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Estimada comunidad educativa:

Nos complace presentar el Marco Curricular para Escuelas Primarias Bilingües Español-
Inglés, un hito en el quehacer educativo de nuestra ciudad.

La propuesta se enmarca en un modelo comunicativo de la lengua y vincula el 
aprendizaje de un segundo idioma con otras áreas del conocimiento. Esta perspectiva 
promueve una mirada intercultural y el abordaje de diversos espacios curriculares, 
ofreciendo múltiples experiencias de aprendizajes que potencien a los/as alumnos/as 
como sujetos críticos y activos a escala local y mundial. Este recorrido por la escuela 
primaria bilingüe promueve el acceso al conocimiento y a un mundo crecientemente 
globalizado e interconectado.

Los espacios curriculares seleccionados para la enseñanza bilingüe español-inglés 
suponen el tratamiento de contenidos que favorezcan la construcción de la función 
comunicativa en Lengua 2 (inglés). Así, la escuela se ofrece como un espacio para 
explorar y utilizar la lengua extranjera y como una oportunidad para el desarrollo de una 
alfabetización bilingüe y una ciudadanía global plena.

De esta manera, buscamos contribuir a ejercer el derecho de los/as niños/as al 
acceso y al respeto por la diversidad cultural y, a su vez, plantearles experiencias de alto 
valor e impacto pedagógico para favorecer la construcción de saberes, capacidades y 
aprendizajes para ser, estar, desarrollarse y desenvolverse en un mundo crecientemente 
bilingüe y multilingüe. 

Desde el Ministerio de Educación de la Ciudad, esperamos que este Marco Curricular 
oriente y acompañe la construcción colectiva de prácticas educativas diversas, 
equitativas, e inclusivas de calidad con el fin de que los/as alumnos/as logren aprendizajes 
significativos y potentes para hacer frente a los desafíos de hoy y del futuro.

Atentamente,

Eugenio Visiconde
Gerente Operativo 

de Currículum

Mabel Quiroga
Gerenta Operativa de Lenguas  

en la Educación
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1. Introducción 
La educación bilingüe tiene como propósito fundamental formar estudiantes con ca-
pacidades para convertirse en ciudadanos/as responsables, activos/as, con perspec-
tiva global e internacional desde una edad temprana. Así, al educarse en la modalidad 
bilingüe español-inglés desde el inicio de la Educación Primaria, los/as alumnos/as se 
desarrollan en múltiples dimensiones y aprenden a interactuar entre culturas y espacios 
diversos adquiriendo paulatinamente solidez en el manejo de la lengua inglesa a partir 
de 1.° grado, siendo este un momento muy conveniente, ya que están en pleno proceso 
de alfabetización.

Se considera bilingüismo al uso alternado de dos lenguas. En nuestra jurisdicción, una de 
esas lenguas es el español por ser la lengua de facto (No De Jure, de derecho), es decir, 
la lengua mayoritaria y de escolarización, y se enseña una lengua extranjera adicional, en 
este caso, inglés.

Para este proyecto se define “escuela bilingüe” a aquella propuesta curricular institucional 
cuya lengua de escolarización sea mayoritariamente la materna o Lengua 1 (L1) y que in-
corpora de manera temprana la lengua adicional (L2), llegando paulatinamente a introdu-
cir la L2 como lengua de instrucción en algunos espacios curriculares.

Educación bilingüe en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires es, por tanto, aquella que se 
imparte en escuelas de jornada completa y propone el aprendizaje alternado de dos len-
guas: el español como lengua mayoritaria y de escolarización, y otra lengua adicional, el 
inglés, como lengua de instrucción, que se incorpora de manera progresiva en el abordaje 
de contenidos de algunos espacios curriculares. 

Los programas de bilingüismo pueden ser de distintos tipos dependiendo de la medida 
en que se dé la enseñanza en la L1 y la L2. La “inmersión parcial” refiere a un programa en 
el que hasta el 50% de la enseñanza se ofrece en lengua adicional, mientras que en la “in-
mersión total” toda la enseñanza, tanto en Nivel Inicial como en los primeros años de la es-
cuela primaria, se imparte en L2. La L1 funciona como sistema de apoyo para acompañar 
el desarrollo de la L2.  A diferencia de las dos mencionadas anteriormente, la “inmersión 
dual o bidireccional” se refiere a un programa que pone el mismo énfasis en la L1 y en la L2. 
El modelo de bilingüismo a desarrollar por las instituciones educativas primarias bilingües 
español-inglés de CABA será de inmersión parcial con alfabetización bilingüe. 

