar ‘chupado’ por un elemento, dentro de una
lista ordenada, sin necesidad de memorizar la lista completa. Está ligada al aspecto ordinal del
número.

La tarea didáctica apuntará a la designación oral de las posiciones y su representación escrita.
Será necesario que el niño registre las posiciones en contextos en los que su utilización consti-
tuya la solución a variados problemas (ordenar las hojas de su carpeta, elementos de trabajo,
etc.). Es probable que el niño que ingresa al Nivel Inicial conozca las palabras “primero”, “se-
gundo”, sin saber que los números son las herramientas idóneas para representarlas.

l Anticipar resultados:

El número permite ser usado para anticipar el resultado, de situaciones no visibles, no presen-
tes o que aún no han sido realizadas y sobre las cuales se dispon& de cierta información.

Los niños resolverán situaciones que involucren el número para anticipar resultados cuando
realicen tareas que impliquen reunir dos colecciones, quitar elementos a una colección, agregar
elementos, partir una colección, repartir objetos o partir una colección siempre que éstas no es-
tén, efectivamente, presentes. Los pequeños, de acuerdo a sus competencias, podrán resolver
las cuestiones de diferentes modos:

Por ejemplo, si se les plantea “Ayer teníamos 3 libros y hoy Camila trajo 3 más, ¿cuántos tene-
mos?” será posible observar que algunos niños cuentan a partir de 1: “1,2,3,4,5,6”; otros so-
brecontarán a partir de un número memorizado: “3,4,5 y 6” mientras que es posible que otros
puedan resolverlo operando, a partir de un resultado conocido, “3 + 3 es 6’ ó “2 + 2 es 4”, “uno
más cinco y otro más 6”, etc.

Los tres procedimientos requieren saber’ contar hasta 5 y de algún modo, saber sumar, pero ca-
da uno demuestra diferentes competencias para hacerlo.
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De hecho, no todos los niños conocen estos procedimientos, pero el juego y la tarea grupa1
constituyen el ámbito propicio para que todos los niños se aproximen a ellos.

“Es importante tambien que los pequeños se inicien en descomposiciones aditivas. Pedir que
muestren cinco dedos utilizando las dos manos y constatar que hay diversas maneras de hacer-
lo y todas correctas; jugar a los naipes y hacer parejas que sumen, por ejemplo, seis o utilizar
las regletas Cuisnaire son maneras de acercarse a este difícil objetivo” (Alsina, Burgués, Fortuny,
Giménez, Torra, 1996).

En síntesis, se deberá ir forjando un concepto de número progresivamente más completo a par-
tir del reconocimiento de la cantidad en representaciones perceptivamente diversas, ordenar las can-
tidades a medida que se las va conociendo, proponer situaciones en las cuales contar sea más facil o
más difícil para favorecer el desarrollo de estrategias de recuento, representar los números con des-
composiciones aditivas e insistir en las representaciones de cantidades con cifras y expresiones colo-
quiales.

Eje 2: Espacio, forma y medida

Los temas habitualmente relacionados con la Geometría son la situación en el espacio y el co-
nocimiento de las formas. En el Nivel Inicial esto suele confundirse con la psicomotricidad en el pri-
mer caso y con la educación sensorial en el segundo. Si bien ambas son base indiscutible de ellas, la
geometría va más allá. Del mismo modo en que mas referimos a la matemática, el trabajo geometrico
en el aula debe permitir superar la realidad concreta y extraer, mediante la actividad matemática, nor-
mas o propiedades generales y por lo tanto más abstractas.

mental
Entre los problemas que han originado los conocimientos geometricos, ocupan un lugar funda-
los de representacion de partes del espacio en distintas situaciones. Aunque para los niños, en

una primera etapa, la resolución de estas situaciones está muy ligada a la realización de las acciones,
poco a poco se podrá pedir la anticipación de las mismas y la resolución mental prescindiendo de la
acción real. En este proceso, juega un rol importante el hecho de que los niños tengan oportunidades
de producir representaciones con una adecuación cada vez mayor entre ellas y los espacios reales.

La geometría trata el estudio de distintas categorías espaciales: orientación, ubicación y de limi-
tacion. Esto implica estudiar el espacio como el lugar donde están y se mueven los objetos y los mo-
vimientos de las formas en el espacio. Esta distinción permite considerar a este eje organizado a tra-
vés de tres grandes líneas. En primer lugar la Orientación, localización y desplazamientos en el es-
pacio que será desarrollado en relación a un sistema de referencia. En segundo lugar la Delimitación
de espacios en donde se tratarán las figuras y los cuerpos. Por ultimo, una tercera línea se referirá a
las Magnitudes y Mediciones íntimamente relacionada con la invariabilidad de las magnitudes al efec-
tuar transformaciones (un hilo conserva su longitud independientemente de la unidad considerada co-
mo medida y un pan conserva su masa aunque se le de distintas formas). En este apartado serán con-
sideradas las nociones de magnitud, unidad, cantidad, etc. construidas a través de prácticas efectivas
de medición con diferentes tipos de instrumentos y unidades.

Al tratar la orientacion; localización y desplazamientos en el espacio se pretende que los niños
expresen o interpreten expresiones orales acerca de objetos en determinadas posiciones (que tenemos
delante, detrás, etc.) y que realicen los desplazamientos solicitados (camina hacia adelante, gira hacia
la puerta, etc.). En una segunda etapa se deberá proponer que un poco antes de la acción piensen en
su resultado, es decir, lo imaginen sin hacerlo realmente y proponer, inmediatamente después, que lo
comprueben. (Por ejemplo si la puerta estuviera hacia adelante a la derecha preguntarle “Si caminas
derecho, hacia adelante, ¿llegas a la puerta?” “¿Qué tendrías que hacer para llegar?“, si responde “gi-
rar”, aunque no diga hacia dónde, se sabrá que ha imaginado el recorrido.) Es muy importante desa-
rrollar este procedimiento en que el pensamiento preceda a la acción y, si hace falta, efectuar su inme-
diata comprobación.

Los desplazamientos corporales efectuados, podran ser representados en el pizarron para que
los niños los “lean” e interpreten. Se comenzará con una cuidadosa graduación en la dificultad, repre-
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sentando solamente dos movimientos (por ejemplo, ir adelante y girar a la derecha, o ir hacia atrás y gi-
rar a la izquierda). Cuando los niños se hayan habituado a este lenguaje se les pedirá que efectúen el
desplazamiento indicado en la pizarra sin que se lo digan con palabras, es decir, un proceso de lectura-
acción. Más tarde se les preguntará que giro deberían hacer para volver al lugar de salida, etc. “Esto es
perfectamente posible de ser realizado en este nivel si se gradúa minuciosamente cada aumento de di-
ficultad” (Alsina, Burgués, Fortuny, Giménez, Torra, 1996).

Es importante también ayudar a los pequeños a determinar puntos de referencia que todos co-
nozcan. Suele ocurrir que es mas fácil explicar un recorrido diciendo: “se caminó por la vereda de la es-
cuela hasta llegar al semáforo y desde alli cruzando la calle hasta la plaza”, que en terminos de “dere-
cha-izquierda”. No obstante estos conceptos también deben ser trabajados.

Si los niños se acostumbran a estas actividades se puede aprovechar alguna salida para darles un
pequeño plano con las calles adyacentes a la escuela y con el aporte de todos marcar el recorrido a me-
dida que se lo efectúa, determinando puntos de referencia.

Con respecto a las formas, se deberá proponer el reconocimiento de características comunes en
diversas figuras (abiertas.0 cerradas; con lados o caras rectas o curvas; tener una dimensión, dos o tres).

Es muy importante que los niños asocien las formas de la realidad con los modelos geométricos que las
representan. Si bien en la realidad las formas no son tan perfectas como en los modelos, se puede decir
que una mesa tiene forma rectangular aunque tenga las esquinas “redondeadas”. Se hablará entonces de
formas que se parecen al rectángulo o a la circunferencia.

Se deberá procurar una comunicacion que progresivamente sea más precisa. Por ejemplo si dicen
que la pelota es “redonda” se les mostrará una pulsera’ y se les pedirá que la describan, es decir, tratar
de que se den cuenta de que con la descripción “redonda” no es suficiente. Es probable que en el inten-
to de aclaración se acerquen a la descripción y a la comparación de volumen y línea. Del mismo modo
comparando y describiendo una postal y una caja, aunque las dos sean rectangulares, se observará que
la primera se puede asociar a una superficie y la segunda a un volumen.

El vocabulario a utilizar por el docente deberá ser el correcto. No es conveniente evitar decir cir-
culo, circunferencia o esfera, o bien superficie o línea. La verdadera dificultad no reside en los nombres
sino en la diferencia entre un concepto y otro. “Reemplazarlo” por temor a no ser comprendido, por el
contrario, confunde a los niños y dificulta el aprendizaje.

En este apartado se considerarán también las transformaciones (simetrías y giros). Con las formas
se podrán, mediante movimientos, generar otras. Naturalmente, su nivel de tratamiento será muy intui-
tivo. De ningún modo se pretende hacerle razonar si una forma tiene eje de simetría o no; o si ha gira-
do tantos grados para obtener otra. Se trata de darles por ejemplo triángulos, de modo de formar un
cuadrado con cuatro de ellos, o bien formar un triángulo mayor y repetirlo formando una guarda, o ha-
cer series, etc.

Las constructiones tienen, además, un valor incalculable en el trabajo geométrico porque obli-
gan la realización de un trabajo en tres dimensiones. Los trabajos escolares en el plano y sobre el papel
suelen ser excesivos, descuidando este aspecto tridimensional. Si se permite, por el contrario, que rea-
licen una construcción libre y luego copien ese modelo, no sólo tendrá la riqueza geométrica de las tres
dimensiones sino que además deberán considerar que la verde va encima, la del medio es pequeña, etc.
que “comporta un análisis más profundo y añade aspectos de reconocimiento de características y de situa-

ción en el espacio que interesa mucho potenciar” (Alsina, Burgués, Fortuny, Giménez, Torra, 1996).

Para comprender el aspecto numérico de la medida, es necesario darse cuenta de que el ancho
de mia pared o el peso de una caja no pueden ser “contados” como se contaría un grupo de manzanas.
Es necesario comprender que se debe comparar aquello que se quiere medir con una unidad elegida y
luego establecer un número que represente esa comparación.

Para cuantificar estas magnitudes (longitud, peso, capacidad, tiempo, etc.) se pueden utilizar di-
ferentes estrategias. La más elemental -aunque no siempre aplicable- es la comparación directa. Ante
la duda de cual de los dos lápices es más largo, lo más sencillo es acercarlos y decidirlo por compara-
ción. No obstante, no podemos acercar dos paredes y, por otro lado, es muy complejo calcular cuál
manzana pesa más cuando ambas tienen tamaño similar. Esto obliga a realizar comparaciones indirectas
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a traves de algún elemento intermediario. Por ejemplo, se puede medir la pared con una piola y llevar
esa piola marcada sobre la otra pared y decidir (porque es corta o sobra) cuál de las dos es mas ancha.

Otra manera de medir es determinar una unidad y ver cuántas veces esta unidad está incluida
en la magnitud que queremos medir, para comparar a partir de esta medida. En el caso de la longitud,
la unidad pueden ser manos, pasos juntos (punta con talón), o cualquier objeto repetido que pueda
cubrir la distancia considerada para determinar cuántas veces lo contiene. (Por ejemplo, se pueden
comparar mesas, observando que en una caben cuatro libros y en otra cinco.)

Si bien pueden proponerse experiencias con instrumentos de medición convencionales, que-
da entendido que en esta etapa infantil se trabajará con la experimentación mediante unidades no
convencionales. Será a partir de la identificación de las dificultades que comportan el uso de estas
unidades no reconocidas socialmente, que se realizará un trabajo con las convencionales.

Aunque los procedimientos son los mismos, no todas las magnitudes presentan las mismas difi-
cultades. La longitud es la más sencilla. El yeso no les resulta fácilmente perceptible, Los niños creen
con facilidad que un objeto grande es más pesado que otro pequeño. Su trabajo requiere un reconoci-
miento y diferenciación con el volumen. La capacidad les resulta más compleja aun pues la forma del
recipiente los confunde. En esta magnitud se podrá avanzar menos que en las otras. Para experimentar
con el peso es importante tener una balanza de dos platillos. Luego de “sopesar” con las manos se co-
locarán en la balanza dos objetos transmitiendo así, a los platos, la acción de “sopesar”, y se solicitad
que expliquen por qué la manzana hace bajar al plato. Sólo si lo dicen se podrá tener la seguridad de
que interpretan lo que hace la balanza. Hay niños que creen que el que sube es el que pesa más,
porque “subir es señal de ganar”. Cuando hayan comprendido esta noción se deberá proponer activi-
dades para equilibrar la balanza. Esto permite trabajar con algo fundamental en matemática, la noción
de igualdad. La necesidad de agregar objetos para lograr el equilibrio, representa la base de la suma y
de la resta.

El tiempo es la magnitud más dificil de medir. Los procedimientos utilizados para las otras no
se pueden aplicar de igual manera al tiempo. No es fácil hacer una comparación directa ni indirecta.
Es preciso utilizar las unidades de medida. Para ello es conveniente ayudar a detectar las repeticiones
(las partes del día, los días de la semana, los meses del año, etc.) y a situarse en el presente teniendo
claro lo que pasó antes y lo que vendrá después.

Se ha previsto también, el tratamiento de las unidades monetarias de curso legal: pesos y centavos
puesto que a los niños les interesa mucho las actividades de compra y venta que son numéricamente muy
valiosas pues posibilitan no sólo el contexto ideal para efectuar transformaciones que afecten la car-
dinalidad de una colección, sino también sentar las bases para una mejor comprensión de las leyes de
posicionalidad y agrupamientos recursivos de diez que rigen nuestro sistema de numeración.

Eje 3: Tratamiento de la información

La inclusión de este Eje no considerado en los Contenidos Básicos Comunes responde a un do-
ble propósito. Por un lado un intento de sistematización de un tratamiento informal que ya se venia
realizando en este Nivel y por otro la necesidad de articular con los contenidos que se abordarán en
el ciclo siguiente de la EGB en el eje 4 y que pueden ser iniciados en el Nivel Inicial.

“Si bien los estudios de Piaget muestran el requisito de las operaciones formales para la adquisi-
ción de la noción de probabilidad su su interpretación clásica laplaciana-, estudios más recientes,
como los de Fischbein, han probado la capacidad de los niños, incluso desde preescolar, de procesar
información probabilística de un modo significativo y útil y los efectos positivos de la instrucción sobre
estas cuestiones” (Godino, Batanera, Cañizares, 1996).

En matemática, como en cualquier otro campo, el conocimiento supone no sólo tener informa-
ción sino también saber manejarla. Esta destreza imprescindible en la adquisición de la potencia ma-
temática requiere la capacidad de interpretar y manejar la información para tomar decisiones, pensar
de forma creativa y formular y resolver problemas, además de reflexionar criticamente sobre las solu-
ciones obtenidas.
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En esta “era de información y tecnología”, se tiene la necesidad cada vez mayor de entender có-
mo se interpreta y procesa la información y cómo se traduce en conocimiento útil.

Para que los alumnos sean consumidores inteligentes y bien informados, capaces de tomar de-
cisiones críticas, es imprescindible que posean algún conocimiento de estadística. Se ha considerado
su inclusión en este nivel como una iniciacion en intuiciones acertadas que permitan a los alumnos
apreciar las posibilidades de aplicación a la vida real de esta rama de la Matemática en el caso de un
universo finito. La enseñanza de estas nociones debera ser llevada a cabo mediante una metodología
activa y heurística, a través de problemas concretos y Ia realización de experimentos reales.

Nuestro sistema de educación tiende a dar a los niños la impresión de que para cada pregunta
existe una sola respuesta sencilla y clara, que no existe nada intermedio entre lo seguro y lo imposi-
ble. Esto no es demasiado acertado ya que los problemas que encontraran a lo largo de su vida ten-
drán un carácter mucho menos definido. Si a ello se le agrega el hecho de que los niños de esta edad
ya practican juegos de azar (dados, naipes, lotería, el juego de la oca, etc.), es conveniente poder uti-
lizarlos con fines educativos. Por ejemplo lanzando al aire una moneda común, los pequeños pueden
registrar los casos en los que sale cara y aquellos en los que sale cruz (número) para proceder luego al
recuento. Esto permite no sólo una actividad numérica útil sino también un experimento aleatorio
sencillo.

Una última razón de tipo social es hacerlos conscientes desde pequeños de la naturaleza pro-
babilística de los distintos juegos de azar (máquinas tragamonedas, bingo, loteria, quiniela, etc.).
Estos juegos constituyen magníficos negocios para sus promotores, pero para los ciudadanos pueden
llegar a ser, más que una actividad lúdica, un riesgo desproporcionado de perder su dinero.

En este eje se propone también el tratamiento sistemático de la interpretación de enunciados a
través de una presentación variada de ellos, por ejemplo, a partir de textos literarios, gráficos, fotogra-
fías, tablas, listas de precios, menúes de restaurante, etc.), el reconocimiento de los datos y de la pre-
gunta (incógnita) en el problema planteado, la clasificación de datos en útiles o inútiles en función de
la pregunta y el reconocimiento de la posibilidad de contestar o no a la pregunta con los datos con
que se cuenta. Esto puede ser realizado por los niños de este nivel si su abordaje metodológico es el
adecuado. Por ejemplo para la última cuestión se puede mostrar una foto de un niño que no es de esa
sala (un actor, un primo, el hijo de algún docente, etc.) y preguntar cuántos años tiene. Se discutirá la
posibilidad de contestar a la pregunta con sólo ver la cara y se les pedirá luego, que sugieran como se
podria solucionar el problema en la fotografía, para poder dar una respuesta correcta -en este caso
con una torta con velitas a la cual está soplando o con un “globo” de diálogo que diga su edad en me-
dio de una frase, etc.-.

Para organizar la información se propondrá el conteo del número de veces que se repite un
dato, por ejemplo la afición de cada chico por un determinado gusto de helado y su organización en
tablas. Luego se les solicitará su representación en columnas en las que cada niño podrá, por ejemplo,
seleccionar la tarjeta con el dibujo del helado del color simbólico y colocarlo en el pizarrón o imanó-
grafo en la columna correspondiente a esta variable nominal (gusto preferido).

Finalmente se solicitará la interpretación de los datos ya organizados mediante su “lectura” en
estos “gráficos de barras”. Del mismo modo antes descripto se podrán realizar actividades de inicia-
ción a la estadistica con variables temporales (días de la semana, meses del año, etc.) en el eje hori-
zontal.

Se podrá proponer también la interpretación y “lectura” de pictogramas sencillos.

Queda entendido que el tratamiento sugerido es el de una iniciación a estos conceptos con ac-
tividades similares a las descriptas y de ningún modo se pretende un abordaje formal a estas cuestio-
nes que corresponderán a niveles superiores.
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CONTENIDOS DE MATEMÁTICA

EJE 1: EL NÚMERO, USOS Y FUNCIONES

CONTENIDOS CONCEPTUALES

SERIE NUMÉRICA

l Sucesión oral de los números naturales.

l Antecesor y sucesor de un número.

l Serie numérica escrita.

l Formas no convencionales y convencionales
de representación de cantidades.

EL NÚMERO NATURAL:
FUNCIONES Y USOS EN LA VIDA COTIDIANA

Cardinalidad:

l El número como memoria de la cantidad.

* Transformaciones que afectan la cardinalidad
de una colección (agregar, reunir, repartir,
quitar, separar).

Relaciones de igualdad-desigualdad

l Relaciones de igualdad (“igual que”, “tantos
como”) y de desigualdad (más que, menos
que, uno más que, uno menos que, etc.)-.

Ordinalidnd:

l El número como memoria de la posición.

l Transformaciones que afectan la posición de
un elemento en una serie.

CONTENIDOS PROCEDIMENTALES

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Designación oral de la sucesión ordenada de
números naturales (conteo) por lo menos
hasta 31.

Reconocimiento del antecesor y sucesor de
un número dado.

Reconocimiento de la sucesión escrita.

Registro de cantidades no convencionales y
con numerales.

Iniciación en la consideración de las regula-
ridades de la serie numérica.

Reconocimiento del último “nombre” de la
serie oral como el cardinal (por lo menos
hasta 10).

Iniciación en el registro de cantidades.

Reconocimiento de números escritos.

Iniciación en la anticipación de resultados en
transformaciones que afectan la cardinalidad
y la ordinalidad en colecciones y series visi-
bles y no visibles.

Comparación de colecciones de objetos de,
por lo menos, 5 y hasta 10 elementos.

Iniciación en la comparación de escrituras de
cantidades.

Establecimiento de relaciones de igualdad y
de desigualdad.

Reconstrucción de colecciones para igualar o
para desigualar.

Inicio en la designación de una posición en
una serie ordenada, por lo menos hasta el 3°
lugar.

Inicio en la anticipación de resultados en
transformaciones que afecten la posición,
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EJE2: ESPACIO, FORMA Y MEDIDA

CONTENIDOS CONCEPTUALES

ORIENTACIóN, LOCALIZACIóN Y
)ESPLAZAMIENTOS EN EL ESPACIO

Ubicación y posición en el espacio:-

-Desde el propio punto de vista.

-Desde las relaciones entre los objetos.

1 Posiciones relativas del objeto según distintos
puntos de referencia.

- Puntos de referencia

- Desplazamiento y orientación en el espacio
(ir hacia adelante, hacia atrás, girar a la dere-
cha, a la izquierda, estar detrás de, debajo de,
etc.).

- Gráficos de recorridos simples.

- Distancias y perspectivas.

DELIMITACIÓN DE ESPACIOS

l La figura.

l Relaciones de las partes entre sí para forma;
un todo significativo (en construcciones, ple
gado, modelados, rompecabezas, recortado
etc.).

l Transformaciones del objeto: simetrías.

l Propiedades geométricas en los cuerpos: for
mas, caras planas y curvas.

CONTENIDOS PROCEDIMENTALES

.

-

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

l

Reconocimiento y descripción verbal de posi-
ciones en el espacio.

Iniciación en el reconocimiento y descripcion
de ubicaciones en el espacio.

Representación de escenas considerando las
relaciones espaciales entre sus elementos.

Localización de puntos de referencia.

Interpretacion y ejecución de instrucciones
verbales de recorridos.

Descripciones verbales de recorridos poste-
riores a su ejecución.

“Lectura” e interpretación de recorridos sen-
cillos, dados gráficamente..

Ejecución de recorridos dados gráficamente
(comenzando por 2 movimientos).

Iniciación en la descripción gráfica de recorri-
dos, en dibujos y planos.

Iniciación en la consideración de las distan-
cias y de la perspectiva.

Representación plana de objetos tridimensio-
nales.

Iniciación en la representación de espacios
tridimensionales en maquetas.

Iniciación en la representación de espacios bi-
dimensionales en planos y dibujos.

Representación de la figura como huella de
los cuerpos en arena, papel, etc.

Reconstrucción de objetos y figuras.

Representación plana de objetos tridimensio-
nales y viceversa.

Completamiento y rearmado de un todo sig-
nificativo (cajas de dentífrico, etc.).

Reconocimiento de cambios e invariancias.

Representaciones tridimensionales y planas.

Iniciación en el reconocimiento de las propie-
dades geométricas de los cuerpos.
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CONTENIDOS CONCEPTUALES

l Propiedades geometricas en las figuras: for-
mas, lados rectos y curvos.

l Regularidades geométricas y gráficas.

MAGNITUDES Y MEDICIONES

l Unidades de medida no convencionales para
medir longitudes.

Unidades de medidas no convencionales pa-
ra medir capacidad y masa.

l El uso social de la medida. Instrumentos de
medición, Unidades convencionales: metro,
kilogramo, litro.

l Unidades monetarias de curso legal: pesos,
centavos.

l Unidades convencionales de tiempo: dia.

CONTENIDOS PROCEDIMENTALES

Representación de figuras.

Iniciación en el reconocimiento de los atribu-
tos geométricos en las figuras.

Identificación de regularidades en patrones
simples del tipo:

Iniciación en la práctica de mediciones con
unidades de longitud no convencionales (ma-
no, pie, libros, cuerdas, etc.).

Iniciación en la práctica de mediciones con
unidades no convencionales para medir capa-
cidad y masa (jarros, tazas, vasos, cucharas,
frascos, etc.).

Iniciación en el uso de instrumentos de medi-
ción (cinta métrica, balanza, calendario).

Reconocimiento y uso de billetes y monedas.

Organización de secuencias temporales (ma-
ñana-tarde-noche; ayer-hoy-mañana).

Comparación de duraciones.
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CONTENIDOS CONCEPTUALES

l Tratamiento de la información.

l Registro de datos.

l Organización y presentación de datos.

l Extracción de información.

CONTENIDOS PROCEDIMENTALES

Interpretación de enunciados de problemas
con presentación variada. (Ej : a partir de tex-
tos literarios, gráficos, fotografías, tablas, lis-
tas de precios, menúes de restaurante, etc.).

Reconocimiento de los datos y de la pregunta
(incógnita), en el problema planteado.

Clasificación de datos en útiles o inútiles, en
función de la pregunta.

Reconocimiento de la posibilidad de contes-
tar o no a la pregunta con los datos con que
se cuentan.

Recolección y registro de datos con recuentos
simples.

Organización y presentación de los datos en
tablas, agrupaciones sencillas y/o diagramas
simples (por ej.: en columnados de dibujos re-
petitivos representando los animales domésti-
cos de los niños y su clasificación por tipo de
mascota).

Inicio en la interpretación y descripción de la
información brindada por gráficos, tablas y/o
diagramas simples.
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CONTENIDOS PROCEDIMENTALES GENERALES

En el contexto de la matemática, los procedimientos deberán ser creados o generados como he-
rramientas que satisfagan necesidades concretas en forma eficaz y que permitan su aplicación y/o mo-
dificación para adecuarse a situaciones nuevas.

El docente debera ofrecer la oportunidad de generar procedimientos para desterrar la creencia
de que los mismos son secuencias predeterminadas de pasos suministrados por él.

El “saber hacer”, es decir poseer formas de actuar para usar y aplicar correcta y eficazmente
los conocimientos que se han adquirido, es un contenido que se deber& enseñar y aprender en la
escuela. Estos contenidos procedimentales son muy complejos, y se los considera vinculados a tres
categorías: resolución de problemas, razonamiento y comunicaciõn. La separación está dada para
mostrar claramente los aspectos que abarcan aunque, sin duda, no se podrá trabajar con procedi-
mientos de una categoría sin implicar a los de las otras dos.

Procedimientos referidos a la resolución de problemas

La resolución de problemas, desde este espacio, se define como eje “metodologico-didáctico” y
como “objetivo principal de la enseñanza y aprendizaje de la matematica”, ya que provee el contexto
en el cual los conceptos y las habilidades pueden ser aprendidas.

La resolución de problemas significa mucho más que la aplicación de tecnicas especificas para
la resolución de distintos tipos de enunciados.

La elaboracion de estrategias personales para resolver problemas crea confianza en los peque-
ños, pues se asienta en los saberes que él puede controlar y esto, a su vez, desarrolla su autoestima.

El trabajo en grupos propicia comparación de estrategias, al análisis de errores, la selección
de las alternativas, los procedimientos más útiles y económicos y el analisis de las pertinencias de los
resultados en relación con la situación planteada.

La resolución de problemas implica procedimientos generales que se refieren a:

l Desarrollo de estrategias de resolución de problemas para investigar y comprender los con-
tenidos matemáticos.

l Formulación y resolución de situaciones problemáticas.
l Estimación y comprobación de resultádos.
l Rectificación de acciones.
l Exploración activa y sistemática de los objetos.
El docente deberá ofrecer múltiples oportunidades para que los estudiantes se enfrenten a pro-

blemas que les interesen y los motiven y que, con el esfuerzo adecuado, sean capaces de resolver.

Procedimientos referidos al razonamiento

Los alumnos deberan tener la oportunidad de desarrollar y emplear sus destrezas de razona-
miento. La capacidad de razonamiento de un alumno se va desarrollando con el tiempo y se observan
diferencias entre los niños de diferentes edades y salas.

Dependiendo de su nivel de escolaridad y disposición, “las actividades de exploración, los ex-
perimentos o los trabajos pueden exigirles una descripción de lo que observan o una argumentación
informal basada en resultados empiricos. Un estudiante activo deberá estar siempre ocupado en hacer
preguntas, exploraciones, conjeturas y expetimentos” (Standars Curriculares, USA, NCTM).
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Las distintas aproximaciones al conocimiento (intuitiva, inductiva o deductiva) son igualmente
valiosas. La intuición -captación primera de los conceptos a veces aproximada o equívoca-, permi-
te la comprensión global del hecho, situación o problema y constituye el punto de partida sobre el cual
se deberá actuar provocando sucesivos cambios cualitativos en esas conceptualizaciones espontáneas
del alumno.

La inducción y deducción serán experimentadas al evaluar y construir argumentos sencillos en
diversos, contextos de resolución de problemas.

La deteccion de inconsistencias en el razonamiento propio y ajeno proveerá al alumno de un re-
curso esencial para hacer progresar su conocimiento y manejarse en la sociedad con autonomía.

Los procedimientos generales referidos al razonamiento apuntan a:

.

.

Construccion del significado de los contenidos matemáticos a través del planteamiento de
una amplia variedad de situaciones problematicas mediante enunciados con presentación va-
riada.
Consideración de los datos pertinentes como estrategias para la resolución de situaciones
problemáticas significativas.
Interpretación de consignas.
Resolución de problemas que requieren tanto del razonamiento inductivo como deductivo.
Justificación de respuestas.
Análisis de las propiedades de los objetos.
Afirmación y negación de atributos.
Establecimiento de relaciones inversas y contrarias.

Procedimientos referidos a la comunicación

La forma en que el niño toma contacto con el conocimiento y la organiazacion sistemática de sus
experiencias dependerán en mayor o menor medida de la interpretación que éste asigne al código lin-
güístico utilizado.

“Aunque el lenguaje formal de las matemáticas sea conciso, de alta densidad conceptual y pue-
da parecer otro idioma, los alumnos deberán tener la oportunidad de darle sentido a la matemática de
acuerdo a sus conocimientos previos y a sus propias experiencias. Si se les permite hablar sobre sus
experiencias y sobre cómo manejar los conceptos matemáticos; escuchar a los demás cuando ponen
sus ideas en común, leer matemática en sus distintos formatos y redactar situaciones matemáticas, los
alumnos tendrán la oportunidad de comparar, experiencias, aclarar sus ideas y llegar a comprender de
qué forma se relaciona la matemática que estudia en la escuela con la que experimenta en ‘el mundo
real’. Para esto necesita la integración de las cuatro destrezas linguisticas -hablar, escuchar, leer y es-
cribir- en la clase de matemática (Estándares Curriculares USA, NCTM).

Para que exista comunicación en matemática es preciso que exista un lenguaje común y una fa-
miliaridad con los distintos modos de representar ideas matemáticas. Los alumnos deberán tener la PO-
sibilidad de utilizar indistintamente dibujos, símbolos convencionales o no o lenguaje coloquial oral y
escrito para comunicar sus ideas.

La ambigüedad del lenguaje “cotidiano” les mostrará la necesidad de apropiarse de un lenguaje
más específico para expresar las ideas matemáticas.

Esta categoría procedimental apunta a:

l Expresión de ideas y relaciones matemáticas en forma escrita y oral.
l Lectura e interpretación de presentaciones matemáticas a través de distintas formas (dibujos,

gráficos o enunciados verbales, etc.).
l Utilización de hechos conocidos y relaciones para explicar sus ideas.

Matemática
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CONTENIDOS ACTITUDINALES GENERALES

Actitudes a desarrollar con la enseñanza y el aprendizaje de la matemática

Los saberes que la escuela procura impartir, están sustentados en valores, normas y actitudes con
los que el alumno aborda sus aprendizajes.

La apropiación y desarrollo de los contenidos actitudinales, favorece la “formación del pensamien-
to crítico”, contribuye a generar valores éticos y normas de convivencia, propicia el desarrollo individual
y social de la persona y genera la comprensión, aplicación y transferencia de saberes. Estos aspectos cons-
tituyen algunos de los objetivos generales de la educación matemática.

Las actitudes se manifiestan en las distintas maneras en que los alumnos afrontan sus tareas: con
confianza, con deseos de explorar caminos alternativos, con perseverancia e interés, con autonomía en
las ideas y con pensamiento creativo; en el interés por el intercambio con sus compañeros y en la re-
flexión antes de dar una respuesta.

El docente, desde su rol, deberá ser modelo de los valores y actitudes que espera desarrollar en
sus alumnos. Su actuación y su visión disciplinar e instrumental es un factor importante en el desarro-
llo del proceso de enseñanza y aprendizaje de estos conceptos.

Al igual que los conceptos y procedimientos, las actitudes son también enseñables, aprendibles
y evaluables.

Consideramos a estos contenidos vinculados a tres categorías de actitudes: frente al conocimien-
to y su forma de producción; frente a los demas y hacia sí mismo. La separacion esta dada para mos-
trar claramente los aspectos que abarca aunque, sin duda, no se podrá trabajar con actitudes de una
categoria sin implicar a las de las otras dos.

Actitudes frente al conocimiento y a su forma de producción

Iniciación en:
l La curiosidad, honestidad y apertura ante el trabajo.
l La actitudes de investigación para resolver problemas.
l La aceptación, integración y actitud critica ante tareas grupales.
l La disposición para comparar sus producciones.
l El esfuerzo por vencer dificultades superables.

Actitudes f-ente a los demás

Iniciación en:
l La cooperacion con otros para resolver problemas.
l La aceptación de reglas de juegos.
l La aceptación de logros y errores ajenos.
l La concertación en un clima de trabajo colectivo.
l La aceptación de diferentes roles.
l El respeto por lo acordado.
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Actitudes hacia sí mismo

Iniciación en:
l La constancia en sus emprendimientos.
l La reflexión sobre lo realizado: aceptación y confianza en sus propias posibilidades.
l La toma de decisiones propias.

Matematica
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PRINCIPIOS METODOLOGICO DEL ÁREA MATEMÁTICA

Introducción

Históricamente, los conocimientos matemáticos han surgido como respuesta a problemas coti-
dianos (delimitación de terrenos, situaciones de compra-venta) a problemas propios de esta ciencia
(ampliación del campo numérico, organización de los conocimientos) y de otras ciencias (física, astro-
nomia, etc.).

Desde siempre, en su trabajo, los matemáticos se hacen preguntas, se plantean problemas, los
analizan, formulan hipótesis, buscan diferentes alternativas y abandonan las que no son efectivas hasta
arribar a una solución. El problema y su solución son, pues, concretos y contextualizados para esa si-
tuación, tiempo y lugar que les dio origen. Pero, en el transcurso de la actividad, el matemático descu-
bre que, del mismo modo, pueden ser resueltos muchos otros problemas similares. Para comunicar su
hallazgo a la comunidad cientifica, suprime las reflexiones inútiles, los caminos erráticos y descontex-
tualiza ese saber: le quita el “ropaje” concreto para permitir su generalización a otras cuestiones. Lo reor-
ganiza, lo estructura y lo presenta, finalmente, abstracto, despersonalizado, atemporal y universal, es
decir, desprovisto de toda la significación que le dio origen, lo cual lo hace susceptible de ser usado en
otra situación.

Los problemas son, pues, gestores del conocimiento.

Miguel de Guzmán (1991) afirma que la educación matemática debe ser concebida como un pro-
ceso de inmersión en las formas propias del proceder del ambiente matemático.

Desde esta perspectiva, Ia resolución de problemas, constituye el eje metodologico y didactico y
el objetivo principal de la enseñanza de la matemática.

Enseñanza-aprendizaje por resolución de problemas

Un problema es una situación con una finalidad a lograr que demanda de quien la enfrenta, elabo-
rar una serie de acciones u operaciones para lograrlo. La solución no está disponible de entrada pero es
posible construirla. Ante la diversidad de ideas que socialmente existen con respecto al significado de es-
te término se ha querido puntualizar las características propias de un verdadero problema matematico, que
permita la construccion de un nuevo conocimiento o la resignificación de éste.

l Un problema es una situación nueva, algo jamás hecho por el alumno.

l La situación problemática planteada debe ser significativa, es decir, debe guardar relacion con
lo que el alumno ya sabe. Por lo tanto, el punto de partida de un problema deben ser los sa-
beres previos de los alumnos.

l El problema debe ser abierto para dar lugar a la utilización de diferentes estrategias para abor-
darlo, pero no tanto como para que los alumnos pierdan el rumbo en el camino hacia la re-
solución.

l No se trata de situar al problema al final de la enseñanza como un ejercicio de aplicación, ni
al principio como motivador. La resolución de problemas se ubicará centralmente y como
forma privilegiada en todo el transcurso del proceso de enseñanza-aprendizaje.

l Toda situación problemática presenta, claramente, un obstáculo cognitivo a superar.

l El problema provoca un desfasaje entre lo que el alumno ya sabe y las exigencias de la nue-
va tarea. Esto lo lleva a reorganizar, a modificar sus saberes previos en función de las nuevas
situaciones para alcanzar un equilibrio superador.
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La situación problemática no debe ser tan facil, como para que el alumno la resuelva direc-
tamente (en tal caso no existiría un problema), ni tan difil como para que no tenga herra-
mientas con las cuales enfrentarla.

El alumno aborda la situación con los elementos cognitivos que dispone y produce distin-
tas respuestas, según los instrumentos utilizados.

El niño le encontrará sentido y utilidad a los conocimientos matemáticos, cuando dichos co-
nocimientos constituyan herramientas eficaces para resolver un problema.

El docente debe tener claro los contenidos que quiere enseñar para propiciar su construc-
ción del mejor modo posible.

El docente, sobre la base del conocimiento que él tiene de su grupo de alumnos, deberá an-
ticipar las posibles estrategias que éstos puedan utilizar para propiciar instancias superado-
ras y manejar, de antemano, ciertas variables didácticas.

Se deben prever, asimismo, las confrontaciones que podrían suscitarse de acuerdo a las di-
ferentes estrategias posibles.

El docente para favorecer la imprescindible construccion de los conocimientos por parte de
los alumnos, debe calcular los grados de ayuda posibles a fin de evitar indicar el camino di-
recto hacia la solución.

El problema como recurso de enseñanza-aprendizaje

Desde una didáctica basada en la resolución de problemas se considera que el sujeto que apren-
de necesita construir los conocimientos por un proceso similar al que realizaron los productores de di-
cho conocimiento. Ubicados en este enfoque, debemos tener presente que todo conocimiento fue
construido para dar respuesta a una cuestión determinada, un problema concreto, contextualizado y
que sirvió en principio como herramienta para resolver esa situación, antes de convertirse en un ob-
jeto de conocimiento descontextualizado.

El niño que aprende deberá, asimismo, enfrentarse con situaciones concretas, contextualizadas,
donde los conocimientos constituyan herramientas para resolver.ese problema. Luego, en el transcur-
so del aprendizaje, los saberes alcanzarán ciertos niveles de generalización, cuando sean usados como
instrumentos para resolver otras cuestiones similares, hasta convertirse finalmente en objetos de estu-
dio.

Al respecto, Regine Douady considera que los conocimientos matemáticos son construidos y
apropiados por el alumno en un proceso dialéctico donde intervienen como recursos reconocidos
y eficaces para resolver ciertos problemas y como objetos, identificados como tales y que pueden
ser estudiados en sí mismos.

Por ejemplo, se le pide a un niño que vaya a la cocina y traiga ‘justo, justo” las tazas para los
varones, aclarando que “no debe faltar ni sobrar ninguna”. Si el niño cuenta la cantidad de varones,
recuerda el número contado y va a la cocina y trae la cantidad exacta, podremos observar que está uti-
lizando el numero como “herramienta”, como recurso para resolver la cuestión. Por otro lado, si un
niño, ante el número 14, dice “es igual a una decena y cuatro unidades”, está viendo al número como
“objeto”.

Las situaciones a proponer en el Nivel Inicial deben permitir usar los conocimientos matemá-
ticos como “recursos”, como herramientas para resolver determinados problemas, Más tarde, a medi-
da que se vaya generalizando lo aprendido a otras cuestiones y estas se complejicen integrando una
“red de contenidos”, podrán ser abordados como objetos.
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Rol del docente

El docente debiera realizar una tarea inversa a la del científico. Toma el saber del cuerpo discipli-
nar como un objeto cultural, universal, abstracto y descontextualizado y lo recontextualiza, lo carga de
significatividad construyendo situaciones que den sentido a los conocimientos que pretende enseñar,

El alumno que resuelve la situación no sabe que ha “producido” un conocimiento que podra ser-
le util en otras ocasiones. Para que esto suceda, el docente deberá reconocer ese saber con los alumnos
(institucionalización) y luego presentar nuevas situaciones en diferentes contextos donde el alumno
reinvierta ese saber.