Antecedentes de la enseñanza de una lengua extranjera (LE) en CABA 

El Diseño curricular para Lenguas Extranjeras de la Ciudad de Buenos Aires (2001) planteó 
diferentes trayectos según el grado escolar en que se comenzaba el aprendizaje. Cada 
trayecto tenía una duración de tres años para completarlo, pudiendo comenzar al inicio 
de la Escuela Primaria (1.° grado), al inicio del Segundo Ciclo de la Educación Primaria (4.° 
grado) o en la Escuela Secundaria en 1.° o en 4.° año. La carga horaria y la intensidad va-
riaban según las instituciones, sean estas de jornada simple, completa o formen parte del 
Programa Plurilingüe. 
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Desde el 2009, en la Ciudad de Buenos Aires, atendiendo a la demanda de una incorpo-
ración y manejo de una segunda lengua con fluidez desde edad temprana, se define la 
enseñanza de una Lengua Extranjera desde 1.° grado. En la mayoría de las instituciones se 
incorpora la enseñanza del inglés pero hay un número de instituciones en las que se ex-
tendió la enseñanza del francés,  italiano o portugués al primer ciclo, ya que era la lengua 
que se venía enseñando desde 4.° grado. Todo esto tuvo un impacto significativo en la 
enseñanza y el aprendizaje de idiomas en las escuelas. 

Al respecto de la modalidad bilingüe, en el año 2001 por resolución de la Secretaría de 
Educación, se creó el “Programa Escuelas Bilingües de la Ciudad de Buenos Aires”, cuya 
finalidad era implementar la enseñanza de una lengua extranjera, de forma sistemática, 
desde los primeros grados de las escuelas primarias de la Ciudad de Buenos Aires, am-
pliándola hasta completar la totalidad del ciclo escolar primario. 

En octubre de 2002, mediante otra resolución (Res. 2736/02), la Secretaría de Educación 
aprobó la transformación del “Programa Escuelas Bilingües de la Ciudad de Buenos 
Aires” en el “Programa Escuelas de Modalidad Plurilingüe con Intensificación en Lenguas 
Materna y Extranjera”, ampliando el concepto del bilingüismo con el objetivo de po-
tenciar las capacidades cognitivas de los/as alumnos/as a través del desarrollo de una 
competencia comunicativa general. Los/as alumnos/as que asisten a las escuelas pluri-
lingües tienen ocho horas de clases semanales de lengua extranjera a partir de primer 
grado. Desde cuarto grado, se incorpora la enseñanza de una segunda lengua extranjera 
con una carga horaria de tres y cuatro horas semanales. Las lenguas que se enseñan, 
combinadas de diferentes maneras según la escuela, son: francés, inglés, italiano y por-
tugués. Esta modalidad implicó una nueva reglamentación, donde se incorporasen los 
cambios institucionales y organizativos que surgen de la transformación a las escuelas 
plurilingües. 

Según una auditoría de gestión realizada en el 2003, se evidencia preponderancia del 
idioma inglés (aproximadamente el 60% de las escuelas) respecto de los otros tres 
idiomas, y la división proporcional del resto de las escuelas entre italiano, francés y 
portugués. 

Otro antecedente significativo se da con la creación de la primera escuela bilingüe de 
inmersión dual o recíproca en español y chino mandarín de gestión estatal en la Ciudad. 
Comienza este proyecto con dos salas de 5 años de nivel inicial en 2014 y al año siguiente 
se inaugura la escuela primaria bilingüe chino-argentina.

Al observar estos antecedentes y cómo estas propuestas se arraigaron sólidamente 
y al analizar los beneficios de esta incorporación en la Escuela Primaria, se considera 
que en la actualidad se conjugan tanto las condiciones históricas como pedagógicas, 
que desarrollaremos a continuación,  para implementar el programa de bilingüismo en 
la Ciudad. 
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La importancia del bilingüismo en la Escuela Primaria  
y del Programa Escuelas Primarias Bilingües

La enseñanza y aprendizaje en la educación bilingüe de nivel primario está sustentada en 
dos líneas de acción: la perspectiva del conocimiento y sus habilidades, y la construcción 
de valores comprometidos con la ciudadanía. Este reconocimiento del otro a través del 
compromiso ciudadano moviliza dos capacidades cruciales para la convivencia social y 
los procesos de enseñanza y de aprendizaje que se ven reflejado en la valoración de la 
diferencia y de la otredad. Sin embargo, el potencial adicional de la educación bilingüe (es-
pañol-inglés) consiste en que los/as alumnos/as adquieran el idioma no solo como medio 
de comunicación, sino también como herramienta de instrucción para el aprendizaje de 
otras áreas y como una ventana para entender otras culturas, facilitando la creación de es-
pacios de articulación entre la enseñanza de la lengua adicional y la de otras áreas del co-
nocimiento. Para la Ciudad de Buenos Aires, siendo una ciudad globalizada, este sistema 
presentaría a futuro mayores oportunidades para interactuar en contextos multilingües a 
nivel local y global. Este proyecto Escuelas Primarias Bilingües nos presenta la oportuni-
dad para diseñar experiencias de inmersión para que los/as estudiantes incorporen una L2 
favoreciendo intercambios con organizaciones o instituciones de habla inglesa. 