Desde esta perspectiva, la tarea del docente no es proveer conocimientos, sino elaborar situa-
ciones didácticas para promover su construcción.

El niño no construye los conocimientos de manera individual. Como parte del medio natural y
social en que vive, influye sobre el mismo y recibe sus influencias. La tarea grupa1 favorece el inter-
cambio de ideas, la confrontación, la reflexion sobre variadas estrategias y una diversidad de procedi-
mientos que, a un niño, solo, le llevaría años construir. Indudablemente, en esa construcción, la tarea
del docente es fundamental. En principio, diseña la situación propicia para que esto suceda y, duran-
te el desarrollo de la tarea, apoya al alumno mediante intervenciones con finalidad superadora.

Al respecto, Bruner, utiliza el concepto de andamiaje para el conjunto de acciones, que el adul-
to puede llevar a cabo para elevar el nivel actual de conocimientos del niño a uno de nivel superior.

El docente sabrá graduar las “ayudas” en base a la situación y a las competencias iniciales de los
almnnos, teniendo siempre presente que éstas deben aclarar el “qué” de un problema y nunca el “có-
mo”. En este último caso, el docente estaría brindando al alumno un conocimiento acabado, resuelto,
propio de la enseñanza tradicional.

Desde el enfoque actual de la didáctica de la matemática, la tarea del docente, es concebida co-
mo una “provocacion” de los aprendizajes de los alumnos (Vergnaud), “Enseñar es crear las condicio-
nes que producirán el conocimiento.”

El docente, en base a los conocimientos que los alunmos ya poseen, selecciona contenidos, los
contextualiza, los carga de significatividad y propone situaciones problematicas donde los saberes
previos de los niños, utilizados como herramientas, no sean suficientes para resolverlos. Los niños
son desafiados para modificarlos o ampliarlos y, a partir de allí, construirán nuevas herramientas.
Ante la variedad de estrategias evidenciadas por el grupo, el docente organiza la commicación, la
reflexión y puesta en comun e intenta que los alumnos asuman Ia significación social establecida de
un saber que Ita sido construido por el grupo: es decir lo redes contextualiza.

Cabe consignar que un contenido de aprendizaje será significativo en tanto guarde relación con
lo que el alumno ya sabe y provoque en él una predisposición para que se esfuerce por incorporarlo.
En el Nivel Inicial, la estrategia idonea para el logro de la predisposición es, sin duda, el juego; y, su
condicion fundamental, que sea interesante.

Para “hacer funcionar” los conocimientos previos de los alumnos, en situaciones problemáticas,
son imprescindibles, como elementos propulsores, la significatividad que el problema tenga y la in-
tencionalidad del docente. Éste debe favorecer la construcción de conocimientos en forma continua,
sostenida y gradual, considerando las diferentes estrategias que arriben a las posibles soluciones y res-
petando, pues, la autonomía intelectual.

Instancias a considerar en la resolución de problemas

La siguiente secuenciacion, tomada de la modelización de una situación didáctica propuesta por
Brousseau, no implica un ordenamiento riguroso. Se plantea con la finalidad del que el docente la con-
sidere en el diseño de situaciones de enseñanza-aprendizaje.
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1)

2)

3)

4)

5)

6)

En principio el docente selecciona el problema y diseña la situacion de aprendizaje, te-
niendo en cuenta los recursos necesarios para que ésta se desenvuelva según sus previsio-
nes.

Ya en la sala, se debe recordar que los alumnos, para construir los conocimientos necesi-
tan recorrer caminos similares a los del matemático. Una vez propuesto el problema, se
propiciará la organización para tomar decisiones, teniendo presente, que el conocimiento
se construye a partir de la interacción social. El niño no aprende intuitivamente a trabajar
en grupo; es el docente quien debe enseñarle a organizar la tarea, a definir roles y tomar
decisiones.

El docente debe crear un ambiente propicio para la búsqueda de respuestas, la generación
de nuevos interrogantes y la aclaración de consignas mediante lo que Bruner denomina un
“andamiaje” permanente en los procesos de construcción.

En una instancia posterior, se propiciará la comunicación de la información entre los
alumnos, es decir, que cada grupo comente cuál es su solución para el problema planteado.

A partir del análisis, se confrontan las soluciones. Los alumnos deben “argumentar”, ex-
plicar el “por qué” de los resultados obtenidos. En esta etapa el docente opera “como me-
moria de la clase, por cuanto retiene informaciones importantes para controlar el debate
y generar consensos” (Brousseau).

Luego de comparar resultados, analizar ventajas y desventajas se establecen convenciones.
El docente toma, de lo producido por los alumnos, aquello que deben retener y lo pone
de manifiesto ante el grupo.

Regine Douady destaca la importancia de proponer instancias de familiarización-resignifica-
ción donde se planteen situaciones, en contextos diferentes y que pongan en juego lo conocido, y una
etapa posterior de complejización donde, finalmente, se origina un nuevo saber relacionado con lo ya
aprendido.

Estas consideraciones ponen de manifiesto que es necesario elaborar progresivas “secuencias de
problemas” (no bastan uno o dos) que posibiliten a los alumnos construir saberes reutilizables en otras
situaciones.

De los usos variados que se otorgue al conocimiento surgirá la posibilidad de redescontextua-
lizarlo (generalizar, abstraer) es decir, considerado con autonomía de los contextos de origen.

Fuentes de selección de problemas

Para seleccionar problemas verdaderamente significativos, es posible “mirar” desde la matemá-
tica las actividades cotidianas que se desarrollan en la sala.

Será posible plantear situaciones problemáticas relacionados con: el uso del calendario, el con-
trol de asistencia, la distribución de materiales, la educación musical, la educación física, etc.

Asimismo, será posible plantear problemas relacionados con las unidades didácticas o proyec-
tos que se estén desarrollando, siempre que la matemática colabore para explicitar mejor el recorte del
cual se trate.

La unidad “Los comercios del barrio” es un claro ejemplo de ello, pues es muy rica para abor-
dar los contenidos del área aunque habrá otras en donde la incorporación de contenidos matemáticos
puede resultar forzada. Por ejemplo: si el recorte seleccionado es “La sala de primeros auxilios” y ésta
cuenta con balanza y/o metro para determinar la estatura de los niños, la matemática “servirá” para ex-
plicitar mejor la funcion de control del crecimiento, prevención de la salud, etc., pero si esos elemen-
tos no están presentes en el lugar y no se llevará a cabo un tratamiento matemático, significativo y pro-
vechoso no tiene sentido efectuarlo desde los intereses de esta área.
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El juego, como actividad innata de los niños ofrece un campo propicio para seleccionar y plan-
tear situaciones problemáticas. Los juegos encierran, además, un enorme valor pedagogico por cuanto:

l Estimulan y ejercitan cualidades personales y sociales: confianza en si mismo, cooperación,
comunicación, adaptación a normas, reconocimiento del éxito de los otros, tolerancia, pa-
ciencia y respeto por las opiniones ajenas, entre otras.

l Ejercitan el pensamiento lógico y crítico al tener que optar por una estrategia eficaz, favore-
ciendo la creatividad.

l Algunos juegos agudizan la posibilidad de realizar cálculos mentales certeros, al efectuar no
sólo sus propios cálculos, sino los de su rival para establecer el control de las jugadas.

l Los juegos seleccionados y propuestos convenientemente, y con una finalidad pedagógica
clara, crean un clima especial, donde el proceso de enseñanza-aprendizaje resulta más mo-
tivante y divertido.

l Los juegos reglados, según la finalidad pedagógica que persigan, permiten desarrollar:

- La comparacion y estimación de cantidades (guerra con naipes, juegos con dados).

- La conceptualización de nociones específicas (correspondencia entre conteo y objetos
contados en juegos de tablero, juegos con pistas graduadas).

- La seleccion y búsqueda de estrategias efectivas para ganar (ta-te-ti, dominó).

- La originalidad, creatividad y persistencia en el trabajo (juegos de ingenio, rompecabezas).

Estas consideraciones constituyen un nuevo ejemplo de las posibles competencias en favor de
las cuales los juegos pueden resultar valiosos.

Recursos didácticos

Los recursos didácticos, entendidos como elementos, aparatos o medios de comunicacion que
pueden ayudar a descubrir, comprender o consolidar conceptos fundamentales, juegan un papel esen-
cial en las diversas fases del aprendizaje y la enseñanza de la matemática.

No existe una relación biunívoca entre un recurso y un concepto. Al contrario, un mismo con-
cepto debiera ser trabajado con distintos materiales. Del mismo modo la mayoría de los materiales pue-
den ser utilizados en diversos conceptos.

Los alumnos del Nivel Inicial deberán tener la posibilidad de utilizar su propio cuerpo, como
recurso fundamental y un variado material manipulativo con caracteristicas físicas y sensoriales bien
definidas -colores identificables; formas claras, tamaños bien contrastados, etc.- ya que el aprendi-
zaje está muy condicionado por los sentidos y se deben aprovechar los estímulos del tacto, la vista y
el oído y, a través de la manipulación, permitirles su familiarización con las formas, figuras y movi-
mientos. A partir de sus experiencias con el material concreto podrán abstraer signifìcados y cons-
truir el conocimiento para estructurarlo gradualmente con otros de mayor complejidad.

Con el materia1 manipulativo se pueden proponer, entre otras, actividades de clasificación que
sera de distinta complejidad dependiendo de la selección de los mismos. Por ejemplo, si pedimos que
clasifiquen por color, es más sencillo si se utilizan maderitas todas cuadradas que si se dan mezcladas
con triángulos y círculos. Además del color, forma o tamaño, otra variable didáctica a considerar será 
la cantidad de material a clasificar ya que se puede lograr que un niño que no podia realizar bien la
tarea, la afronte satisfactoriamente reduciendo el número de elementos de la misma.

Es muy importante insistir en la verbalización pues el hecho de expresar lo que hicieron facili-
ta la abstracción. Por otro lado se debe tener presente la necesidad de variación del material. Relacio-
nar siempre los mismos objetos no ayuda a avanzar, por el contrario, es interesante que comprueben
que la misma relación (por ej.: “ser de color rojo”) se puede aplicar a materiales diferentes (maderitas,
frutas de juguete y reales, prendas de vestir, caramelos, etc.). Cuando se haya logrado la clasificación
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atendiendo a una sola cualidad se deberá proponer que consideren dos (por ej.:“ buscar juguetes con
ruedas y de madera”). También se deberán brindar oportunidades de clasificar por negación (por ej.:
“buscar los juguetes que no tienen ruedas”) y otras veces permitirles que ellos clasifiquen libremente
y después de seleccionar los elementos que quieran indiquen con qué criterio lo hicieron.

En las actividades de ordenación se tendrán en cuenta criterios similares a los de clasificación
en cuanto a la calidad, cantidad y variación del material, de las relaciones consideradas y de la mane-
ra de efectuar las consignas; atendiendo a una graduación de las tareas en complejidad (variación de
alto y ancho, grosor, tonalidad del color, etc.).

Tanto los ejercicios de ordenamiento de los de clasificación realizados con material concre-
to ofrecen la posibilidad de repetir y rectificar cuántas veces sea preciso de modo que Ia acción acom-
pañe al pensamiento hasta conseguir el resultado esperado. Posteriormente, una vez obtenido esto con
el material concreto, será posible hacerlo mentalmente. Resultaría muy complejo realizar esta misma
actividad inicialmente con lápiz y papel.

Con los recursos adecuados se podrán, también, solicitar la construcción de patrones. Se de-
berá en sintesis, proponer relaciones cualitativas y perceptivas para entrenar una actividad mental que
gradualmente deberá trabajar con propuestas más abstractas.

Otro interesante recurso para las actividades matemáticas es el cuento. Por ejemplo, dibujar en
el pizarrón el cuento de “Caperucita Roja” con la casa de la madre, de la abuelita y el camino y la bi-
furcación para llegar “más rápido” sumado a lo que va encontrando en el camino permite un intere-
sante trabajo geométrico ya que permite preguntar por el camino más largo, el más corto, lo que en-
cuentra primero, lo que encuentra despues, lo que hubiera encontrado antes al hacer el camino de
vuelta, etc. “Las siete cabritas y el lobo” ofrece una amplia variedad de situaciones de conteo. Las com-
paraciones de tamaño en “Pulgarcito”, el camino de los “Tres cerditos”, etc. ofrecen un recurso valio-
so como soporte para la construcción de los conceptos matemáticos. Para ello el docente deberá ha-
cer un análisis previo de los cuentos y encontrar en él los contenidos matemáticos.

EI calendario es un interesante. recurso para el tratamiento de las relaciones de temporalidad
y para el conteo. Por ejemplo se puede situar el día en el que se realizará una determinada actividad
(visitar una granja, el zoológico, el comienzo de, las vacaciones, etc.), el día que se volverá y determi-
nar cuántos días faltan para..., cuántos días han pasado desde que..., qué día es hoy. De esta manera
se acostumbra a prever, a anticipar, una capacidad que conviene desarrollar y que después les será muy
útil, tanto para la medida como para la numeración y el cálculo.

Otro interesante recurso para el tratamiento del conteo es la banda numérica que constituye,
además, un importante apoyo para la ordinalidad.

Para que todo este trabajo sea posible, el aula debiera estar equipada con geoplanos; gomillas;
tijeras; sellos; cartulina; bandejas con arena para dejar huellas de cuerpos; masa o plastilina; reglas;
papel cuadriculado; bloques lógicos; diarios; cuentos; tangrams; palillos; cordones y cuentas para en-
hebrar y hacer series; pajitas o tubos politicos -como de bebidas-y conexiones para conectarlos;
varillas articuladas -similares al Mecano-, naipes; fichas de dominós; dados; calendarios; balan-
zas de dos platillos; tarros; embudos; jarras; tierra o arena y agua para experimentar medidas de pe-
so y capacidad; etc. Todo estos recursos deberán ser completados, en la medida de lo posible, con los
que hoy brinda la tecnología: grabadores y cintas de cassettes, video reproductor, cassettes de video,
programas de televisión grabados como “Plaza Sésamo” u otros videos motivadores, calculadoras y
computadoras, etc.

Con respecto ‘al uso de la calculadora se puede, por ejemplo, escribir números. Observar co-
mo salen en la pantalla y borrarlos. Esto permite hacer un reconocimiento de los números y a la vez
aprender el mecanismo de borrar antes de escribir otro número.

Los juegos teledirigidos, (autos, robots, etc.) a los cuales hay que ordenar ir hacia adelante o
hacia atrás, a derecha o izquierda y hacer un recorrido determinado constituyen un interesante recur-
so para la conceptualización de la situación en el espacio.
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Sin embargo, la eficaz utilización de los mismos dependerá de que el docente tenga en claro la
finalidad que persigue y el momento oportuno para desarrollar actividades cognitivas y enriquecer el
campo perceptual involucrado en los procesos de construccion, estructuracion y analisis de conteni-
dos. Otros aspectos a atender serán la adquisición de saberes y los intereses presentes, adecuados al
desarrollo evolutivos de los alumnos. “Lo verdaderamente importante será su preparación para el diá-
logo inteligente con las herramientas que ya existen, que algunos ya disponen y que otros van a dis-
poner en el futuro” (M. Guzmán).

Evaluación-acreditación

Esta primera etapa de escolaridad constituye uno de los espacios privilegiados para la practica
y desarrollo de los conceptos numéricos y geométricos ya que los niños se encuentran en un periodo
de adquisición particularmente activo. Comienzan, asimismo, a construir hipótesis, a orientarse y ubi-
carse en el espacio, a escribir los primeros símbolos o cifras numerales y a “leer” e interpretar lo escri-
to ya sea dado en forma gráfica o simbólica.

Las expectativas de logro expresan el nivel de profundidad y complejización requeridos para
que el alumno pueda desenvolverse en su contexto socio - cultural. A partir de la obtencion de resul-
tados se puede considerar el tema de la acreditacion. Acreditar significa otorgar crédito, expedir un re-
conocimiento, dar aval a una adquisición.

En el ámbito educativo, la acreditación tiene connotaciones propias: es el reconocimiento ins-
titucionaI de fas competencias adquiridas por el alumno en función de los logros propuestos. Es mu-
cho más un proceso de descripción que de cuantificación.

Si bien la acreditación es un aspecto esencial para la promoción, entendida como el paso de una
etapa a otra inmediatamente superior, en el nivel inicial la promoción será automática, es decir no es-
tará condicionada por la acreditacion. Los logros acreditados tendrán la funcion de informar el cami-
no recorrido por el alumno constituyendo un elemento de articulación.

Se suele caer en la tentación de pensar que los niños del Nivel Inicial no tienen conocimientos
previos, que se “inician” en todos los temas y no es asi. Es más, sus aprendizajes están fuertemente
condicionados por ellos y es preciso que el docente los conozca para que pueda ayudar a corregir las
confusiones provenientes de razonamientos incompletos para evitar proponer actividades que no se
conecten con la manera que tienen los niños de entender las cosas y perder efectividad en el aprendi-
zaje. Por ejemplo suele ocurrir que cuando festejan el cumpleaños y todos cumplen cuatro años, si la
maestra les dice que ella también cumple años ese día, piensan que ella tambien cumple “cuatro” años.
No sólo no conocen todos los números sino que, además, no dan a los números el valor de orden ne-
cesario para comprender que si alguien de su tamaño cumple cuatro años, uno mayor cumplirá mas;
es decir que reconocer que hay niños de tres, cuatro y cinco años, significa comprender la relación pe-
queños, medianos y grandes.

La evaluación inicial en este ciclo consistirá básicamente en establecer diálogos con los niños,
en estar abiertos para comprender “qué entienden” y “cómo lo entienden”, y en estar dispuestos a in-
dagar “por qué” han hecho un razonamiento, con el fin de poder redirigir el trabajo,

En este nivel, la evaluación inicial y la de seguimiento se confunden fácilmente pues en cual-
quier momento se pueden realizar comentarios como los anteriores y no varia mucho que sea al ini-
cio o en el transcurso de las actividades. Es más, es bueno realizarlas en distintos momentos para que
ayuden a conectar al máximo los aprendizajes con los conocimientos previos.

En la evaluación de seguimiento conviene anotar algunas observaciones de manera sistemática.
No es necesario que sean muchas cosas ni que se haga con demasiada frecuencia. Se trata de seleccio-
nar correctamente unas conductas significativas y tener unas planillas preparadas para anotar qué ni-
ños las efectúan y cuáles no. Esto permite decidir si un aspecto queda poco trabajado o si ya se pue-
de avanzar más en dicho tratamiento.
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La selección de estas pautas de observación obliga a pensar qué queremos que aprendan y qué
conductas demuestran que lo han logrado. Por ejemplo, se podría precisar: a) si sabe salir de un labe-
rinto pasando los dedos por él, b) si para contar toca todos los elementos a medida que los va contan-
do, o sólo los señala, o puede hacerlo sólo mirando, etc.

Estas observaciones permiten hacer informes y comprobar, al cabo de un tiempo, el progreso
de cada niño. También señalan cuando un aspecto no ha sido logrado por algunos niños o cuando son
todos los que tienen problemas y, en consecuencia, permiten la modificación de la actuación docente.

Al final del curso se debería poder valorar el progreso de cada niño, si lo hizo de manera satis-
factoria o no, es decir, no es tan importante si sabe muchas o pocas cosas como si durante el trans-
curso del ciclo lectivo ha aprendido.

Se trata de no “etiquetar” al niño ni cerrarle posibilidades futuras de evolución. Una evolución
lenta al principio, no indica otra idéntica después.