Los/as alumnos/as se verán beneficiados/as al abordar el desarrollo del lenguaje en dos 
idiomas, en tanto que la comprensión del funcionamiento de la lengua adicional contribu-
ye a la comprensión del funcionamiento de la propia lengua. También se considera que 
el bilingüismo incrementa la carga cognitiva que un individuo puede manejar a la vez, au-
menta tanto la memoria episódica como la semántica, la conciencia metalingüística y es-
timula las capacidades de resolución de problemas de orden superior. Estas capacidades 
tienen el potencial de contribuir con el bienestar económico, social, cultural y político de 
las comunidades bilingües.

Consideramos, a partir de evidencia empírica desarrollada por Cummins (2001) en varia-
dos estudios de investigación, que los/as estudiantes bilingües muestran una conciencia 
del lenguaje más desarrollada (habilidades metalingüísticas) y que tienen ventajas a la hora 
de aprender lenguas adicionales. Existe en el trabajo de Cummnins (2001) un concepto 
llamado «bilingüismo aditivo” y que refiere a la forma de bilingüismo que se construye 
cuando los/as estudiantes añaden una segunda lengua a su bagaje intelectual, al tiempo 
que continúan desarrollándose conceptual y académicamente en su primera lengua.

Este patrón de hallazgos sugiere que la destreza alcanzada por los/as estudiantes bilingües 
en sus dos lenguas puede tener una influencia importante para su desarrollo académico e 
intelectual. El trabajo continuo de ambas lenguas en los dominios de la lectura y la escri-
tura (bilingüismo aditivo) es una condición fundamental para un mayor progreso cogniti-
vo, lingüístico y académico. El punto principal de esta línea de investigación supone que, 
para que se manifiesten los efectos positivos, los/as niños/as deben estar en proceso de 
desarrollar la lectura y la escritura en ambas lenguas. Los datos de las investigaciones 
muestran claramente que, dentro de un programa bilingüe, el tiempo de instrucción pue-
de centrarse en desarrollar las capacidades de lectura y escritura de los/as estudiantes en 
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su primera lengua sin efectos adversos sobre el desarrollo de sus capacidades de lectura 
y escritura en inglés. Además, las relaciones entre las capacidades de lectura y escritura 
en la primera y la segunda lengua sugieren que el desarrollo efectivo de capacidades de 
lectura y escritura en la primera lengua puede ser una base conceptual para el progreso a 
largo plazo de las capacidades de lectura y escritura en inglés. Sin embargo, esto no im-
plica que la transferencia de la capacidad de leer y escribir y del conocimiento académico 
de la lengua vaya a producirse automáticamente; normalmente es necesaria también la 
instrucción formal en la lengua objetivo para que tomen cuerpo los beneficios de la trans-
ferencia entre lenguas (Cummins, 2001).
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2. Marco teórico que fundamenta la propuesta
Con respecto al valor o sentido formativo de las lenguas extranjeras en la escuela, el Diseño 
Curricular lo aborda desde la perspectiva de un proyecto educativo comprometido con 
la democratización social y cultural: puesto que es en y por el lenguaje que el sujeto se 
constituye en las relaciones sociales, la escuela tiene la función y la responsabilidad de 
garantizar, para todos/as los/as alumnos/as, el acceso al saber de y sobre la lengua y el 
lenguaje (Diseño Curricular de Lenguas Extranjeras, CABA, 2001 pp. 21). 

La enseñanza bilingüe en el nivel primario tiene por objetivo que los/as estudiantes acce-
dan a una formación sólida para poder ampliar su horizonte cultural, académico y laboral. 

La educación inclusiva en el marco de la enseñanza bilingüe

La enseñanza bilingüe se enmarca dentro de la perspectiva de inclusión, entendiendo a la 
educación inclusiva no solo como un derecho humano, sino como un abordaje pedagó-
gico que considera las diferencias propias de los sujetos de aprendizaje como inherentes 
a la diversidad humana y una oportunidad para enriquecer y potenciar las prácticas de 
enseñanza. Una educación inclusiva es aquella que identifica las barreras que impiden una 
participación plena de los/as estudiantes para la adquisición de los aprendizajes e intenta 
eliminarlas o minimizarlas. La accesibilidad es un eje fundamental cuando se piensa en pro-
puestas inclusivas. Accesibilidad en las formas en que se planifican las clases, los recursos 
disponibles. Es importante, por ejemplo, tener en cuenta que comunicar y/o expresarse no 
implica necesariamente que sea siempre oralmente, así como escribir no implica que sea 
tomando nota con lápiz y papel, posibilitando la apertura a otros modos posibles, tal es el 
caso de estudiantes que utilizan el braille como medio de escritura, o aquellos/as que dispo-
nen de lectores de pantalla o se comunican a través de medios analógicos o tecnológicos. 

Otro aspecto importante es el trabajo entre pares. Planificar propuestas colaborativas de 
este tipo favorecen experiencias significativas y enriquecedoras que propician el trabajo 
con la diversidad, posibilitando dentro de las aulas el desarrollo actitudes empáticas y 
solidarias, de aceptación y respeto hacia cada uno/a de los/as compañeros/as de la clase.

El enfoque de enseñanza bilingüe

El enfoque de enseñanza del idioma inglés en esta propuesta se enmarca en el Modelo 
Comunicativo de la lengua y vincula el aprendizaje de la lengua adicional con otras áreas 
del conocimiento. Se desarrolla la competencia comunicativa de acuerdo al modelo pro-
puesto por el Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas (MCERL), acercando 
el uso de la lengua y de las cuatro habilidades comunicativas (escuchar, leer, hablar y es-
cribir) a la vida real. En la mirada que se propone aquí, estas habilidades no quedan afuera 
pero se las considera insuficientes, por lo que se las complementa con la interacción y la 
mediación y se reformulan en un nuevo modelo que contempla cuatro modos de comu-
nicación: comprensión, expresión, interacción y mediación (reception, production, interac-
tion and mediation).
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Stephen Krashen, experto en el campo de la lingüística, propone, en su teoría homónima 
(1985) de la adquisición del segundo idioma, cinco aspectos que resultan relevantes para 
el despliegue del bilingüismo en la escuela:

• La hipótesis de adquisición/aprendizaje. Hay dos caminos distintos en el proceso de 
apropiación de una lengua adicional: la adquisición, que es un proceso automático que 
se desarrolla en el nivel del subconsciente, y el aprendizaje, que es un proceso cons-
ciente, como resultado del “conocimiento formal sobre la lengua” (Krashen, 1985, p. 1).

• La hipótesis del monitor. La habilidad para producir frases en lengua adicional se 
debe a la competencia adquirida. Sin embargo, el conocimiento consciente de las 
reglas gramaticales (aprendizaje) tiene también una (y única) función: actuar en la 
producción de los enunciados como un monitor, un corrector, modificándose si no 
están de acuerdo con las reglas aprendidas.

• La hipótesis de entrada/input. Se trata del eje de toda la teoría de Krashen. Para él, 
la adquisición de una segunda lengua solamente ocurrirá si el aprendiz se encuentra 
expuesto a muestras de la lengua meta (entradas) que estén un poco más allá de su 
nivel actual de competencia lingüística.

• La hipótesis de orden natural. Está directamente relacionada con la adquisición y no 
con el aprendizaje. Krashen (Dulay y Burt, 1974) supone que hay un orden previsible 
en la adquisición de estructuras gramaticales de la lengua extranjera, de la misma 
forma que existe un orden en la adquisición de reglas de la lengua materna, o sea, 
algunas reglas son internalizadas antes que otras.

• La hipótesis del filtro afectivo. Krashen atribuye a los factores afectivos una consi-
derable importancia, pues para él estos están directamente relacionados tanto con el 
proceso de adquisición/aprendizaje de una segunda lengua, como con los resultados 
obtenidos a lo largo y al final del proceso.

El aprendizaje de una L2 en los programas de inmersión bilingües incluye el aprendizaje de 
contenidos curriculares. Es por esto que se busca promover experiencias de alto valor e 
impacto pedagógico con la L2 como lengua vehicular, para posibilitar el acceso a explica-
ciones, aclaraciones y sugerencias respecto de los contenidos que formen parte de cada 
área de conocimiento, así como también de la interacción e interdisciplinariedad que se 
genere entre ellos posibilitando así una educación verdaderamente integral e intercultural.