En la valoración final se deberá considerar:

l Cómo actúa ante una situación problema, si tiene recursos para solucionarlo, si muestra
una actitud activa para buscar maneras de resolverla.

l Cómo se comunica, esto significa no sólo cómo verbaliza sus descubrimientos, cómo defien-
de sus puntos de vista, las preguntas que hace, sino también cómo interpreta lo que le di-
cen, si es capaz de escuchar los argumentos de los otros y si los incorpora a su manera de
entender las cosas.

l Como razona, es decir, si reconoce parecidos y diferencias entre objetos y situaciones, si
relaciona aprendizajes realizados en momentos diferentes, si busca las causas y saca con-
clusiones. Esto constituye el fundamento sobre los cuáles edificará su razonamiento y es
importante seguir de cerca su evolución.

l El grado de conceptualización logrado en los conceptos matematicos trabajados. En un pri-
mer nivel de conceptualización se observará, por ejemplo, si reconoce las palabras que re-
presentan un concepto determinado (mucho, delante, agregar, repartir, pequeño, etc.), si las
utiliza espontáneamente en el momento adecuado y si son capaces de dar una explicación
coherente sobre el significado de cada uno del los términos. Otro nivel de conceptualización
será el reconocimiento y la utilización de simbolos que se hayan podido trabajar, si los reco-
noce, los utiliza adecuadamente e interpreta su significado al encontrarlos escritos.

l La autonomía en la realización de actividades, es decir, si es capaz de realizarlas solo o úni-
camente si se le va diciendo cuál es el paso siguiente.

l Las actitudes de confianza en si mismo, de gusto por las actividades matemáticas, de refle-
xión antes de dar una respuesta y de interés por el intercambio con los compañeros, con-
cretadas en conductas que sean manifestación de estas actitudes. Es conveniente destacar,
además, si son actitudes que se manifiestan espontáneamente o si es preciso su argumenta-
ción para que se den.

En sintesis, al final del ciclo del Nivel Inicial se deberá realizar una valoración mas cualitati-
va que cuantitativa. No es tan importante saber si el pequeño ha aprendido dos números más o dos
números menos. Es necesario observar cómo razona, cómo se comunica, cómo se enfrenta a los pro-
blemas, cómo conceptualiza, cómo manifiesta las actitudes que consideramos fundamentales y qué
destreza y autonomia muestra en los procedimientos.

Atención a la diversidad

El aprendizaje es un proceso absolutamente individual y diferente para cada persona. Cuan-
do se hace referencia a la diversidad no se lo hace con una connotación negativa sino poniendo de
manifiesto la necesidad de tratar el aprendizaje con una visión amplia, entendiendo que hay niños y
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niñas con tendencias, capacidades y habilidades diferentes, ni mejores ni peores, sino diferentes. Es
necesario dar oportunidades a todos ellos, presentar los contenidos y las actividades de manera varia-
da, respetar las distintas caracteristicas personales de aprendizaje y permitir que desarrollen confianza
para potenciar, no sólo a los que tienen unas caracteristicas determinadas, sino a toda la diversidad que
se pueda presentar.

De todas las características que diferencian las formas de aprendizaje, es conveniente considerar
algunas paradigmáticas resaltadas por Alsina, Burgués, Fortuny, Giménez y Torra (1996).

l CAPTACION VISUAL: Hay algunos niños que parece que pensaran con imagenes. Quieren
explicar algo y, a menudo, no encuentran las palabras para hacerlo pero a través de su expre-
sión se comprende que tienen la imagen de lo que quieren decir. Esta captación visual suele
relacionarse con una buena situación en el espacio y suelen precisar con facilidad si un ob-
jeto estaba delante, detrás o a un lado, de otro.

Los niños con buena captación visual no se encuentran tan cómodos como los anteriores en
las clases basadas en explicaciones y es preferible acompañar las explicaciones con imágenes
o con objetos. Del mismo modo se les deberá permitir que expresen con imágenes o a través
de dibujos si no se sienten cómodos dando explicaciones verbales.

l CAPTACION Y PROCESAMIENTO ANALITICO: Hay niños que parten de las pequeñas
cosas y las agrupan para formar una mas completa. Otros, en cambio, tienen una primera
concepcion global y a partir de alli efectúan el análisis. Este dominio se refleja en el aprendi-
zaje de la lecto-escritura y afecta también la manera de abordar los conocimientos matemá-
ticos. Si no se quieren crear serias desventajas, se deberá alternar la consideración global y su
inversa.

l HABILIDAD MANUAL: Hay niños que son muy dedicados y prolijos en los trabajos manua-
les. Se les debiera permitir llegar al conocimiento partiendo de los conceptos concretos an-
tes de llegar a los abstractos. Otros son más intelectuales y, comúnmente, se tiende a valorar
más a estos últimos. Esto no debe ser asi, cada uno tiene una forma diferente de aprendiza-
je que debe ser respetada.

l CAPTACION AUDITIVA: hay niños que captan muy bien todo lo que se les dice, recuer-
dan muy fácilmente lo que han oído. Suelen ser niños capaces, también, de explicar correc-
tamente sus vivencias. Esto suele estar relacionado con una buena estructuración del tiempo
y situan con facilidad el antes y el después.

Los niños con buena captación auditiva tienen un buen aprovechamiento de las clases en
las que hay explicaciones y se encuentran cómodos cuando se les pide que verbalicen, que
expliquen que han hecho y cómo lo han entendido. Esto no implica que para esos niños se
deberán desarrollar clases expositivas sino, por el contrario, que durante la resolucion de
problemas, los mismos puedan ser enunciados oralmente, y solicitarles que verbalicen su
interpretación del mismo.

Habrá niños que cuantifiquen el resultado de una operación más rápidamente, mientras otros
necesiten contar uno por uno para saber cuántos hay o deban repasar repetidamente los caminos para
hallar la salida de un laberinto. Habrá niños que aprendan en seguida la serie numérica oral mientras
otros que la aprenden por escrito tienen dificultades para expresarla ordenada en forma verbal. Sin em-
bargo todos necesitan ver las cosas de manera concreta. Algunos necesitarán el apoyo de material con-
creto por más tiempo que otros que adquieren los simbolos numericos más temprano. Se deberan res-
petar sus tiempos ya que cuando el pequeño pueda sumar mentalmente lo hará. Nadie que compren-
da el significado del número 9 dibujará 9 palitos para contarlos.

Estas diferencias muestran la importancia de respetar las características personales de aprendi-
zaje con propuestas didácticas variadas, mediante las cuales, al sentirse cómodos, adquieran confianza
en sus posibilidades, pero de ningun modo para perpetuarlas pues se debe procurar que descubran
otras maneras de llegar al mismo conocimiento.

Si ademas de estas diferencias en la captación, procesamiento y expresión de los conocimientos,
se consideran las experiencias previas de cada escolar, la diversidad se torna prácticamente en indivi-
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dualidad, y la única manera de atenderla será que el docente mantenga un espíritu abierto y flexible y
no considere a unas cualidades más importante que las otras. Deberá variar sus modos de trabajo y res-
petar los diferentes sistemas de aprendizaje que se dan en una clase, complementandolos; sin juzgar-
los como buenos o malos sino como diferentes maneras de aprender.

Articulación Nivel Inicial-EGB 1

El paso del pequeño del nivel Inicial al primer ciclo de la EGB no es sólo un cambio de ciclo si-
no también un cambio de etapa. Es importante que los aspectos que se han señalado en el apartado de
evaluación-acreditación sean comunicados a los docentes del ciclo siguiente, complementados con una
caracterización del grupo. Las clases, suelen tomar una dinámica determinada y es común que los ni-
ños que han vivido juntos estas clases compartan descubrimientos, habilidades o hábitos. Sería muy
útil para el docente que va a recibirlos en la etapa siguiente poder conocer, por ejemplo, con qué ma-
teriales realizaban el conteo, qué puntos de referencias espaciales estaban acostumbrados a usar, etc.

Si bien es util transmitir a sus próximos maestros todo aquello que se ha podido apreciar de los
pequeños en su paso por este nivel, es muy importante no etiquetarlos. Los niños cambiarán mucho
a lo largo de sus vidas y es necesario no considerar las primeras características manifestadas en sus
aprendizajes como deficiencias.

De las aproximaciones intuitivas que los niños tenían del sistema de numeración y del espacio
en el Nivel Inicial pasarán a un sistema’ numérico estructurado y un dominio del espacio superior en
el 1ª ciclo. Pero este paso deberá ser gradual, sin saltos. El alumno que ingresa al 1ª año de la EGB no
es radicalmente diferente al que terminó el Nivel Inicial. Las rupturas en los planteamientos educati-
vos siempre han sido negativas y por ello es importante considerar el tratamiento integral multidis-
ciplinar- que los niños realizaban en sus recortes y abordar los contenidos matemáticos del primer
año “contextualizados” en situaciones problemáticas significativas, conectadas con problemas reales y
con otras disciplinas.

Como se ha considerado que los niños tienen no sólo diferentes conocimientos previos al llegar
al Nivel Inicial y, como tal, diferentes puntos de partida en relación al saber, sino que además tienen
diferentes ritmos de aprendizaje, es evidente que no se podrán determinar puntos fijos de llegada al
finalizar este ciclo. Por lo tanto es necesario pensar en una construcción progresiva individual y del
grupo en relación a las competencias numéricas, geométricas y del tratamiento de la información que
deben adquirir.

Competencias numéricas
* En relación al tamaño de los números para enumerar y para contar.
l En relación a la comprensión de los símbolos tanto de los números como de las operaciones

y de los significados atribuidos a ellos.
l En el uso de estrategias de conteo y de cálculo.

Competencias geométricas y de medición

l En relación a su ubicación en el espacio y a las relaciones espaciales entre objetos puestas de
manifiesto en sus acciones y producciones escritas y verbales.

l En la consideración del tamaño de los espacios.
l En la descentración del propio punto de vista y consideracion de otros posibles en acciones

y representaciones.
l En la coherencia entre sus anticipaciones y las acciones en desplazamientos, transformacio-

nes espaciales sobre los objetos y sus posiciones en el espacio.
* En la diferenciación entre los objetos físicos y las magnitudes que los individualizan.
* En la diferenciación entre magnitudes.
l En la adecuación entre el tipo de instrumento y la cantidad a medir.
l En las estrategias efectivas de medición con unidades no convencionales.
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Competencia de tratamiento de la informacion

l En la interpretación de enunciados de presentación variada.
l En la diferenciación entre datos y pregunta (incógnita).
l En la recolección y registro de datos.
l En la interpretacion y descripción de la información contenida en gráficos, tablas y diagra-

mas simples.
En este paso gradual del Nivel Inicial al primer ciclo de la EGB se ha previsto la siguiente arti-

culación de ejes interbloques:

NIVEL INICIAL

EJE 2: ESPACIO, FORMA Y

MEDIDA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . >

EJE 3: TRATAMIENTO DE
                

LA INFORMACION
. . . . . . ........................>

EGB 1

EJE 1: EL NUMERO

EJE 2: LAS RELACIONES NUMERICAS

Y SU ‘LENGUAJE

EJE 3: ESPACIO, FORMA Y MEDIDA

EJE 4: TRATAMIENTO DE LA

INFORMACION
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Documentos de base, leyes, diseños curriculares, jurisdiccionales e
internacionales

Constitución Nacional y Constitución Provincial.
Contenidos Basicos Comunes para la Educación General Basica, Ministerio de Cultura y Educación

de la Nación, 2ª Edición.

Currículum y documentos curriculares internacionales:

INGLATERRA:
The National Curriculum; Science in the National Curriculum; A parent’s guide to the new
curricu1um.

ISRAEL:
A comprehensive framework for Curricula in Israel Preschools.

ESTADOS UNIDOS:
Estándares Curriculares y de Evaluación para la Educación Matemática del National Council of

Teachers of Mathematies (N.C.T.M.) Edit.,S.A.E.M. Thales. Estándares Curriculares y de Eva-
luación para la Educación Matemática, Addenda. Series del National Council of Teachers of
Mathematics para el Nivel Inicial (NCTM), Edit. S.A.E.M., THALES, España.

MEXICO:
Plan y Programas de Estudios. Enfoques y Programas

Diseños curriculares de transición, 1996: Ministerio‘ de Cultura de Buenos Aires, Municipalidad de
Buenos Aires, Provincias de Neuquén y Río Negro.

Ley Federal de Educación Nª 24.195.

Documentos orientadores para la elaboración de Diseños Curriculares de Matemática de Nivel Inicial
del Programa de Asistencia Técnica para la Transformación Curricular del Ministerio de Cultu-
ra y Educación de la Nación.

Libros y capítulos de libros

ALSINA, C.; BURGUÉS, C; FORTUNY, J; GIMÉNEZ, J; TORRA, M, Enseñar Matematicas, Editorial
Grao,Barcelona.

BARRODY, A. (1988), El pensamiento matemático de los niños, Aprendizaje Visor. M.E.C., Madrid.
BRESSAN, Ana; RIVAS y SCHENER, W. (1991), “Los chicos y los números”, en: Ciencia Hoy.
BRISSIAUD, Remi, Más allá de Piaget y de la teoria de conjuntos, Aprendizaje Visor. M.E.C., Madrid.

BROUSSEAU, Guy (1990), “Qué pueden aportar a los enseñantes los diferentes enfoques de la di-
dáctica de las Matemáticas”, en Enseñanza de las Ciencias. Val: 8.3. (1995).

CASTRO, E.; RICO, L. y CASTRO, E. (1992), “Números y Operaciones. Fundamentos para una
matemática escolar”, Colección Matemáticas: Cultura y Aprendizaje, N o 2 Edit. Síntesis,
Madrid.

CHEMELLO, Graciela, Didáctica de matemática: antiguos y nuevos debates, Edit. Aique.

DE GUZMÁ N, Miguel, Tendencias innovadoras en educación matematica, Edit. Red Olimpica,
Argentina.
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EQUIPO DE DIDÁ CTICA DE LA MATEMÁ TICA (1990), “Nommer, lire, ecrire des nombres”. Appren-
tissages numeriques et resolution de problemes, Equipo de Didáctica de la Matemática
(ERMEL), Instituto Nacional de Investigación Pedag6gica;Francia.

GOMEZ, Alfonso, Bernardo (19@3), “Numeracibn y Cálculo”, N” 3. Colección: Matemática- Cultura y
Aprendizaje, Edit. Síntesis.

GONZÁ LEZ CUBERES y otros, “La articulación entre el Jardin y la EGB”.

KAMII, C. (1992), Reinventando ta Aritmética II, Madrid, Visor Aprendizaje. Edicion original en in-
glés. 1989.

LERNER, Delia y SADOSKY, Patricia. (1994), “El Sistema de Numeración: un Problema Didáctico”, en
Didactica de la matematica aportes y rreflexiones, Cecilia Parra e Irma Sáiz (compiladoras).

LERNER, Delia (1992), La Matemática en la Escuela, Aqui y Ahora, Edit. Aique.

PARRA, Cecilia y Sáiz, Irma (compiladoras), (1991), Didáctica de la Matematica. Aportes y reflexio-
nes, Edit. Paidós, Buenos Aires.

SADOSKY, Patricia, “Pensar la matemática en la escuela”.

SAIZ, Irma (1994), en Fuentes para la transformación curricular. Matemdtica, A.A.V.V., Ministerio de
Cultura y Educación de la Nacion.

Selección bibliográfica del P.T.ED.
UDINA ABELLO, Frederic (1992), “Aritmética y Calculadoras” N o 10. Colección Matemáticas:

Cultura y Aprendizaje, Edit. Síntesis.

Trabajos y traducciones

BROUSSEAU, Guy (1994), “Los Diferentes Roles del Maestro” en Parra y Sáiz (ob. cit.).

CHEMELLO, Graciela; Bressan, Ana (mayo, 1996), “Documento de Apoyo”, 3” Seminario Sobre Dise-
ños curriculares Compatibles de Transición, Villa Giardino; Córdoba.

CHEMELLO, G. y Bressan, A. (1996), “Teorías de Aprendizaje y Teorías Pedagógicas de Mayor Influen-
cia en la Enseñanza de la Matemática”, Compilación, Villa Giardino, Córdoba.

PARRA, C. y SAIZ, 1. (1992), “Los niños, los maestros y los numeros”. Desarrollo Curricular.

Matemática 1ª y 2ª grado, M.C.B.A., Secretaría de Educación y Cultura, Dirección General de
Planeamiento.

RAGOT, Anne (1991), “En Construction De Savoirs Mathemátiques Au College”, I.N.R.P. (Modelos Di-
daticos: Platónicos. Logicista. Constructivista).

Artículos periodísticos

BACHELLARD, “La formación del Espíritu Científico”, en Novedades Educativas, No 66.

BROITMAN, Claudia, “Didáctica de las Matemáticas”, en Novedades Educativas, No 60.

CARRETERO, Mario (1996), “Desarrollo Cognitivo del niño pequeño”, en Novedades Educativas,
N o 63. Pág. 24, 25, 26.

Revista Zona Educativa Nª 1, “Qué y Cómo Enseñamos”.

Revista Zona Educativa Nª 1, “El Reto de la Educación frente al siglo XX”.



Modulo II. Proyecto pedagogico-didáctico

Bibliografía recomendada

ALSINA, C.; Burgués, C; Fortuny, J; Giménez; J; Torra, M., Enseñar Matemáticas, Edit. Grao, Barcelona.

BARRODY, Arthur (1988), El pensamiento matemático- de los niños, Aprendizaje Visor. M.E.C.,
Madrid.

BRISSIAUD, Remi, Mas allá de Piaget y de la teoria de conjuntos, Aprendizaje Visor. M.E.C., Madrid.

KAMII, C. (1992), Reinventando la Aritméticá 11, Madrid. Visor Aprendizaje. Edición original en in-
glés, 1989.

LERNER, Delia (1992), La Matematica en la Escuela, aquí y ahora, Edit. Aique.

PARRA, Cecilia y Sáiz, Irma (compiladoras) (1991), Didactica de la Matematica. Aportes y Reflexio-
nes, Edit. Paidós, Buenos Aires.

Matemática



XPRESION, ARTE Y COMUNICACIÓN

EL ARTE
ES UN BIEN

l Ofrece la capacidad
incomparable de Sentir, de
expresar, de comunicar, de

crecer. . .

l Es una gracia, un misterio, una
revelación gozosa.

l Une con maravilla los seres
y las cosas.

l Tenemos derecho al arte y a la,
creación como seres humanos.

l Tenemos un compromiso de
resguardar la memoria colectiva de

los hombres

Cristina Tissera

Expresión, Arte y Comunicacion
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FUNDAMENTACION

El Arte es la forma de expresión creadora más elevada del ser humano como individuo y como
pueblo en un contexto de tiempo y espacio. Expresión de sí mismo y de su cultura, que se corporiza
en obras con las que se siente identificado, y cuya contemplación y goce lo hacen trascender a planos
superiores de realización.

Une con su energía creadora en un permanente abrazo de humanidad al ser primitivo con to-
dos los hombres, borra fronteras culturales, transforma su entorno, se proyecta al futuro y deja huellas
significativas. La busqueda de un destino trascendente es el ineludible trayecto del ser humano, Des-
de esta visión antropológica, el Arte canaliza expresiones que comprometen valores estéticos supera-
dores en los que se plantea cuestiones sobre su propia existencia.

Presenta la particular sociedad actual en sus vertiginosos cambios y contrastes, la conciencia co-
lectiva que delata el reflejo de la realidad. Explora nuevas fronteras de la experiencia y la comprensión.
Humaniza los avances tecnológicos resignificando su razón de ser social.

El quehacer artístico implica el desarrollo de saberes donde se involucran los aspectos intelec-
cual, físico y emocional desde una vision totalizadora y expresiva; por ello cumple una indiscutible fun-
ción pedagogica para la formación de la persona.

El Arte en la educación

La mision del Arte en la educación es posibilitar a alumnos y alumnas la vivencia artística y des-
de allí promover personas creativas, capaces de resolver las situaciones de la vida con originalidad y
decisión; pensadores libres y sensibles que puedan expresarse en lenguajes diferentes y disfrutar de las
manifestaciones estéticas de la naturaleza y de la cultura.

El espacio que ofrece en la educación es insustituible. Por las características propias de su ha-
cer, valoriza las experiencias sensoriales, recupera el mundo de lo sensible y lo proyecta al campo de
la creatividad; con su poder comunicacional relaciona a los seres humanos de manera protagónica, am-
plia su cosmovisión de la cultura propia y universal; recupera todo avance tecnológico, lo humaniza y
le da la dimensión estetica en la escuela.

Se debe, entonces, trabajar desde una alternativa humana hacia una pedagogía de la búsqueda,
vivificadora, alegre, futurista. Desde esta dimensión comunicar, transmitir arte y vida.

Santiago del Estero, "un pueblo de artistas”

Santiago del Estero es un “pueblo de artistas”. El paisaje agreste, sufrido, se transforma en arte
con fuerza espiritual y calidad aglutinante.

En El se despliega la fantasía de las creaciones colectivas en dimensiones que acusan la existen-
cia de sentimientos de arraigo y que expresan lo telúrico. El creador manifiesta con fina sensibilidad y
fuerte vocación su consustanciacion con la forma esencial de la naturaleza y con su ámbito espiritual
intransferible.