Un contexto bilingüe es, en esencia, un contexto de situación con prácticas discursivas 
propias (Dalton-Puffer et al, 1984). Es así que, contrariamente a lo que se puede presu-
poner, los/as alumnos/as no necesitan desarrollar habilidades comunicativas en L2 para 
aplicar posteriormente en el abordaje del contenido de las áreas curriculares. El universo 
discursivo disciplinar involucra intercambio de significados muy diferentes a los que cir-
culan en la clase de lenguas adicionales. Cada área curricular posee una forma específica 
de expresar los conceptos e ideas, por lo que es preciso enseñar la disciplina en la L2, 
utilizando estrategias apropiadas al área de contenido a enseñar entrelazadas con el ni-
vel lingüístico de cada grupo. La teoría lingüística sistémico funcional de Halliday (1985) 
aporta a esta idea el argumento de que los significados se comprenden y producen en los 
contextos discursivos en los que se generan (Hemmi & Banegas, 2021).
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En este punto haremos referencia también a la distinción que realiza Cummins (2000) en-
tre las habilidades básicas de comunicación interpersonal (BICS: Basic Interpersonal com-
municative skills) y la competencia cognitivo-académica de la lengua (CALP: Cognitive-
academic language proficiency). En su argumento, Cummins propone que el desarrollo de 
BICS se produce con más facilidad que CALP teniendo en cuenta que la interacción social 
es parte del mundo de todo ser humano. En las clases de inglés como lengua extranjera, 
el enfoque es hacia el desarrollo de las cuatro macro habilidades de la L2, que se ponen en 
juego en contextos de comunicación básica y de interacción social (BICS). En este ámbito 
es posible sostener una interacción, dado que los aspectos del mensaje que no se com-
prenden en el intercambio pueden ser recuperados del contexto de comunicación, como 
parte del conocimiento de su mundo circundante. Por otra parte, el desarrollo de CALP 
sucede en contextos donde hay instrucción formal, es decir, en la escuela. El aprendizaje 
de una disciplina, que contiene vocabulario y conceptos que no son parte del contexto 
social de la vida cotidiana, propone una demanda cognitiva superior a la/el alumna/o 
bilingüe, ya que requiere de la comprensión de conceptos no conocidos en un contexto 
lingüístico y con pocos indicios familiares para construir significados.

En este sentido, en un contexto bilingüe la demanda cognitiva en el aprendizaje de conte-
nidos curriculares en L2 impulsa el desarrollo de estrategias que enriquecerán su reperto-
rio de aprendizaje de la L2 y de la comprensión de los contenidos del área.

Por todo lo anteriormente mencionado, la enseñanza en general y de la lengua adicional en 
particular debe ser considerada y abordada desde una concepción constructivista con una mi-
rada particular y dinámica sobre los tiempos y las modalidades de aprendizaje de cada niño/a. 

¿Cómo se aprende en un enfoque de enseñanza bilingüe?

El aprendizaje de contenidos de distintos espacios curriculares en una L2 conlleva un 
proceso distinto al que se realiza en la lengua materna, dado que el/la alumno/a posee 
herramientas lingüísticas poco desarrolladas que limitan el acceso a la comprensión y 
producción de significados. Para favorecer la adquisición de los mismos y el desarrollo 
de habilidades cognitivas, los/as docentes abordarán los conceptos de cada área en un 
lenguaje más sencillo para luego llevarlos a conocimientos más complejos progresivamen-
te. Asimismo, el uso de medios audiovisuales, tecnológicos, el trabajo grupal de los/as 
estudiantes de manera colaborativa y el análisis de distintos soportes textuales favorecerá 
aprendizajes más profundos. 

Se espera que, a través de los años de escolaridad primaria, los/as alumnos/as vayan inte-
ractuando con y en el idioma con progresiva naturalidad de tal manera que, al comenzar 
el Nivel Secundario, logren desempeñarse de manera autónoma y confiada no solo en 
ámbitos sociales, sino también académicos. 

En la educación bilingüe se promueve el aprendizaje en general, que naturalmente incluye 
el aprendizaje de la L2, desde una concepción socioconstructivista que asegure interac-
ciones comunicativas y desarrolle la conciencia intercultural. 
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Resulta fundamental en la perspectiva de educación bilingüe despertar en los/as alum-
nos/as de primaria la necesidad de desarrollar la lengua inglesa de manera significativa 
para, de esta manera, extender su conocimiento del mundo y, en consecuencia, su com-
petencia comunicativa y lingüística. 

Cabe señalar que para lograr ese aprendizaje significativo y con sentido, la motivación es 
un elemento clave. Para promoverla, se requiere activar conocimientos previos, despertar 
la curiosidad, plantear metas claras, activar mecanismos de autorregulación, generar au-
tonomía, desarrollar habilidades del pensamiento de orden superior/distinta complejidad, 
promover el trabajo cooperativo y construir un ambiente seguro. 

El trabajo alrededor de proyectos interdisciplinarios, unidades temáticas, actividades lú-
dicas; el desarrollo de observaciones, exploraciones y situaciones experimentales, la rea-
lización de entrevistas, el intercambio con otros grupos, son algunas de las actividades y 
propuestas que permiten lograr el objetivo. 

El enfoque didáctico específico de la enseñanza del inglés en 
entornos bilingües

Si bien varios de los enfoques de enseñanza de inglés son aplicados a la enseñanza en 
general, este apartado se propone abordarlos en el marco del bilingüismo. 

El foco en la competencia comunicativa

El propósito principal de estudiar una lengua es poder comunicarse. Por tal motivo, cuan-
do enseñamos una lengua extranjera no debemos perder de vista este objetivo.

¿Por qué es importante revisar la visión del concepto de lengua que tenemos como do-
centes? Sin duda, la percepción que sostenemos acerca de lo que enseñamos se plasma 
en la propuesta que llevamos al aula. Sin ir más lejos, unas décadas atrás, la visión estruc-
turalista de la lengua se tradujo en una propuesta de enseñanza del inglés basada en el 
dominio de los aspectos formales de la lengua, y orientada hacia la oración como unidad 
de análisis y práctica. Las últimas décadas han sido testigo de la evolución en cuanto al 
marco lingüístico de fondo para la enseñanza del inglés. La influencia de las perspectivas 
socioconstructivistas enfocan la mirada de las lenguas hacia el discurso, la interacción y el 
sentido pragmático del mensaje (Brown, 2007). Es por ello que necesitamos “prestar mu-
cha atención a los modos en los que podemos generar la construcción de conocimiento, 
en los cuales la interacción social juega un papel fundamental” (Casamassima, 2017: 25).

Consideramos imprescindible recuperar el concepto de competencia comunicativa, es-
tablecido por Dell Hymes (1972) porque éste abarca tanto al conocimiento de la lengua 
como la habilidad para usarla adecuadamente en diferentes contextos. Involucra aspectos 
como considerar la situación comunicativa, la intención del mensaje, y el uso estratégico 
del lenguaje. Por esto, comunicarse en una lengua no se limita a conocer los aspectos 
sintácticos, semánticos, fonológicos y morfológicos, entre otros, de la lengua que se es-
tudia: es preciso desarrollar la capacidad para actuar adecuadamente en una comunidad 
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de habla, respetando las reglas lingüísticas y las de uso de la lengua, conformadas por el 
contexto cultural, social e histórico de la lengua en cuestión. El concepto de competencia 
comunicativa fue progresivamente enriquecido por varios autores como Canale (1983), 
Van Ek (1986) y, luego, Bachman (1990), quienes aportaron categorías internas o subcom-
petencias, que conforman la competencia comunicativa.

Para una mejor comprensión, describimos los componentes que aporta Bachman en su 
modelo, en el que amplía el concepto de “competencia comunicativa” definiendo los com-
ponentes de la lengua:

• La competencia organizativa involucra aspectos de la lengua relacionados con re-
glas a nivel de la oración y del discurso.

• La competencia pragmática refiere al uso de la lengua con un propósito comunica-
tivo funcional y apropiado al contexto social de la situación.

• La competencia estratégica, según este modelo, aporta estrategias que colaboran 
en la producción y/o comprensión del mensaje, que a su vez es procesado por as-
pectos psicofisiológicos y del contexto de situación, que también influencia la pro-
ducción y/o comprensión del mensaje.

¿Cómo interpretamos estos conceptos en el momento de tomar decisiones acerca de 
cómo enseñar la lengua adicional? Entendemos que el acto comunicativo involucra la 
movilización de todas las capacidades mencionadas, por lo que es preciso generar opor-
tunidades para que los/as estudiantes desarrollen cada subcompetencia y a su vez las 
integren progresivamente. Es importante que los/as estudiantes puedan construir oracio-
nes correctas según las reglas del sistema de la lengua que aprenden, pero también es 
necesario que desarrollen la capacidad de construir discurso para transmitir un mensaje 
con sentido, con un propósito comunicativo acorde con el contexto de la situación, las 
personas involucradas y la intención del mensaje.

Cabe mencionar, que los componentes de la competencia comunicativa admiten el uso de 
otros sistemas de comunicación diferentes al oral, por ejemplo es el uso de Comunicación 
Aumentativa y Alternativa o el uso de Lengua de Señas Inglesa.