Pintores, artesanos, bailarines, cuentistas, actores, cantores son en Santiago anverso y reverso de
un infatigable canto a la vida.

El niño santiagueño tiene condiciones inmejorables para recibir y recrear la riqueza artístico-
cultural de su región. Es heredero de tradiciones de un pueblo “sabio” que supo preservar las energias
de la tierra, en contacto con el equilibrio universal.. .

Ciencias Naturales, Ciencias Sociales y Tecnologia
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. . .La tierra con sus latidos
al universo me unió;
soy santiagueño, soy chacarera
como el coyuyo cantor
nacido desde la tierra.. 

Peteco Carabajal

Desde esta perspectiva es necesario reflexionar acerca de una realidad que si bien es diversifica-
da, muestra ciertas particularidades.

El niño del centro de las ciudades tiene poco contacto con el entorno natural. Está expuesto a
1as complacencias fáciles y a la competencia superflua. Su paisaje sonoro oscila entre Ia complejidad y
las estridencias de producciones artificiales. Las horas de inactividad le generan tristeza, “aburrimien-
to”. “Vive en el cemento”, rodeado de imágenes confusas, en un panorama desarmonizado. No obstan-
te, su5 relaciones con lo “telúrico” perviven en festivales populares, costumbres familiares, aportes es-
colares y otras vivencias ocasionales.

El niño de barrio está más cerca de un temperamento santiagueño; lo bautiza la tierra y el aire,
lo protege la “inocencia”. Se impregna de formas, colores, gestos, expresiones orales y corporales pro-
pios de su cultura regional. Se inserta en la naturaleza a través de los juegos y el acercamiento al can-
to y la danza nativos.

El niño del ámbito rural recibe intactos aún los rasgos del carácter santiagueño: actitud reflexi-
va, cuidadosa observación, contemplación, ensimismamiento. Consustanciado con la naturaleza y en
diálogo silencioso con ella, establece un curioso intimismo que se traduce en unidad.

Si bien cada niño es parte de su lugar, la educación artistica colabora para armonizarlo con su
medio, elevarlo, brindarle el marco para que le sea posible co-crear con la naturaleza, hermanarse con
otros seres, y aprender de la evolución hacia el futuro, pero hincando también su ser, sus sentimien-
tos hacia las raíces profundas a las cuales pertenece. Legarles el amplio caudal de leyendas, costum-
bres, producciones artístico-sociales, cancionero popular, iconografias ancestrales, modalidades artesa-
nales, paisajes.. . y entrelazarlos con estilos contemporáneos es mision indelegable de la formación ar-
tística de la escuela santiagueña.

El área de Expresión, Arte y Comunicación en el Nivel Inicial

La tarea educativa del Arte en el Nivel Inicial es la de despertar predisposiciones, habilidades,
creatividades, goces.. . propiciar el desarrollo de aprendizajes iniciales de los lenguajes y establecer las
bases a partir de las cuales se desarrollarán en los ciclos posteriores competencias más complejas.

La Educación Artística en este nivel debe realizarse de acuerdo con las verdaderas tradiciones
artísticas, donde la técnica no se considera una meta, sino un medio para enriquecer los recursos ex-
presivos del niño. Es tmportante saber apoyarse en principios inherentes a su naturaleza, y establecer
los elementos que hacen a la esencia de cada disciplina. Se podrá así distinguir lo que hay que desa-
rrollar y aquello que es preciso enriquecer con el conocimiento de los lenguajes artísticos, a traves de
la vivencia y experimentacion de cada uno de ellos.

El niño se expresa naturalmente a través del arte. Su mundo interno, rico en fantasías, debe ser
respetado, protegido y estimulado. Esa capacidad de imagìnacion crece si se le proporciona estímulos
variados, y se los ayuda a comprenderlos, permitiéndole la libertad de experimentar nuevas combina-
ciones, hacer relaciones originales y producir obras creativas.

Las disciplinas que conforman el área son:

l Plástica
l Música
l Expresión Corporal
l Expresión Teatral

Expresión, Arte y Comunicación
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Explorar, experimentar y registrar información del mundo circundante a traves de la per-
cepción sensorial y lo lúdico.
Explorar, experimentar los procedimientos propios de los lenguajes artísticos como medios
de expresión y comunicacion.

Producir individual y grupalmente manifestacones artisticas con diferentes materiales y
procedimientos de cada lenguaje expresivo-comunicativo.

Incorporar los modos de la expresión artistica al contexto familiar y social.
Disfrutar con sus producciones artiticas para desarrollar la autoestima y el placer en el
aprendizaje y la búsqueda permanente.

Descubrir e iniciarse en el conocimiento de las diferentes manifestaciones artísticas del con-
texto cultural.

Expresión, Arte y Comunicación
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LOS LENGUAJES ARTISTICOS

Música

La Educación Musical en el Nivel lnicial persigue el enriquecimiento de las habilidades percep-
tivas, motrices y vivencias afectivas vinculadas con la discriminación auditiva, la ejecución musical y
la iniciación en la apreciación musical.

Las experiencias musicales a través de su variada gama de posibilidades, le permiten al niño in-
teractuar con el mundo exterior, gozar lúdicamente y desarrollar su sentido estético.

Actividades como la exploración del sonido y del gesto estimulan la creación de imágenes so-
noro-corporales y la experimentación de modos de producción con objetos, voces instrumentos. Los
juegos de atención al “fenómeno sonoro” establecen las bases de la sensibilización auditiva y la inteli-
gencia musical. La audición de repertorios de diversos estilos y géneros permite develar la riqueza de
los mismos y vincularse desde lo afectivo-imaginativo con la música de su pueblo y de otros.

Todo a través del “hacer” y el “comprender”, dos dimensiones que hacen posible la adquisición
de destrezas especificas del lenguaje musical.

El desafío es maravilloso, pues la música acompaña al niño en todos los momentos de su vida
escolar: en los saludos, en los rincones, en el descanso.. .

La orientación es tarea del maestro: despertar& el interés por el sonido con la búsqueda senso-
rial; estimulará la imaginación al lograr mayores grados de sensibilización; generará estrategias de
organización de su produccion a través de rondas, juegos y canciones, y gozará con sus alumnos de
todas las experiencias.

Plástica

El arte plastico ofrece sus colores, formas, espacios a través de un lenguaje visual, creador y
modificador por su influencia.

El artista transmuta la materia en un pedazo de realidad humana, en una síntesis simbólica. Su
gesto expresivo anuda la forma a la materia, la materia a la forma signando una presencia única.

La obra se completa con la presencia del receptor para develar el secreto de la imagen que man-
tiene y la magia, sin agotarse con los diferentes modos de ver. El espectador comprende el mensaje,
flexibiliza su concepto de lo bello para descubrir nuevos horizontes de símbolos y significancias.

En la actualidad, la imagen ha logrado “capturar” con fuerza la atención del hombre y ha po-
tencializado su importancia en la comunicacion y se han ampliado sus posibilidades de realización.

Los avances tecnológicos aportan a la plástica nuevos recursos que se manifiestan en tendencias
impredecibles.

La imagen ha ganado en propagación, pero en muchos casos lo hace a costa de su calidad, su
fuerza y su significancia.

La Educacion PIástica es un área del conocimiento con sus caracteristicas disciplinares que
comprende la estética, la producción artística en todo su proceso, la comunicación a través de la ima-
gen y sus connotaciones, la lectura reflexiva del arte de la imagen y la historia del Arte. Ella atiende a
la formación del alumno/a desde el dibujo, la pintura, la escultura, la cerámica, el grabado, la fotogra-
fía, la artesanía y los medios audiovisuales.

Con la enseñanza de la plástica, el niño desarrolla sus capacidades expresivas y comunicativas,
intelectuales, creativas, de percepción, de sensibilidad y estética cuando se ubica como productor de
imágenes y como espectador que selecciona, comprende y disfruta de ella.

Expresión, Arte y Comunicacion
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Esto determina instancias importantes de crecimiento en la plástica: aprender a ver, con el desa-
rrollo de la observación; aprender a hacer, con el desarrollo de la psicomotricidad; aprender a leer el men-
saje plástico; aprender a aprender, con un proceso reflexivo, con espíritu receptivo, movil y creador.

En el hacer de la expresión plástica se equilibran sus ansiedades, se ordenan progresivamente
sus emociones, se desarrolla la inteligencia. Al concentrarse en “lo que va a decir” con la imagen se
apropia de los saberes de la disciplina y de otros que involucran a las demás áreas.

Las formas plásticas infantiles desde sus primeros intentos en los garabatos hasta las más evolu-
cionadas con las adiciones de detalles, la incorporación del color, la concepción del espacio, el tama-
no de los objetos estan en gran medida condicionados a su marco referencial: exagerara disminuir&
agregará o desestimad, y hasta llegará a perder relación con el tema propuesto con total naturalidad
según su afectividad.

Con el reconocimiento de su cuerpo grafica la figura humana como simbolo del yo. El movi-
miento en su organización plástica está relacionado con el propio cuerpo que se mueve y grafica ese
ritmo en lineas y en ritmos gestuales. El entorno, con las personas, con los objetos importantes de su
vida, se desarrolla en sus obras, materializándose en formas, colores y texturas.

La idea se refuerza por medio de la experimentación con el cuerpo, con la música, con la ob-
servación de la naturaleza, del entorno y de obras artísticas.

La representación espacial infantil tiene una perspectiva diferente de la del adulto. La experien-
cia espacial se enriquece cuando el niño vivencia los distintos espacios (el amplio patio de juegos con
sus bullicios, el silencioso y profundo templo, el hueco, el rincón). Se apropia de ellos cuando el ni-
ño/a recorre, baja, sube, entra y observa “lo de adentro” y “lo de afuera”.

El recorrido de su entorno lo pone en contacto con su barrio, su pueblo, su ciudad; participa de
las fiestas tradicionales, conoce las costumbres, lugares, con las oportunidades de visitar talleres de artis-
tas o de artesanos que le permiten compenetrarse con el hacer y recrearlo en actividades integradoras.

El respeto por los momentos del desarrollo del niño hace que la función del docente sea sutil y
personalizada en la orientación de la experiencia plástica para que el niño no pierda su espontaneidad
y complacencia con el arte a medida que va adquiriendo nuevos conocimientos.

Expresión Corporal

La Expresión Corporal es un lenguaje del movimiento que utiliza el cuerpo como vehículo de
expresión y comunicación.

A través de él, el ser humano manifiesta sus sentimientos, emociones, pensamientos con inten-
cionalidad estética.

La necesidad de expresara través del cuerpo es tan antigua como el hombre; sin embargo re-
cién en este siglo se estructura una teoria del movimiento, reivindicando la importancia de lo corpo-
ral como medio de expresión, de comunicación y como base de elaboración del conocimiento.

Un desarrollo integral y armónico debe valorizar y atender todas las áreas de conducta, pues el
cuerpo está en estrecha relación con la inteligencia y la afectividad.

El niño percibe su cuerpo y se vincula con el mundo exterior a través de él. Estas formas de re-
lacion están ligadas a la acción corporal.

En el Nivel Inicial las adquisiciones motrices, neuromotoras y perceptivo-motrices se efectúan
a un ritmo rápido: el niño toma conciencia de su cuerpo, afirma su lateralidad, se orienta con relación
a si mismo, adaptándose al mundo exterior.

La funcion de la Expresión Corporal en este nivel consiste en:

l Proporcionar al niño sus primeros contactos con otros niños y, por medio de juegos que in-
corporan el movimiento, conseguir que se integre como ser social y se relacione con sus
compañeros.

l Procurar la liberación de energías y encauzarlas hacia fines determinados. El propósito es li-
berar la personalidad y dar soltura, manteniendo la espontaneidad en el movimiento y en la
expresión.

Expresion, Arte y Comunicación
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Por medio del juego dirigido buscar-el enlace entre el juego natural del niño y los quehaceres
de su educación.

Otra función es desarrollar en el niño la-capacidad de exteriorizar sensaciones, expresar emocio-
nes o pensamientos por medio del cuerpo. Cuanto mas medios de expresión pueda desarrollar el ser
humano, tanto mayor será su riqueza existencial. No significa que el cuerpo será el medio mas impor-
tante, sino que es una vía que tiene la ventaja de ser el único instrumento de expresión utilizado por
él desde que nace.

La creatividad debe posibilitarse en distintas actividades con situaciones de búsqueda, con una
gama amplia de posibilidades, donde el niño/a tendrá la oportunidad de seleccionar las acciones que
desee a partir de un tema, idea, objeto, estímulos sonoros, con los cuales podrá lograr relaciones ori-
ginales.

Toda la actividad de la expresión corporal esta ligada a tres niveles de comunicacion por su con-
dición de lenguaje:

l Comunicación consigo mismo (intracomunicación individual).
l Con otro (comunicación interindividual).
l Con otros (comunicación grupal), que pueden ser participantes y observadores.

Cuando el niño se investiga, se toca, el cuerpo es su instrumento y a la vez su objeto de inves-
tigación y conocimiento. Al investigar y conocer a otro; conoce su cuerpo por lo que ve de similar en
el otro; percibe sus reacciones al acercamiento y observará las reacciones del otro ante esta relación.

El bailar implica para el niño integrar el manejo corporal y la carga afectiva, concertando con
otro y otros, dentro de un marco rítmico determinado. Es, en definitiva, la instancia más acabada del
desarrollo expresivo.

Las danzas que, por sus características de pertenencia al acervo folklórico del lugar o que res-
ponden a las necesidades y posibilidades del niño del Nivel Inicial, le permitirán disfrutar de un pro-
ducto acabado que podrá exponer y compartir con sus pares, con sus educadores y su familiares, CO-
nectándose también con las propias raices.

Expresión Teatral

Representar acciones, tornar hechos al presente, hacer “como si”, son actividades de todos los
días del niño del Nivel Inicial aunque nunca haya asistido a un espectáculo teatral; utiliza este medio
de expresión de una manera espontánea.

Este niño/a posee un pensamiento intuitivo; su sensorialidad lo contacta con la realidad a la que
capta con sus sentidos alertas; es dueño del mundo exterior -l0 posee por imitación selectiva-; su
mundo íntimo esta impregnado de fantasía e imaginación, se siente acompañado por sus héroes o por
seres bellos y mágicos; animiza objetos y los transforma.

Por una necesidad inevitable recrea y repite sus vivencias del mundo real y del fantástico en
manifestaciones dramáticas, que en un comienzo se dan como expresiones individuales, y paulatina-

mente devienen en acercamientos grupales. Revela entonces actitudes sociales lúdicas.

A través de la acción dramática y de la representación teatral se articulan los deseos y fantasías
de su mundo interior y de sus pares; se canalizan así emociones, sensaciones, sentimientos e ideas. Se
‘logra una mayor experiencia en la resolución de situaciones, una integración social más evidente; se
acrecienta su vocabulario y se afirman los valores.

El niño/a como espectador, disfruta al verse representado en el escenario; se emociona ante “sus
propias aventuras”, se ríe de sus errores -la risa es una gran educadora-.

El teatro de títeres, el teatro de sombras, también son inherentes a este ciclo escolar, como va-
liosos recursos para la construcción del proceso hacia la expresión teatral. El titere o “guignol” es el mu-
ñeco más familiar de los niños/as pequeños; a pesar de su condición de ser “incompleto”, goza de gran
atracción ya que está insuflado del soplo de vida que le da la mano que lo calza. Produce una comu-
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nicación directa y entusiasta; el niño/a participa respondiendo a preguntas, a través de canciones, de
interjecciones, de aplausos. Desde la manipulación y la creación de diálogos sencillos elaborados por
los pequeños, los títeres de guante, por ejemplo, constituyen una iniciación para esta manifestación ar-
tlstica.

Un ambiente poblado de expresiones afectivas, de pequeños o importantes conflictos, de “ocu-
rrencias”, de colores, de música, de expectativas, de imitaciones significativas.. . contiene al niño y a su
maestra. iQué espacio propicio!

Expresion Arte y Comunicación
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Para la secuenciación de los contenidos se ha determinado la adecuación de los procedimientos
generales a las instancias de exploracion-apropiacion-producción, por las que se transforman los con-
tenidos conceptuales y se generan actitudes de’ participación, valoración, goce. La dimensión vivencia1
y comunicacional propuesta está expresada en el eje vertebrador que contempla el objetivo común de
enriquecer las posibilidades expresivas del niño con saberes propios del campo del arte.

EJE VERTEBRADOR: EL NIÑO Y SU MUNDO SE COMUNICAN

Ubica al niño con su propia historia de vida que hace girar el mundo a su alrededor. Un ni-
ño que va a elaborar las nociones de su propio yo a partir de si mismo y de las complejas re-
laciones que establece con la realidad.

A partir de su propia visión, la vivencia y experimentación de los códigos y significaciones
de los lenguajes corporal, plástico, musical, teatral abrirán al niño el camino de la comuni-
cación con su mundo interior, con el espacio que lo rodea, con el mundo de los objetos, con
los demás seres y la cultura.

Se proponen tres ejes orientadores referenciales de las instancias básicas que se visualizan en los
contenidos procedimentales. Esta organización no implica jerarquizaciones ni grados de complejidad
ni secuenciación temporal sino un circuito de realimentación constante.

l Eje 1: Los Códigos y la Exploración del Mundo: Comprende los contenidos que se relacio-
nen con el asombro, con el descubrimiento y la exploración mediante el desarrollo de la sen-
sorialidad y de la interlelación humana. Estas experiencias vivenciales significativas serán la
constante “fuerte” para la expresión artística.

l Eje 2: Los Modos y Medios para Za Expresión: Comprende los contenidos que se relacionan
con el hacer, la búsqueda, la experimentación, la paulatina apropiación y afianzamiento de
actitudes, de técnicas, de materiales que van concretándose en realizaciones originales y gra-
tificantes.

* Eje 3: Las Producciones Artísticas y sus Mensajes: Comprende los contenidos referidos a la
producción, participación, análisis, reflexión, disfrute, contemplación, de sus producciones
y de sus pares, de las del entorno provincial, regional y universal.

Expresion, Arte y Comunicación



l Música

l Plástica

l Expresión Corporal

l Expresión Teatral

l Música

l Plástica

l Expresión Corporal

l Expresión Teatral

l Música

l Plástica

l Expresión Corporal

l Expresión Teatral

r CONCEPTUALES



MÚ SICA

EL NIÑO Y SU MUNDO SE COMUNICAN
CONTENIDOS

CONCEPTUALES

*El sonido y sus atributos. Relaciones so-
noras de: altura, intensidad, timbre, du-
ración.
l Especialidad del sonido: procedencia,

distancia, dirección.
*El sonido en el entorno natural y social

inmediato.
l Organización del sonido en la música:
*Ritmo: rítmica proporcional; ritmica li-
bre; organización rítmico-métrica: uni-
dades de tiempo uniforme; motivos rít-
micos.
l Tempo: velocidad media (rápido-lento);

fluctuaciones (accellerando, rallentando).
*Melodía: diseños melodicos con movi-
mientos ascendentes

I
descendentes;

melodía y centro tona ; suspensivas y
conclusivas; motivos melódicos.

*Textura musical: relaciones de
figura/fondo; monodía.

*Forma: relaciones de sucesión entre las
partes: partes que se repiten, que con-
trastan.

*Carácter: tono emocional y trama argu-
mental.

l Componentes expresivos: articulación,
dinámica.

CONTENIDOS
PROCEDIMENTALES

Exploracion
- Imitación de sonidos del entorno natu-

ral y social inmediato.
- Audición, exploración del sonido y sus

atributos.
- Experimentación con materiales sonoros

convencionales y no convencionales.
- Exploración de modos de acción como

raspar, frotar, sacudir,, entrechocar, so-
plar, puntear.

- Juegos vocales utilizando recursos ex-
presivos como chistidos, tarareos, etc.

- Experimentación con voces e instru-
mentos con movimientos sonoros as-
cendentes y descendentes.

l Imitación de motivos rítmicos.
l Exploración corporal de ritmos variados.
l Juegos rítmicos.

Apropiacion
l Discriminación, reconocimiento y se-

leccion de sonidos del entorno natural
y social.

CONTENiDOS
ACTITUDINALES

En relación consigo mismo
Iniciación en:
l Confianza en sus

l
propias posibilida-

des expresivas con os elementos de la
música.

l Disfrute de sus actividades y de sus
producciones artísticas.