Los/as estudiantes aprenden en contextos comunicativos y significativos

Es necesario enmarcar la situación de enseñanza en contextos en los que el aprendizaje 
cobre sentido. Pensemos en el contexto de acciones diarias que nuestros/as estudiantes 
puedan atravesar, su universo discursivo y las situaciones auténticas que se generen en es-
tos contextos. A partir de identificar estas situaciones, cada docente podrá generar opor-
tunidades para comunicarse a través de las diversas maneras que implican la expresión, la 
comprensión, la interacción y la mediación aplicando diversos formatos que garanticen la 
plena participación de los/as chicos/as. El contexto en el que se habilite la situación comu-
nicativa brindará las pistas contextuales necesarias para la construcción e interpretación 
de los mensajes que se intercambien.
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En este sentido, el hilo conductor que seleccionemos para la clase de inglés dará un marco 
de sentido a las actividades propuestas. Por ejemplo, en el Nivel Primario podemos recu-
rrir a las áreas de experiencia propuestas en el Diseño Curricular de Lenguas Extranjeras 
(2001) como puntapié para identificar espacios temáticos significativos:

• Las actividades cotidianas.
• La vida personal y social.
• El mundo que nos rodea.
• El mundo de la comunicación y la tecnología.
• El mundo de la imaginación y la creatividad.
• Las lenguas, los pueblos y la sociedad.

La necesaria demanda cognitiva que requiere el aprendizaje

La obra de Vygotsky nos invita a considerar que el aprendizaje se da en lo que el autor 
llama “Zona de Desarrollo Próximo” (ZDP): “la distancia entre el nivel real de desarrollo, 
determinado por la capacidad de resolver independientemente un problema, y el nivel de 
desarrollo próximo, determinado a través de la resolución de un problema, bajo la ayuda 
de un adulto o en colaboración con otro compañero más capaz” (Vygostky, 1979: p. 133).

En esta línea, es entonces imprescindible considerar que es en esta zona (ZDP) donde la 
diferencia existente entre el nivel de desarrollo real de la/del niña/o y su nivel de desarrollo 
potencial habilita un movimiento que posibilitará un aprendizaje determinado. No existe 
aprendizaje si no existe ese movimiento, es decir, un cierto grado de demanda cognitiva es 
condición necesaria para que se produzca la construcción de nuevo conocimiento.

Ahora bien, también sabemos que los procesos de la zona de desarrollo próximo están 
sujetos a los conocimientos previos de cada estudiante, y esta consideración puede dar lu-
gar a algunos malos entendidos, en tanto que nos puede llevar a pensar que hasta que los 
“conocimientos previos” no estén “consolidados”, no podemos avanzar en la propuesta de 
nuevos desafíos. Baquero (1997: 141) advierte sobre esto y sostiene que los conocimientos 
previos “no necesariamente deben estar plenamente consolidados para comenzar pro-
cesos nuevos de aprendizaje”. El oficio de un/a maestro/a o de un/a profesor/a consiste, 
precisamente, en ofrecer una batería de apoyos (lo que Vygotsky denomina “andamiaje”) 
para que las actividades diseñadas para los/as alumnos/as sean progresivamente más 
complejas y a la vez realizables, tal que mediante la intervención en esa zona de desarro-
llo potencial se produzca ese aprendizaje. Es fundamental recordar también que la zona 
de desarrollo próximo, según explica Vygotsky, no es una “capacidad o característica del 
sujeto sino una característica del sistema de interacción socialmente definido” (Baquero 
1997: 141).

Considerando que esta ZDP se define en el espacio de la interacción social, podemos in-
tervenir en ella para generar el movimiento necesario para aprender. Un ejemplo claro de 
estas situaciones generadas a partir de una intencionada interacción social que Vygotsky 
menciona es el juego, como un gran espacio para introducir a los/as niños/as en la parti-
cipación en la cultura. Otro ejemplo en el que podemos pensar es el diseño de situaciones 
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de enseñanza en forma de “versiones para principiantes” del “juego completo”, en térmi-
nos de David Perkins. En estos espacios “umbral” es donde se puede operar para facilitar 
la progresión de los aprendizajes.

El gran reto de la/del docente será, entonces, calibrar el justo nivel de desafío cognitivo 
que permita tensionar lo suficiente como para que haya movilización de los conocimientos 
previos y construcción de nuevos esquemas, y que sea, a la vez, manejable con la ayuda 
del andamiaje provisto.

En esta línea, Stephen Krashen (1988) advierte que la adquisición de una segunda lengua 
no se cimenta en la “adquisición” de una gran cantidad de reglas gramaticales, sino que 
se da en espacios de interacción significativa; muchas situaciones con “input” comprensi-
bles, en contextos de “bajo stress” son cruciales para la adquisición de la lengua; es decir, 
situaciones comunicativas (“juegos completos”) dentro de la zona de desarrollo próximo.