En relacción con-los otros
Iniciación en:
l ‘Respeto por el tiempo y el espacio de

los otros.
l Respeto por las ofopiniones, emociones y

sentimientos, de los demás.
* Valoración del trabajo en grupo.
l Constancia en la participación.

En relación al conocimiento y su forma
de producción
Iniciación en:
- Valoración de la expresión musical.
l Valoración de las producciones musica-

les propias y de los otros.



MÚSICA
EL NIÑO Y SU MUNDO SE COMUNICAN I

CONTENIDOS
CONCEPTUALES

l Modos de acción: percutir, raspar, frotar,
sacudir, entrechocar, soplar, puntear, etc.

l Mediadores para la ejecución instrumen-
tal: palillos.

l La voz: voz femenina, masculina infantil;
modalidad de emisión - articulación: voz
hablada, voz cantada; recursos expresi-
vos: chistidos, tarareo, etc.

l Juego concertante: alternancia de solista
y conjunto.

. Generos y estilos: vocal: tradicional in-
fantil y autoral. Música instrumental,
música popular, folklórica, académica,
conjunto folklórico, banda militar, con-
junto de rock, orquesta típica, orquesta
sinfónica.

l Recepción musical: relaciones sonoras y
relaciones musicales: organización tem-

oral, tonal, formal, componentes tim-
bricos, verbales, texturales.

Producciones artísticas
l Obras propias y de los pares.
l Obras del entorno barrial y/o zonal: mú-

sicos destacados de la zona.
l Talleres de artesanos.

CONTENDOS
PROCEDIMENTALES

* Discriminación auditiva, selección y pro-
ducción de sonidos y relaciones sonoras
según sus atributos.

l Reconocimiento auditivo de timbre se-
gún, el material: superficie, tamaño, tex-
tura en instrumentos convencionales y
no convencionales.

l Identificación auditiva de instrumentos
musicales convencionales y no conven-
cionales. 

l Coordinación motriz en la ejecución vo-
cal e instrumental.

l Reconocimiento de timbres por el modo
de acción.- Discriminación auditiva de voces de di-
ferente registro.

l Reconocimiento auditivo de movimien-
tos sonoros.

l Representación corporal y gráfica del
movimiento sonoro.

- Identificación de ritmos relacionados
con el movimiento corporal.

Producción
Reconstrucción de situaciones sonoras a
traves de su evocación.

CONTENIDOS
ACTITUDINALES

l Valoración simple de las producciones
artisticas de su medio.

l Disposición abierta y receptiva ante
propuestas de acción.

l Participación cooperativa y solidaria.



CONTENIDOS
PROCEDIMENTALES

l Construcción de instrumentos sencillos
con objetos de uso cotidiano.

l Ejecución vocal / instrumental individual
Y grupal.

l Coordinacion  motriz en la ejecución vo-
cal e instrumental.

l Interpretación individual y grupal d e
cancionero del repertorio infantil  tradi- 
cional.

 - Producción de proyectos i n s t r u m e n t a l e s
de canciones atendiendo   a  componentes
de estilo, carácter, seleccionando las
fuentes sonoras más adecuadas, los mo-
dos de acción, etc.

l Concertación grupa1 de ejecuciones vo-
cales y/o instrumentales.

l Improvisación vocal e instrumental: de
sonidos para relatos sonoros, de motivos
rítmico-melodicos para acompañar can-
ciones y/o trozos musicales grabados.
Textos y movimientos corporales.

l Visitas a músicos y artesanos de la zona.
l Estimación de las obras que canta y/o es-

cucha.

CONTENIDOS
ACIITUDINALES
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.a imagen y sus elementos
Forma:

- Líneas  rectas, verticales, horizontales,
oblicuas, curvas, onduladas, quebra-
das, mixtas.

- Formas cerradas, abiertas.
- Formas  planas, con volumen.
- Figura, fondo.
- Formas en la naturaleza y de los objetos

cotidianos.
- Tamaño contrastes, semejanzas entre

 Superficies de las formas:
- Colores puros, mezclas.
- Transparentes, opacas, claros, oscuros,

gradaciones.
- Blanco y negro, gradaciones. Contraste,

semejanza.
- Textura táctil, visual, lisa, áspera, brillo-

sa, mate.
Espac i o

1 Bidimension, tridimensión. Relaciones es-
paciales: adelante, atrás, arriba, derecha,

izquierda.

Exploracion
 Exploración del entorno.
 Exploración sensorial de materiales y

objetos.
 Memorización sensorial.
l Selección de las formas de la naturaleza y

artificiales. De materiales y herramientas.
l Actividades grupales e individuales.

Experimentación
. Gestual: controlado, espontaneo, de fina

y gran motricidad.
l    Con materiales,        herramientas     soportes   

maleabilidadde    distintas     características,  
dureza, consistencia, utilidad: crayones,
tizas, témperas, papeles, cartones, pince- 
les  ,                maderas,arcillas,materiales  de       
la   zona                 

l Con medios
sion: modelado

plasticos para la tridimen-
 - construccion.

l Actividades grupales e individuales.

Reconocimiento
l Clasificación de las formas.
l Reconocimiento de la imagen y sus ele-

mentos.
l De los materiales, herramientas y los

procedimientos para la aplicación y uso
de ellos.

l De los modos y medios de representa-
ción.

. De producciones artísticas de la zona.

CONTEMDOS
ACTITUDINALES

En  relación consigo mismo
niciación en:
La confianza en sus propias posibilida-

des expresivas con los elementos de la
plástica.

 El disfrute de sus actividades y de sus
posibilidades artísticas.

 En la constancia en las tareas.

En relación con los otros
Iniciación en:
 El respeto por el tiempo y el espacio

ajenos.
El respeto por las o\ opiniones, emociones

y   sentimientos de  los demás.
 La valoración del trabajo en grupo.
 La constancia en la participación.
 La participación cooperativa y solidaria.
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CONTENIDOS
CONCEPTUAlES

Organización de la imagen
 Ritmo, equilibrio, intuitivos. Simetría

simple. Modos de representación. Figura-
tivo, no figurativo.

Medios de representación
 Dibujo, pintura,

collage.
escultura, grabado,

Producciones artísticas
 Obras propias y de los pares.
 Obras del entorno barrial zonal: arqui-

tectónicas, pictóricas, escultoricas, de gra-
bado, imagineria, cestería, tejeduría, lfa-al
rería.

B Talleres y artistas.

P R O C E D I M E N T A L E S

Representación y producción
. Descriptiva  del entorno.
l Narrativa de historias y cuentos.
l Expresiva de su mundo interno.
l Recreación de obras plásticas.
l A través de juegos creativos: eneración

de imágenes desde el trazo y la mancha.
l Grupos e individuales.

Análisis
l De sus producciones y de sus pares.
l De obras artísticas de la región.
l Lectura de los mensajes.
l Grupales e individua esl (visitas a monu-

mentos, museos, talleres).

Evaluación
l Selección y estimación de formas, colo-

res, materiales, medios y modos expresi-
vos

i’
que más se adecuen a su hacer per-

sonal
l Selección y estimación de obras artísti-

cas, de acuerdo a su criterio personal.

CONTENIDOS
ACTITUDINALES

En relación con el conocimiento y su for-
ma de producción
l La valoración simple de la expresión

plástica.
l La valoración de las producciones pro-

pias y de los otros yas de su medio.l 
l Disposición abierta y

propuestas de acción.
receptiva ante

l Actitud de cooperación en los proyec-
tos grupales.
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l Movimiento de las diferentes partes del
cuerpo:
- Extremidades, tronco, cabeza. Co-

lumna vertebral. Zonas articuladas y
musculares.

l Imagen global y segmentaria del cuerpo
en movimiento y en quietud:
- Sensaciones

muscular.        Tension ,      relajación. Repre-
que registra el cuerpo. Tono

sentación del cuerpo en movimiento.
l Calidades del movimiento:

- Los pares opuestos: fuerte-suave, rá-
pido-lento, pesado-liviano.

l La intencionalidad del movimiento.
l El movimiento en el tiempo: simultanei-

dad, alternancia.
l El movimiento en el espacio:

- Relaciones es aciales:
arriba-abajo, ad

cerca-lejos,
elante-atrás, a un la-

do-al otro.
l El diseño espacial en movimiento (tra-

yectoria):
- Líneas, rectas y curvas.
- Aperturas y cierres.
- Ampliación y reducción.
- Los apoyos del cuerpo. El espacio que

ocupa el propio cuerpo.
l Percepción del espacio:

- En quietud y movimiento.
- El espacio que ocupan los objetos y

los otros.

CONTENIDOS
PROCEDIMENTALES

Exploración o investigación de:
- Las posibilidades del movimiento del

cuerpo propio y del otro.
- Las posibilidades del movimiento a

partir de objetos de uso cotidiano,
disfraces, máscaras, persona’es de la
vida real y del mundo de la fantasía.

- Del movimiento de inicio y cierre en
un mensaje en movimiento.

l La forma de ampliar o reducir el espacio:
- En el propio cuerpo.
- En relación con los otros.
- Con los objetos.

l La energía y su distribución en las dis-
tintas posiciones del cuerpo.
- Cambio de una energía a otra.
- Preguntas y respuestas dentro de una

situación.

CONTENIDOS
ACTITUDINALESl

En relación consigo mismo
Iniciación en:
l Confianza en sus propias posibilidades

expresivas con los elementos de la mú-
sica.

l Disfrute de sus actividades y de sus
producciones artisticas.

En reIacion con los otros
Iniciación en:
l Respeto por el tiempo y el espacio de

los otros.
l Respeto por las opiniones, emociones y

sentimientos de los demás.
l Valoración del trabajo en grupo.
l Constancia en la participación.

En relación al conocimiento y su forma
de producción
Iniciación en:
l Valoración de la expresión musical.
l Valoración de las producciones musica-

les propias y de los otros.
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l El movimiento como lenguaje personal
y social.

l El carácter y estilo de los movimientos
propios y de los otros.

l Los estados anímicos. Su manifestación.
- El gesto, la actitud corporal, el rostro,

el movimiento del cuerpo.
l El vínculo corporal en quietud y en mo-

vimiento consigo mismo, con los otros.
- El diálogo corporal: rol activo y pasivo.

- Emisor y receptor. Producción de
mensajes.

l Combinación de movimientos que sur-
jan de los niños hacia la construcción de
coreografías sencillas.

l Las danzas de la zona, de otras regiones
y las pertenencias al acervo cultural.

CONTENIDOS
PROCEDlMENTALES

l Ejecución de:
l Movimientos con

Movimientos coord
   paulatina precisión.

inados: en relación
al propio cuerpo, a otros cuerpos, a los
objetos.

l Movimientos iguales o distintos a los
otros.

l Movimientos improvisados (solos o con
otros).

l Dibujos espaciales con desplazamientos.
- Líneas que se cruzan.
- Líneas que unen distintos puntos.

Produccion
l Diseños de figuras que solo pueden

configurarse con la presencia de los
otros.

l Formas coreográficas y pasística de dan-
zas del folklore, adaptadas a la etapa.

l Valoración simple de las producciones
artísticas de su medio.

l Disposición abierta
propuestas de acción.

y receptiva ante

l Participación cooperativa y solidaria.



EXPRESIÓN TEATRAL
EL NIÑO Y SU MUNDO SE COMUNICAN

Eje 1:

Los Códigos

y. la Exploracíon

d e l  M u n d o

CONTENIDOS
CONCEPTUALES

Elementos del código
l Sujeto: Yo y los otros. Posibilidades ex-

presivas y comunicativas.
l Objeto real - imaginario.
l Situacion real-imaginario.
l Las acciones
l Historia real / imaginaria.
l Entorno: cercano, conocido, desconoci-

do, imaginario.
l Conflicto: Las dificultades.
l Espacio: De juegos, de tareas, de repre-

sentación. El escenario.

Organización de los elementos
3 Tiempo: El “ahora”.
l Rol: Conductas cercanas, los afectivos,

los mágicos.
l Situación dramática: Aquí y ahora.

Exploración y reconocimiento del pro-
pio cuerpo y  los de los otros. Descubr

 
i-

miento de las  propias posibilidades de
expresión y de comunicación a traves de
actividades cotidianas. Pruebas de movi-
mientos corporales y gestuales.
l Ex

rea es, creación e imaginación de obje-P
loración de objetos, uso de objetos

tos a partir de situaciones reales e ima-
ginarias.

* Narración de hechos o sucesos de la
realidad y de sucesos imaginarios.
Apreciación  y comentarios.

l Las acciones como generadoras de
acercamiento y conocimiento de los
miembros del grupo. Exploración y
apreciación en la comunicación.

l Narración de historias personales, so-
ñadas, ficcionales. Re-narración. Na-
rración colectiva. Incorporación de ac-
ciones a los relatos.

CONTENIDOS
ACTITUDINALES

En relación consigo mismo
Iniciación en:
l Confianza en sus propias posibilidades

expresivas. Autonomía. Autoestima.
l Disposición para

  emoción   y   naturalidad  
participar con alegria,
 en los “actos es-

colares”.
l Confianza en las propias posibilidades

de expresión dramática y teatral.
l Gusto por  las representaciones teatra-

les; disfrute en la caracterización de
personajes y ambientaciones esceno-
gráficas.

En relación con los otros
Iniciación en:
l Integración gozosa en diferentes gru-

pos.
l Socialización afectiva: respeto por sí

mismo y por los otros, por sus ideas,
emociones y sentimientos.

l Valoración y gratificación respecto de
las manifestaciones dramáticas propias
y las de los otros.
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Socialización
l Procesos de interrelnción y de construc-

ción de grupos.

Comunicación
Con sus pares; con los otros.

Recursos corporales y vocales
l La voz, el lenguaje gestual y corporal.
l Los estados de ánimos reflejados en ges-

tos, posturas, tonos de voz, emisión de
parlamentos.

Sensibilización sensorial y emotiva
l Información del mundo interno.
l El cuerpo sensible a los estimulos exter-

nos e internos.
l Las emociones y los sentimientos.

ta imaginación
l La realidad y la ficción, su ex resión a

través       de      códigos   variados.La   fantasía. 

l Teatro de títeres.

l Teatro de sombras.

CONTENIDOS
PROCEDIMENTALES

CONTENIDOS
ACTITUDINALES I

l Experimentación de juegos que posibili-
ten el conocimiento del grupo; la comu-
nicación el acrecentamiento de la con-
fianza individual y  grupal.

l Diálogo entre los niños y con otros niños,
con adultos dentro y fuera de la escuela.

l Descubrimiento y ejercitación de las pro-  

l
pias posibilidades expresivas. Corporal,  

a gestual.
l Sonorizaciones. Imitaciones. Secuencia de

movimientos, ritmos y
Acciones y modalidades de  expresion .

posturas. Roles.

En relación consigo mismo
Iniciación en:
l Confianza en sus propias posibilidades

expresivas. Autonomía. Autoestima.
l Disposición para

emoción      y  naturalidad en los “actos es-
participar con alegría,

colares”.
l Confianza en las propias posibilidades

de expresión dramática y teatral.
l Gusto por las representaciones teatrales;

disfrute en la caracterización   de perso-
najes y ambientaciones  escenograticas.

En relación con los otros
Iniciación en:

l Exp loración del entorno. Estimulación
de las percepciones y de su traducción
en acciones representativas.

l Expresión de emociones y de sentimien-
tos a partir de estímulos sonoros, litera-
rios, de imágenes, canciones, de expe-
riencias vividas.

l Integración gozosa en diferentes grupos.
l Socialización afectiva: respeto por sí mis-

mo y por los otros, por sus ideas   emo-
ciones y sentimientos.

l Valoración de la amistad y de la coope-
ración del trabajo grupal.

l Respeto e interés por las posibilidades
expresivas y creativas de los otros.

l Valoración aceptación de las posibili-
dades y de las  limitaciones de los otros.

l Respeto por el tiempo y el espacio pro-
pio y del otro.
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CONTENIDOS
CONCEPTUALES

l Estimulación de la imaginación  desde
conversaciones relacionadas con viven-
cias; con series televisivas. Exploración
de la  fantasía. Interpretaciones co ora-
les, estuales, sonoras, individuales y
grupales. Imitación de personajes.

l Concurrencia a funciones teatrales para
niños.

l Análisis y apreciación.
l Exploración de variedades de títeres.

Construcción de títeres de guante, de de-
dal y otros de sencilla factura.

l Experimentación con títeres.
l Exploración del lenguaje corporal a tra-

vés de sombras proyectadas en espacios
abiertos.

l Colaboración en la ejecución de la in-
fraestructura para el teatro de sombras.

l 

n la 
Exploración de las sombras proyectadas

e pantalla.
l Observación y experimentación de los

modos de representación.

En relación con el conocimiento y su for-
ma de producción
Iniciación en:
l Disposición placentera de recursos ex-

presivo-estéticos que le permitan pro-
yectarse y exteriorizar su afectividad y
sus necesidades.

l El goce en las expresiones dramáticas.
l El entusiasmo y la creatividad en los tra-

bajos ludo-dramáticos.
l El disfrute por la preparación y ejecu-

ción de muestras dramáticas sencillas;
de teatro de títeres; de teatro de som-

l Valoración y gratificación respecto de las
manifestaciones dramáticas propias y las
de los otros.

l Valoración de muestras teatrales del me-
dio y de la región.



Eje 3: :

Las.

Producciones

Artísticas

y  s u s  

M e n s a j e s  

 

l La representacion de“historias pro-
pias” ante sus yares.

l Representacidn en un escenario.

l Teatro de títeres.

l Teatro de sombras.

l Dramatizaciones lúdicas en diferentes
espacios.

l Exploración y apropiación del escenario.

Produccibn
l Improvisaciones libres y espontáneas

desde el escenario.
l Organización de “fiestas teatrales sim-

ples”.
l Elección de la obra. Elección de roles.

Ensayos. Preparación y ejecución de
ambientaciones, de caracterización de
los personajes.

l Distribución de roles para la ejecución
organizativa: los que “publicitan”; los
que cursan invitaciones; los presentado-
res; los “actores”.

l Ejecución de obras teatrales.
l

sombras.

En relación consigo mismo
Iniciación en:
l Confianza en sus propias posibilidades

expresivas. Autonomía. Autoestima.
l con alegría,

emoción y
colares”.

l Confianza en las propias posibilidades
de expresión dramática y teatral.

l Gusto por las representaciones teatrales;

En relación con los otros
Iniciación en:
l Integración gozosa en diferentes grupos.
l Socialización afectiva: respeto por sí

mismo y por los otros, por sus ideas,
emociones y sentimientos.

l Valoración de la amistad y de la coope-
ración del trabajo grupal.

l Respeto e interés por las posibilidades
expresivas y creativas de los otros.

l Valoración
Y

aceptación de las posibili-
dades y de as limitaciones de los otros.

l Respeto por el tiempo y el espacio pro-
pio y del otro.



CONCEPTUALES I
En relacion al conocimiento y su forma
de producciõn
Iniciación en:
l Disposición placentera de recursos ex-

presivo-estéticos que le permitan pro-
yectarse y exteriorizar su afectividad y
sus necesidades.

l El goce en las expresiones dramáticas.
l El entusiasmo y la creatividad en los tra-

bajos ludo-dramáticos.
l El disfrute por la preparación y ejecu-

ción de muestras dramáticas sencillas;
de teatro de títeres; de teatro de som-
bras.

l Valoración y gratificación respecto de las
manifestaciones dramáticas propias y las
de los otros.

l Valoración de muestras teatrales del me-
dio y de la región.
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PRINCIPIOS METODOLÓGICOS

Los actuales enfoques de la Educación Artística requieren, para su implementacion, la conside-
ración de algunos principios.

l Las estrategias pedagógicas del aula deben evitar las ejercitaciones rutinarias repetitivas que
pudieran fijar estereotipos y desalentar el desarrollo de las disposiciones expresivas del niño.

l Las dimensiones expresivas individuales y sociales del arte seran contempladas en las estra-
tegias metodológicas con la inclusión de actividades facilitadoras de la evolución personal y
la integración grupal; que generen actitudes de confianza e independencia y actitudes socia-
les de respeto y participación.

l El juego es el recurso natural para generar actividades artisticas. El niño a través de el, exte-
rioriza sus emociones; como el artista crea jugando, se ubica como protagonista y se com-
promete en la acción con alegría. El docente, respetando esa forma espontánea, encaminará
lo lúdico por vía de la razón hacia la realización de la obra.

l El desarrollo sensorial contribuye al aprendizaje significativo. El aprendizaje como conoci-
miento que crece, debe tambien “alimentarse” de lo sensorial, a fin de que las oportunida-
des de aprender se multipliquen e instalen como conocimiento significativo.

l Las características socioculturales y los recursos propios de la región se convertirán en ele-
mentos disponibles para la concrecion de los propósitos artísticos.

l En el Nivel Inicial, el rasgo caracteristico de las metodologfas es la acción, pero entendida
como el “hacer del maestro y el hacer del niño” desde sus intereses, conocimientos y habili-
dades previos.

l En los procesos de ensenanza-aprendizaje artisticos la evaluación debe ser amplia, perma-
nente e integrada a todas las instancias y destinada a orientar y reorientar las acciones tanto
del alumno como del docente. Se contemplará la participación progresiva de los niños (en
el acto evaluativo) para favorecer el desarrollo de la capacidad critica y el compromiso con
el propio aprendizaje. Abarcará aspectos característicos de cada lenguaje artistico, tomándo-
se en cuenta la relación entre los progresos observados en la utilización de códigos y proce-
dimientos, la socialización y la calidad de los resultados.

Algunas consideraciones acerca del maestro de arte

El maestro al inspirar y orientar la Educación Artistica del alumno/a experimenta un emocio-
nante intimismo con él. Cada experiencia artística debe convertirse en un acontecimiento inolvidable
de los dos.

Identificado con el hacer artistico y conocedor por experiencia de las emociones y dificultades
que produce el gran momento del acto artístico, tiene el privilegio de ver y sentir el crecimiento de la
energfa creadora y transformadora en las obras de los niños. Es un protagonista de todo el proceso
creativo desde su rol.

Esta actitud valoradora complementada con profesionalismo le permitirá dirigirse hacia el res-
peto de los tiempos del niño y de sus capacidades. Procurará guiar sin avasallar; sera sutil en sus
consideraciones; flexible y afectuoso en el trato; receptor positivo de las opiniones de sus alumnos.
Evitará los extremos: ser “academizante” por la aplicación exagerada de un método, o ser “liberal” al
negar el valor de la sistematización. Basará sus acciones en los intereses y aspiraciones del niño, es-
timulará sus iniciativas, despertará vivencias y ayudará a completar su experiencia al clarificar sus
saberes.

Expresion, Arte y Comunicacion
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Educación Musical

l La orientacion del proceso pedagógico debe dirigirse hacia una educación sonora.

Significa trabajar el sonido desde un enfoque más abarcativo y profundo que el tradicional.
Descubrir y valorar el entorno o paisaje sonoro; sensibilizar para escuchar el universo de los
sonidos.

- Escuchar es la base de todas las experiencias educativo-musicales en cualquier circuns-
tancia.

- Desarrollar la escucha consciente periférica y focalizada garantiza la conducción eficaz de
un proceso de musicalización.

l la elección de un repertorio de calidad es una condición necesaria para la educación musical.

El repertorio musical, como medio para abordar los contenidos, requiere una selección
adecuada y eficaz que permita ser utilizado desde múltiples perspectivas: valor estético,
contenido emotivo, recurso para el desarrollo de habilidades audio-perceptivas, vocales,
instrumentales, dancfsticas; modelo para el análisis de los códigos del lenguaje, herramien-
tas para el juego; repertorio que fomenta la identidad cultural y disparador de otras for-
mas de expresion.

l La canción como-eje importante de la actividad musical necesita tratamiento metodológico.

Es via natural de expresión grupa1 e individual; muestra de equilibrio, armonia y simbiosis
de música y texto. Al ensenarla se respetará esta unión. Los procedimientos de mostrar pri-
mero el texto y luego la música rompen la unidad y los alumnos desplazan el aprendizaje de
la melodia a la palabra. El texto será abordado con variados recursos: corporales, visuales,
auditivos, y no a traves de la repetición y memorización; en cada nueva audición se coloca-
rá un “contexto significativo” diferente.

l Los instrumentos “no convencionales” realizados con material de desecho son una fuente
inagotable de aprendizaje motriz y perceptivo.

La adopción de estos instrumentos sumados al instrumental tradicional viabiliza un enfoque
estético-didáctico actualizado. Permite su aprovechamiento como medio de exploración y
conocimiento sensible del sonido, como recurso para el desarrollo y refinamiento auditivo,
como puente facilitador entre acción y noción, como propiciadores de hábitos instrumenta-
les. Su búsqueda, confección y utilización enriquece los aprendizajes desde el campo de la
experimentación con el sonido. A través de contactos cargados de significación, el niño crea
un vinculo afectivo que garantiza la eficacia de los mismos.

Educación Plástica

l El alumno/a tiene su momento particular y personal de concentración en su produccibn plas-
tica en un ambiente adecuado.

La actitud de respeto por ese lapso de repliegue en si mismo contribuirá al desarrollo de su
potencialidad creadora y al gusto por un diálogo íntimo y secreto con suyo.

l El docente presentará tecnicas adecuadas al nivel del alumno/a y a las posibilidades y facili-
dades que le provea el entorno.

El valor de las técnicas propias de la actividad plástica reside en la significación que ellas tie-
nen para el alumno/a y no en la excesiva variedad de las mismas.

l El docente intervendrá cuando observe estancamientos en la producción plástica del niño.
La intervención estimulará la búsqueda de sus propias soluciones y no impondrá respuestas
adultas.
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l Las exposiciones permanentes, renovadas, de las producciones artísticas de los alumnos es-
timularán la participación y el protagonismo en la vida escolar.

Los productos plásticos que se exponen constantemente ayudan a afianzar la personalidad
y la autoestima del niño/a. En estos acontecimientos ve reflejados sus logros, sus esfuerzos;
siente la alegria de ver concretada su obra y compartirla con los pares, maestros y padres.

l El docente planteará situaciones en donde el niño/a desarrollará una actitud de búsqueda de
nuevas organizaciones de la imagen, superando los formatos y tamaños tradicionales.

l Las imagenes de láminas o decoraciones de salas realizadas por la maestra pueden esquema-
tizarse y transformarse en estereotipos.

Se le dará a los niños/as la oportunidad de crear las ilustraciones con formas propias. Aque-
llas serán estimadas y respetadas por sentirse co-autores; asi se evitará el riesgo de la copia
reiterada de las figuras que el docente suele efectuar o seleccionar de textos infantiles.

Expresión Corporal

El niño/a con cl conocimiento del propio cuerpo y su cuidado serán las bases que favorecerán
el desarrollo de las posibilidades expresivas del movimiento corporal.

El docente propiciará un ambiente agradable, de confianza y seguridad que ayude a la concen-
tracion, a la desinhibicion y la liberación del movimiento para que se genere una apertura expresiva y
el compromiso con las actividades corporales.

l El movimiento debe ser el eje globalizador de esta situación particular de aprendizaje.

El cuerpo es el que conecta al niño con el mundo; a través de él acciona diariamente, regis-
tra sensitivamente, memoriza muscularmente. El cuerpo actuando incorpora saberes y pro-
duce otros, se vincula con el mundo de los objetos y de los sujetos, registra sensaciones que
generan imágenes enriqueciendo la imaginación y ampliando sus posibilidades expresivas.

Un antiguo proverbio chino afirma que el niño no conoce sino actuando, y es aquel que di-
ce: ‘Si lo veo, puedo tal vez recordarlo, si lo veo y lo escucho, podrá serme de mucha utili-
dad, pero si lo veo, lo oigo y lo hago, jamás podré olvidarlo porque forma parte de mi mis-
mo”.

l Los nuevos aprendizajes se irán estructurando a partir de experiencias vividas.

El niño en el Nivel Inicial trae un cuerpo con historia, guarda memoria de todo aquello que
le produjo placer, frustración, gratificación, dolor, un cuerpo con determinada capacidad de
movilización y con codigos comunicacionales adquiridos en su primera etapa de vida. Plan-
tear conflictos entre lo que saben y lo que deben conocer producirá un desequilibrio im-
prescindible que lo obliga a encontrar nuevas respuestas, relacionando nuevos y viejos
aprendizajes, asimilando y acomodándose para lograr restablecer el equilibrio.

l “El juego infantil es expresión de la relación del niño con la totalidad de la vida”, debe ser
punto de partida en el proceso de expresión corporal.

Jugar con el cuerpo es gozar con él, habitarlo como a una casa, vivirlo, disfrutarlo. Se trata
de que el niño viva en un cuerpo que juegue a jugar.

Un cuerpo jugando observa, inventa, recrea, saca conclusiones, acciona con otros, permi-
tiéndose el goce del vínculo con los otros cuerpos.

l La expresión corporal está integrada al concepto de la danza: considerando a ésta como una
respuesta corporal a determinadas motivaciones.

Si bien “cualquier acción funcional se transforma en danza cambiando su objetivo y agre-
gando una organización témporo-espacial-energetica” (el rascarse puede transformarse en la
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danza del rascado), se trata de que la experiencia artistica vincule al niño con su ambiente,
con sus pautas culturales, con ese legado ancestral que lo identifica y en función de esa ar-
monía con sí mismo y el medio, desarrolle su innato potencial creativo.

Expresión Teatral

l No se busca formar "actores” sino personas capaces de expresarse, comunicarse creativamen-
te y de disfrutar de estas experiencias.

l Todas las actividades dramáticas tendran un espíritu de juego.

La expresión dramática constituye una de las manifestaciones espontáneas de los niños/as y
SU naturaleza lúdica debe respetarse. Nada le será impuesto para que la expresión sea volun-
taria, sincera y natural.

l la Expresión Teatral es un proceso que irá construyéndose paulatinamente. Primeramente se
darán expresiones dramáticas naturales y, de acuerdo con las preferencias de los niños, se
manifestarán a través de juegos teatrales.

l La actividad dramática y teatral estará sustentada por un ambiente afectivo, de confianza y
libertad.

l Los actos escolares serán vividos sin tensiones ni tropiezos angustiantes, para ello se cuidar&
que el niño esté familiarizado con múltiples “festejos” (no sólo acontecimientos patrios; los
motivos estarán relacionados con los intereses del niño); que sienta la alegría de recitar su
propio texto, elegir personajes, interpretar su canción predilecta; no será un simple transmi-
sor de ademanes y de palabras, enfundado en disfraces que no eligio, maquillado “de golpe”,
sin significatividad ni goce alguno. No aparecerá en público sumido en sensaciones de com-
petitividad  y/o complacencia que lo vayan alejando de las posibilidades de integración y so-
cializacion con sus pares.

El público espectador irá gradualmente ampliándose hasta configurar la magnitud y hetero-
geneidad que aparece en los actos.

l Los intereses, las necesidades y posibilidades expresivas de cada niño y del grupo se entique-
cerán a través de la rotacion de roles y de búsquedas en las caracterizaciones con la utiliza-
ción de trajes, objetos, máscaras, maquillaje.

l Se promoverá la activa participación en diálogos, imitaciones y producciones que promove-
rán el trabajo cooperativo.

l La creación de historias, seleccion de personajes y vivencias dramáticas permitirán el uso fle-
xible del espacio y de variados materiales (objetos, vestuario, máscaras, música) así como
una atenta observación de la realidad que conjuntamente con los elementos imaginarios, en-
riquezcan las representaciones.

Algunas propuestas de relación con otras áreas

La relación con otras áreas permite abordar temas concretos desde diferentes enfoques y cons-
truír saberes cada vez más complejos y profundos desde la experiencia múltiple del arte. Se presentan
aquí algunas propuestas:

l Con el área de Lengua al favorecer el uso del lenguaje oral como medio de expresión de los
afectos, de las ideas, de las fantasías; el enriquecimiento de las definiciones utilizadas por los
niños; la iniciación de la comprensión lectora de textos.

l Con Educación Física coopera a través’de sus contenidos al iniciarse en el conocimiento, acep-
tación y expresión de su propio cuerpo a partir de la construcción de su imagen corporal.
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La Plástica, Música, Expresiõn Corporal, Expresiõn Teatral y Educación Física, cooperarán
para que el niño/a adquiera hábitos de higiene, de cuidado de su cuerpo y su entorno, a me-
jorar su coordinacion dinámica a traves de los juegos motores.

l A partir de los contenidos de la Plástica y de Expresiõn Corporal que abarcan relaciones es-
paciales en los objetos, entre objetos y en los desplazamientos pueden relacionarse con con-
ceptos del área de Matemáticas que le ayudarán al niño/a a establecer relaciones entre las par-
tes de los objetos, orientarse en el espacio próximo, ubicar los objetos en el espacio, desarro-
llar formas de representación en el espacio tridimensional y bidimensional.

l Desde los contenidos de Música, por ejemplo: sonidos del entorno cercano como su casa, el
barrio, la naturaleza, podrán ser relacionados con conceptos de las Ciencias Naturales y So-
ciales que le aportarán al niño una mejor relacion con el ambiente que lo rodea a través de
la observación, selección y registro de la realidad, dotando de significado a los contenidos
tratados.

l Los contenidos de la Plástica y la Expresión Teatral correspondientes a la Produccion Artis-
tica Regional se integran con los temas de Ciencias Sociales para que el niño/a reconozca la
existencia del pasado, a estimar su propia historia, la de su grupo familiar, de su comunidad,
de su provincia, de su Nación; a informarse de los vestigios en objetos, edificios, movimien-
tos  usos y costumbres, creencias, leyendas y mitos.
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EDUCACIÓN FíSICA

FUNDAMENTACIÓN GENERAL DEL ÁREA

Los cambios de este fin de siglo han modificado profundamente a la sociedad, la vida actual re-
quiere una educacion más amplia y compleja.

En este sentido, la Ley Federal de Educucion No 24.195, reconoce la demanda de la sociedad,
estableciendo como uno de los principios de la política educativa: “El fomento de las actividades fisi-
tus y deportivas para posibilitar el desarrollo armónico e integral de las personas”, del cual surgen
los objetivos para los distintos niveles de educación. Nivel Inicial: ‘favorecer el proceso de maduru-
ción del niño en lo sensorio motor, la manifestación ludica y estética, la iniciación deportiva y ar-
tística, el crecimiento socio afectivo y los valores éticos”; la Educación General Básica: “utilizar la
educacion física y el deporte como elemento indispensable para desarrollar con integralidad la di-
                                                                                                                                                 -
ca del deporte para posibilitar el desarrollo armónico e integral del/Ia joven y favorecer la preser-
vacion de su salud psicofísica”.

El área de Educación Fisica se orienta hacia el desarrollo de capacidades y habilidades que per-
feccionen y aumenten las posibilidades de movimiento de los alumno/as, hacia la profundizacion del
conocimiento motriz, como una organización significativa del comportamiento humano y a asumir ac-
titudes, valores y normas con referencia al cuerpo y al movimiento. La enseñanza sistematizada y me-
todizada de esta área implica tanto adquirir y mejorar a través de la práctica las posibilidades de ac-
ción de los alumnos/as, como propiciar la reflexión sobre la finalidad y el sentido de esa práctica.

El significado y la comprensión del movimiento no pueden aislarse del significado y la com-
prensión del propio cuerpo como elemento concreto en la experiencia de las personas. La educacion
del cuerpo y el movimiento, asimismo, no debe reducirse a los aspectos perceptivos y motores, sino
que implica además aspectos expresivos, comunicativos, afectivos y cognitivos.

El cuerpo y el movimiento se constituyen en ejes básicos de la acción educativa del área. De es-
ta manera se da importancia al conocimiento corporal vivenciado y sus posibilidades motoras, lúdicas,
expresivas y comunicativas; hacia la propia aceptación de sentirse bien con su propio cuerpo, de me-
jorarlo y utilizarlo eficazmente. El movimiento tiene, además del valor funcional de instrumento, un
carácter social derivado de sus propiedades expresivas y del significado que los otros le atribuyen en
situación de relación.

Por lo tanto, la enseñanza de la Educacion Física debe promover y facilitar que cada alumno/a
llegue a conocer y comprender su propio cuerpo, sus posibilidades de movimiento, a dominar un nú-
mero variado de actividades corporales, motrices, lúdicas y deportivas, a través de sus bloques de con-
tenidos especificos. Todo esto dentro del marco de los objetivos generales de la educación, de modo
tal que en el futuro pueda elegir las más convenientes para su desarrollo personal, ayudándolos a ad-
quirir saberes, haceres, actitudes, valores, normas y hábitos que le permitan mejorar la condición de
vida y de salud, como asi también disfrutar y valorar las posibilidades de movimiento como medio de
enriquecimiento personal y de relación con los demás.

En definitiva, se trata de que todas las personas, con una actitud reflexiva y crítica, sean parti-
cipes y responsables con su propio cuerpo, y exigentes consigo mismo y la sociedad para alcanzar ma-
yores posibilidades en el nivel de calidad de vida.
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Propósitos educativos

l Apuntar a la adquisición de competencias y/o saberes variados y significativos que faciliten
la adaptación del ser humano ante diferentes situaciones.

l Desarrollar y acrecentar capacidades corporales, orgánicas y motoras a través de los juegos
motores, la gimnasia, los deportes, la natación y la vida en la naturaleza y al aire libre para
la adquisición de competencias prácticas, intelectuales, sociales e interactivas.

l Promover diversos abordajes que operen en los planos corporal, organico, psiquico-intelectual
y etico-social para lograr un cuerpo dúctil y hábil que permita una libre expresión a partir de
la autovaloración, enriquecimiento de la capacidad creativa, participativa y comunicativa.

l Afianzar hábitos y adquirir valores morales y éticos que sustenten la práctica de actividades
físicas, lúdicas y deportivas con  significación   social.

l Establecer una relación respetuosa y armonica con la naturaleza, partiendo de experiencias
variadas que permitan adquirir conocimientos, valores, actitudes y normas necesarios para
proteger, preservar y mejorar el ambiente.

l Vivenciar la satisfacción de compartir, la alegria de jugar, el respeto por si mismo y por el
otro, y el uso creativo del tiempo libre contribuyendo al acrecentamiento de la salud psico-
física para una mejor calidad de vida.

Educacion Fisica
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El Nivel Inicial comprende una etapa crucial en el desarrollo del ser humano, las actividades
tienen por objetivos básicos el aprendizaje de conocimientos en los aspectos corporales, organicos,
motrices, emocionales, intelectuales y sociales del niño/a para que pueda enfrentar con exito las difi-
cultades crecientes que deberá superar en los ciclos escolares posteriores y en la vida diaria.

En este nivel, la Educación Física debe correlacionarse con toda la labor educativa, pero tal co-
rrelación no debe ser artificial o forzada, sino darse a nivel de métodos y contenidos que se integren
con las otras areas operando desde el cuerpo y el movimiento.

Si bien puede ser desarrollada por la maestra a cargo de la sala, sería importante que junto al
especialista del área elaboren proyectos para una educación mas eficaz. Ambos deberian procurar que
el proceso de construcción del aprendizaje se produzca a través de prácticas de actividades corpora-
les y motrices y de la reflexión sobre esa práctica; para que los niños y las niñas:

Se integren socialmente y evolucionen adecuadamente en su aspecto emocional e intelec-
tual, implicados en la solucion de problemas y situaciones lúdico motrices.
Se ubiquen en el tiempo y en el espacio con una adecuada relacion con los objetos que lo
pueblan.
Se inicien en el uso del cuerpo y el movimiento propio de nuestra cultura y sociedad
Adquieran habilidades y destrezas básicas.
Desarrollen su cuerpo y funciones en forma armónica y saludable.
Descubran las posibilidades comunicativas y expresivas del cuerpo y el movimiento.
Promocionen actitudes, valores y normas para el respeto, participación y cuidado de si mis-
mo, de los otros y el medio ambiente.

Es necesario también en este nivel, considerar a los niños y las niñas con alguna discapacidad
para integrarlos al sistema junto con sus pares, respetando su derecho de trabajar para educarse des-
de sus posibilidades y necesidades.

Educacion  Fisica



EXPECTATIVAS DE LOGROS

- Reconocer su cuerpo en forma global y segmentaria, iniciándose en la aceptacion de sus po-
sibilidades y limitaciones expresivas y comunicativas, estructurales y funcionales.

- Cuidar de su propio cuerpo y el de los demás en relación con los objetos y el medio ambiente.
- Utilizar habilidades y destrezas motoras, nociones temporo-espaciales en actividades y jue-

gos individuales y/o grupales.
- Iniciarse en el respeto, modificación y elaboración de reglas en forma cooperativa.

Educacion Fisica
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Como criterio principal se adoptó el de ejes organizadores para que los contenidos de cada blo-
que se relacionen y se integren, lo que no presupone que las actividades didácticas se organicen de
igual modo. Existen varias formas de organización de enseñanza, que pueden incluir simultáneamen-
te contenidos diferentes en cualquier etapa del aprendizaje, pero esa selección y organización de con-
tenidos debe responder a criterios de finalidad del movimiento y que es un hecho que en la practica
motriz no se den aisladas las destrezas y habilidades de las capacidades corporales y orgánicas.

Para la justificación de los ejes organizadores adoptados se consideraron dos criterios:
a) La estructuración psicofisica de los alumnos/as: Si bien generalmente se admite un progre-

so continuo del desarrollo de las distintas capacidades de la persona, las pautas del desarro-
llo sugieren una determinada gradacion en la asimilación de contenidos. En el plano motor
estas afirmaciones necesitan matizaciones determinadas por los cambios del organismo a ni-
veles morfológicos y funcionales muy significativos, que originan desajustes momentáneos
en la adquisición del aprendizaje por un lado, y por el otro, gran capacidad de asimilarlo. El
aprendizaje motor como el desarrollo de capacidades físicas se ven alterados de una u otra
manera, sin duda es necesario considerarlas para cualquier secuencia de aprendizaje.

b) La logica interna de la disciplina: tiene dos aspectos fundamentales a considerar: el tipo de
tarea motriz y el modelo de aprendizaje motor.

El primero tiene dos factores esenciales: la complejidad y la especificidad de la tarea motora. Es
preciso analizar la complejidad de las tareas en su realización y en sus posibilidades y necesidades de
cada alumno/a, tanto en los aspectos perceptivos, como en los cualitativos y cuantitativos del cuerpo
y el movimiento, para establecer las secuencias adecuadas de aprendizaje, que coloquen al nuevo co-
nocimiento en distancia óptima de ser asimilado.

En cuanto al modelo de aprendizaje motor, se orienta al establecimiento de secuencias adecua-
das a las distintas etapas o niveles de aprendizaje.

Los ejes organizadores se proponen para favorecer la continuidad y la progresión en los distin-
tos niveles, sobre la base de contenidos similares.

El niño y su cuerpo en el ambiente: toma este nombre porque su cuerpo es la realidad más prb-
xima y concreta, y su movimiento la primera forma de adaptación al medio.

EI niño, los objetos y sus pares en el ambiente: porque el hombre se desarrolla en relación con
su entorno, con los objetos y establece vínculos con sus semejantes. Su tendencia natural es la de un “ser
social”, que a partir de sus relaciones, comienza a construir su identidad por semejanzas y diferencias.

Estos ejes atraviesan los bloques de contenidos de la Educación Física propuestos por los CBC
en el Nivel Inicial, la Educacion General Básica y Educación Polimodal, con el cambio en el concepto
de niño por púber y adolescente, según la fase evolutiva de que se trate, cuya complejidad y especiali-
zación indican una linea de progreso.

Así como se contempla la interrelación de los bloques de contenidos especificos del área, debe
haber una estrecha relación entre los contenidos procedimentales, conceptuales y actitudinales. En
Educacion Física es habitual la priorizacion de los contenidos procedimentales que son de carácter cí-
clico, es decir que se vuelve una y otra vez sobre los mismos contenidos, para ir logrando ciclo a ciclo
un grado más alto del aprendizaje en los mismos.

La incorporación de contenidos conceptuales no debe hacerse a costa de modificar la configu-
ración de la educación física como area de marcado carácter procedimental, de realización práctica, de
actividad y movimiento. Tampoco pueden diseñarse las actividades solo como ejecución motriz, sin un
aporte conceptual. Acción y reflexión van juntas y debe primar la actividad física, la experimentación
y vivencia de los contenidos.

Los contenidos actitudinales se encuentran asociados a los otros contenidos. Ciertas actitudes
se encuentran presentes en el tratamiento de todos los contenidos, si bien deben tener un abordaje
prioritario en algún momento de la intervención docente, se construyen a lo largo de toda la etapa.

Educaci6n Física
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Otras, sin embargo, se asocian en forma más especifica a determinados contenidos, por lo que se pre-
sentará en forma paralela al mismo. Además, los contenidos de los ejes organizadores, se interrelacio-
nan con los de las otras areas que integran el currículo jurisdiccional, a fin de mantener una coheren-
cia de secuencias en el mismo y propender a una visión unificada y globalizante de la realidad social,
lo que coadyuvará a una formación integral.



l El cuerpo: forma global y segmentaria.

l Posibilidades y limitaciones motrices.

l Imagen del propio cuerpo:
- lados y partes,
- predominancia lateral,
- sensaciones y percepciones corporales, en relación al tiempo y al espa-

cio,
- el cuerpo en reposo y en movimiento,
- ritmos internos: pulso, ritmo cardíaco y respiratorio.

l Cuidado del propio cuerpo.

l Juegos individuales:
- con y sin reglas, preestablecidas, incipientes y complejas.
- con y sin roles definidos.

l Significado, comprensión y creación de reglas y consignas.

I
l

ba
Exploración y reconocimiento de las características del cuerpo en forma glo-
y segmentaria.

l Exploración y reconocimiento de sus posibilidades y limitaciones.
l Coordinación y control corporal en actividades variadas que impliquen tan-

to el movimiento global como segmentario.
l Exploración y reconocimiento de los lados y partes del cuerpo respecto al eje

de simetría (derecha e izquierda).
l Reconocimiento y uso del lado habil del cuerpo en variadas actividades que

impliquen coordinaciones finas y gruesas.
l Exploración, reconocimiento y prácticas de las sensaciones y percepciones

corporales en relación con el espacio (adentro-afuera, adelante-atrás, cerca-
lejos, etc.) y el tiempo (rápido-lento, al mismo tiempo, después de, etc.).

l Exploración y práctica de movimientos inhibitorios de tensión y relajación.
l Exploracion de posturas adecuadas de iniciación y terminación.
l Exploración de los cambios corporales funcionales en reposo y en movimiento.
l Reconocimiento de los ritmos internos, cardíacos y respiratorios en reposo y

en actividad.
l Exploración y ajuste de las destrezas y habilidades básicas en relación al

tiempo y al espacio (apoyos, rolidos, rodadas, suspensión, balanceos, lanza-
mientos, recepción, camb.ios de dirección y velocidad).

l Vivencia, regulacion y control de la fuerza, la resistencia aeróbica, la veloci-
dad y la flexibilidad a través de las destrezas y habilidades motoras.

l Práctica de normas de limpieza y aseo personal.
l Prevencion de accidentes y enfermedades antes, durante y después de la activi-

dad con la utilización adecuada de indumentaria, materiales, instalaciones, etc.

l Creación, imaginación y participación en juegos individuales que involucren
las capacidades motrices.

* Uso y elección de refugios y roles definidos en los juegos individuales.
l Ajuste y elaboración de reglas y consignas en juegos individuales.



EL NIÑO, LOS OBJETOS Y SUS PARES EN EL AMBIENTE
CONTENIDOS CONCEPTUALES

l El propio cuerpo y el de los demás:
- Semejanzas y diferencias.

l Posibilidades y limitaciones motrices de su cuerpo y el de los demás, con
y sin elementos.
- Sensaciones y percepciones corporales pro ioceptivas y estereocepti-

vas en relación al tiempo y al espacio con  los otros y los objetos.  
- Adaptación de los ritmos 

sicas, lúdicas y de la vida cotid
biologicos a las actividades compartidas, fí-

iana, con y sin elementos.

l El cuidado de su propio cuerpo y el de los demás.

l El cuerpo, instrumento de expresión y comunicación.

l El entorno natural como medio propio de las personas, las plantas y los
animales.

l Juegos grupales: masivos y r bandos, con y sin roles definidos, con re-
fugios individuales y grupales .

l

de  
Exploración y reconocimiento de semejanzas y diferencias de su cuerpo y el
los otros en forma global y segmentaria.

l Exploración, reconocimiento y aceptación de las posibilidades motrices pro-
pias y la de los otros, con y sin elementos.

l Ajuste de la coordinación y control corporal en actividades compartidas que
impliquen al movimiento global y segmentario.

l Exploración, transposición y orientación de sensaciones y percepciones de
su    
tividades

propio cuerpo el de los otros, en relación al tiempo y al espacio en ac-
 físicas y ludicas  , con y sin elementos.

l Exploración  y reconocimiento de los cambios corporales en reposo y en ac-
tividades fisicas y lúdicas compartidas.

l Exploración y comparación del ritmo cardiaco y respiratorio propio y el de
los demás en actividades físicas y lúdicas de quietud y movimiento.

l Exploración utilización de las destrezas y habilidades básicas, en activida-
des físicas           ludicas compartidas, con y sin elementos.y

l Control, regulación y vivencias de la fuerza, la resistencia aeróbica y la flexi-
bilidad a través de habilidades compartidas con y sin elementos.
l Práctica de normas higiénicas personales, grupales y del entorno físico.
l Exploración  y  reconocimiento de las funciones de alimentación respiración,

circulación, pensamiento, sentimiento, durante y despues de actividades fí-
sicas y lúdicas compartidas.

l Exploración, reconocimiento, creación y uso de gestos expresivos globales y
segmentarios que refuercen la comunicación con los demás.

l

lo
Exploración, reconocimiento y cuidado del entorno natural, seres vivos que

habitan: personas, plantas animales, en actividades de caminatas, pa-
seos, días de vida en la naturaleza.

l Creación y uso de actividades lúdicas compartidas que involucren las habi-
lidades y destrezas en el medio natural con y sin elementos.

l Participación, imaginación
dos, con y sin elementos.

creación de juegos grupales, masivos y por ban-
Elección y uso de refugios y roles definidos.

l Ajuste
tos de Y

utilización de las destrezas y habilidades propias a los requerimien-
os juegos masivos y por bandos, con y sin elementos.



EL NIÑO, LOS OBJETOS Y SUS PARES EN EL AMBIENTE

l Significado de la regla. Acuerdo y desacuerdo. Reglas simples y comple-
jas.

l Juegos y rondas tradicionales de su zona.

* Elección y uso de actitudes sociomotrices de cooperación, oposición y co-
municación en relación al compañero y al oponente.

l Eleccion, uso, elaboración y ajuste de reglas y consignas en juegos masivos y por

a Elección y uso de juegos y rondas tradicionales de su zona.
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CONTENIDOS ACTITUDINALES
Iniciación en:

.

.

.

.

.

.

.

.

.

l

.

.

Valoracion de los aprendizajes del propio cuerpo y de sus posibilidades perceptivas, motri-
ces y expresivas.
El gusto por la actividad física.
La confianza en sí mismos.
Autoestima.
Valoración del trabajo con los otros.
La aceptación de los diferentes niveles alcanzados.
El disfrute de la vida al aire libre y en la naturaleza.
Cuidado y conservación del entorno.
Disponibilidad corporal y Iúdica.
El respeto por las reglas y consignas.
Valoración y pertenencia de los juegos y rondas tradicionales.
Valoración y cuidado del material de trabajo.
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PRINCIPIOS METODOLÓGICOS

El aprendizaje se concibe como un proceso de construcción del alumno/a. El docente deberate-
ner en cuenta los conocimientos previos que se constituyen no sólo en el punto de partida obligado,
sino también en cada nuevo conocimiento objeto de aprendizaje. Aportará elementos de información
y permitirá establecer relaciones reflexivas significativas, entre los nuevos conocimientos y los anterio- ,.
res que ya poseen los alumnos/as, adecuado al momento concreto en que dicho proceso se encuentra.

La Educación Física considera que esta construccion supone el desarrollo corporal, orgánico,
motor, partiendo de sus primeros movimientos reflejos, inicia un camino de integración, diferenciacion
y especializacion del comportamiento motor, basado en una cada vez mayor posibilidad de ajuste y
control del movimiento.

Los aspectos sensoperceptivos, cuantitativos y cualitativos del cuerpo y el movimiento, asi co-
mo los fundamentos conceptuales, procedimentales, valores, actitudes y normas, que de su tratamien-
to educativo se derivan, constituyen la esencia del proceso de enseñanza-aprendizaje de la Educación
Física.

La acción didáctica del docente se centra en la intervencion positiva de favorecer el desarrollo
potencial de las capacidades de los alumnos/as, para lo cual es preciso tener presente dos criterios fun-
damentales:

a) La estructura psicofisica: según la etapa del desarrollo evolutivo de los alumnos/as, sugie-
ren una determinada gradación de la apropiación de los contenidos. Las etapas evolutivas del
desarrollo sirven de referencia de lo que se espera de ellos, pero deberán ser contrastadas con
la realidad concreta de los mismos en cada situación de aprendizaje.

b) La lógica interna de la disciplina: este criterio implica dos aspectos:
1) El tipo de tareas motrices: el analisis de la complejidad de las tareas motrices necesarias

para la adquisición de contenidos comprobando si las exigencias para su realización de-
terminan una secuencia adecuada.

2) El modelo de aprendizaje motor: determina una secuencia y progresión a las distintas fa-
ses por las que transita el aprendizaje de contenidos. Si bien es coherente pensar en cu-
brir todas estas fases en cualquier contenido, es igual de pertinente iniciar el proceso de
enseñanza aprendizaje por la formación perceptiva motriz y la formación de esquemas de
respuestas (lo que permitirá iniciarse en el conocimiento del esquema corporal, la ima-
gen de su propio cuerpo, las sensaciones témporo-espaciales en relación con los objetos
y los demás). También abordará desde la formación física, para el desarrollo de los aspec-
tos cuantitativos y cualitativos del cuerpo y el movimiento, a la adquisición de destrezas
y habilidades básicas, que llevará a los alumnos/as un proceso de integración, combi-
nación y especialización para la solución de problemas, situaciones y nuevas formas de
movimiento.

Asimismo, promoverá la creación de tácticas y estrategias para una eficaz formación lúdica, uti-
lizando al juego como una configuración significativa, espontánea, placentera, libre de una utilidad
concreta, que guarda orden dado por la regla y se constituye en el principal hacer infantil. Finalmen-
te se accederá a los deportes que son considerados como juegos altamente reglados, para lo cual será
necesario una formación técnica, que debe lograrse teniendo en cuenta las leyes naturales del movi-
miento y el desarrollo de técnicas especificas con base biomecánicas creadas por el hombre, en el área
de los deportes abiertos y cerrados.

Ia prãctica de actividades físicas, lúdicas y deportivas también debe desarrollarse en pleno con-
tacto con la naturaleza y al aire libre, ademas se desarrollarán todas aquellas actividades que sirvan de
base para la exploración y conocimiento del medio natural, a fin de que los alumnos/as tomen con-
ciencia de la importancia del cuidado y preservación del medio natural. Todo acompañado de una for-
mación ético-moral, que desarrolle actitudes, valores y normas.

Educacion Fisica
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El docente debe ajustar la ayuda pedagógica a las diferentes posibilidades y necesidades de los
alumnos/as y facilitar recursos y estrategias que permitan dar respuestas a las diversas motivaciones,
intereses y capacidades que presentan en todas las edades. Podrá priorizar el desarrollo de determina-
das capacidades, según el momento concreto en que se encuentren sus alumnos/as

La enseñanza y el aprendizaje por recepción no debe suponer la simple construcción de auto-
matismo, por un proceso de acumulación y estructuración no consciente de elementos motores senci-
llos y que, por lo tanto carezca de significado para al alumno. Éste debe ser consciente de sus acciones
y poder relacionar cada nuevo aprendizaje con los anteriores, reflexionando, con la ayuda del docen-
te, sobre las ventajas que le confiere a la solución de problemas y al aprendizaje de nuevos contenidos.
Desde este punto de vista, la automatización de determinados esquemas motores, no debe basarse so-
lo en una constante repetición de los mismos, en un proceso de memorización motriz, sino también
en la consciente integración de los anteriores esquemas motores con lo que es posible relacionar el nue-
vo. En este sentido la enseñanza aprendizaje receptivo significativo adquirirá su máxima utilidad en
factores de ejecución del aprendizaje motor.

El metodo de enseñanza aprendizaje por descubrimiento adquiere mayor significado en cual-
quier etapa evolutiva del alumno/a. Por ejemplo, en las actividades que se pretende desarrollar el com-
ponente perceptivo y sobre todo en aquellas cuyo objetivo es procesar informaciones e interpretar con-
signas con un tiempo de reacción mínima y decidir la alternativa más conveniente, es decir, en las es-
trategias de decisión para la solución de problemas de tipo táctico.

La reacción contra los modelos receptivos supuso la aceptación por antítesis de los modelos ba-
sados en el descubrimiento, aceptando su validez sin que, en muchos casos, se tuviera idea clara de
como llevarlo a la práctica.

El establecimiento de relaciones entre la estructura cognitivo-motriz del alumno y los nuevos
conocimientos debe también ser asegurado en este tipo de modelo y no dado por supuesto por la bon-
dad intrínseca del mismo.

En sí mismos, los métodos no son mejores ni peores, sino en relación con su utilizacion opor-
tuna y adecuada. Debe encararse como un medio y no como un fin, por lo que el docente debe estar
dispuesto a alterarlo, combinarlo o modificarlo, siempre que su juicio critico sobre el mismo lo sugie-
ra, en relación con las posibilidades, necesidades e intereses del alumno/a, el tipo de contenido a en-
senar y el momento concreto de aprendizaje en que se encuentra.

En cuanto a los pasos metodológicos se proponen los siguientes:
1) Evaluacion inicial del alunmo/grupo

l Conocimientos previos o anteriores del alumno/a sobre el tema a enseñar.
l Exploración del tema, tanto en forma libre como orientada por el docente, de acuerdo a

la índole del mismo. Por ejemplo: si se quiere enseñar un rol adelante, una exploracibn
libre seguramente llevará a golpes y lesiones en alumnos sin ninguna experiencia previa,
por lo que el docente deberá preparar una serie de tareas de menor dificultad para algu-
nos niños/as.

l Condición física (nivel de desarrollo coordinativo y de las capacidades condicionales).
l Actitud, interés, motivación.

2) Determinacion de contenidos y objetivos
l Establecimiento de los objetivos a lograr en períodos de clases determinados.
l Jerarquización de los objetivos con conocimiento de los mismos por parte de sus

alumnos/as.
l Estructurar los contenidos y las actividades de acuerdo con lo anterior. El alumno de-

be encontrar coherencia entre lo que se define como objetivo de aprendizaje y la ta-
rea concreta que se le propone.

l Diseñar las estratégicas didácticas, en funcion del tema y sus particularidades de
aprendizaje .
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3) Selección de métodos de enseñanza
l Selección de la estrategia didáctica y la tecnica de enseñanza. En este punto es perti-

nente aclarar que el docente puede seleccionar una tarea conducida, proponer una si-
tuación problema o facilitar el libre descubrimiento de respuesta a consignas abiertas;
lo importante es que la estrategia seleccionada le permita al alumno/a construír su
propio conocimiento y desarrollar sus competencias.

l Organización del grupo de clase. Depende este aspecto del tema a enseñar y el nivel
del grupo y sus integrantes.

El docente elegirá distintas alternativas y momentos; podrá dar una indicación general y una ta-
rea común para todos, dividir al grupo en subgrupos para señalar a cada uno la tarea a realizar, sus di-
ficultades específicas, proponer la selección libre de materiales y espacios, etc.

4) Seleccion de medios a emplear
l Selección de instalaciones y material a utilizar. En principio por el docente, en base a

lo necesario al contenido de la clase y luego por parte de los alumnos.
l Organización de la forma de utilizar lo anterior.
l Control de la utilización.

5) Evaluación continua y final
l Evaluación continua (formativa) del progreso del alumno/a.
l Evaluación continua de la adecuacion de los objetivos a la realidad de la práctica.
l Evaluación continua del programa de contenidos y actividades.
l Evaluación continua de estrategias didácticas y los metobos de enseñanza.
l Evaluación continua de los medios.
l Evaluación final de los resultados obtenidos por cada alumno y por el grupo.
l Evaluación final de la eficiencia  global del sistema.

La Educacion Física tiene su valor como disciplina escolar porque se ocupa de los saberes y ha-
ceres corporales. Todas las áreas son básicas y también ,todas son complementarias en relación con las
otras. Ninguna disciplina se hace cargo totalmente de todo el niño/a, por un lado, ni de todos los fe-
nómenos naturales y sociales, por el otro, porque el niño que aprende es uno, su grupo de aprendiza-
je es uno, su escuela está inserta en una comunidad con particularidades y necesidades definidas que
debe proyectar en su provincia, su pais y su mundo.
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