El desarrollo progresivo de la lengua se produce en un ambiente rico en exposición al 
inglés, condición que en este programa se ve incrementada por la carga horaria y por la 
interacción de las distintas disciplinas que utilizarán la L2 como medio vehicular del apren-
dizaje. Nuestros/as estudiantes tienen la oportunidad de aprender una lengua adicional 
desde edad temprana y a lo largo de toda su escolaridad, por lo cual es fundamental que 
cada docente recupere los saberes ya adquiridos por los/as estudiantes en años anterio-
res, y presente propuestas que activen esos saberes y los integre con nuevos contenidos.

En el nivel primario los/as alumnos/as cuentan, por su edad temprana, con la ventaja de 
poder aprender otra lengua en forma implícita (adquisición), ya que la atención en el mo-
mento de la clase está puesta en el mensaje que se transmite, mientras la lengua que se 
escucha se procesa y se incorpora de manera inadvertida, siguiendo un proceso de desa-
rrollo que es posible relacionar con la adquisición de la lengua materna. Las investigacio-
nes resaltan que los/as niños/as, por lo general, prestan atención al acto comunicativo y 
no a las reglas de la estructura de la lengua, dado el estadio de desarrollo cognitivo en el 
que se encuentran (Brown, 2007).

Se propone, entonces, crear experiencias comunicativas en versiones para principiantes 
del “juego completo” (Perkins, 2016) que proporcionen un espacio “umbral”, un contexto 
lo suficientemente familiar como para que se habilite el paso a un peldaño superior en el 
dominio de la lengua adicional, que permita ir avanzando desde una práctica controlada 
al uso creativo de la lengua. Parte importante del arte de pensar buenas clases consiste en 
encontrar el nivel razonable de desafío, siempre dentro de un marco que le dé sentido, y 
que, a su vez, les permita acceder a versiones simplificadas de oportunidades de comuni-
cación en la lengua que están aprendiendo. 

El aprendizaje por experiencia y el enfoque basado en tareas 

Un aspecto fundamental al pensar en la propuesta didáctica es plantear situaciones de 
aprendizaje en las que cada estudiante tenga la oportunidad de “hacer algo” con la len-
gua; es decir, cumplir con un propósito comunicativo en un contexto social. Retomando lo 
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mencionado previamente, no es suficiente explicar cómo funciona la lengua, es preciso po-
ner a los/as estudiantes como protagonistas de su propio aprendizaje y generar oportunida-
des de interacción en el contexto de un tema de interés. En estas condiciones se potencian 
las posibilidades de que, por curiosidad e interés, se involucren en las tareas propuestas, 
más si son desafiados/as en el contexto de un juego, un experimento, y/o una situación que 
involucre la imaginación y la creatividad. Imaginarse que son astronautas que exploran un 
planeta desconocido y tienen que describir lo que ven, que son personajes de un cuento y 
conversan con otros personajes, o que participan de un reality de cocina y explican una re-
ceta, los/as ubica en un contexto social, significativo, interesante, revestido de autenticidad, 
en el que hablar, escuchar, leer y escribir es necesario para lograr el propósito de la tarea.

¿Por qué utilizamos el término “tarea” (task) en el contexto de la clase de L2? Varios/as  
autores/as (Skehan, 1998; Willis, 1996; Nunan, 1991) han reflexionado en torno a qué cons-
tituye una tarea, y qué es una ejercitación. Al pensar en proponer tareas en una secuen-
cia didáctica, ponemos en relieve el contexto de interacción social en el que sucede el 
acto comunicativo, y el planteo de un propósito para la comunicación enfocándose en 
la construcción de significados, además de involucrar el uso apropiado de los elementos 
lingüísticos para la realización de la tarea (Casamassima, 2017). Hablamos de ejercitación 
cuando la propuesta está orientada a la manipulación del sistema lingüístico, en forma de 
oraciones aisladas o texto corto, y no se evidencia referencia a un evento social comuni-
cativo. Ahora bien, las ejercitaciones que persiguen un propósito de práctica del sistema 
lingüístico son necesarias para que los/as estudiantes incorporen el uso apropiado de los 
elementos lingüísticos de la lengua que están aprendiendo. Es necesario considerar en-
contrar un balance entre la incorporación de ejercitaciones y de tareas en formatos acce-
sibles a lo largo de la secuencia didáctica que estamos planteando, de modo tal que los/as 
estudiantes tengan oportunidades de “practicar las partes difíciles” (realizar ejercitación), 
y de “jugar el juego completo” (realizar tareas), en palabras de Perkins.

Una propuesta de enseñanza basada en tareas (task-based approach) que propicien la 
exploración de situaciones problemáticas, tópicos generativos o realización de proyec-
tos, interpela a los/as estudiantes y los/as enfoca en la elaboración del mensaje a comu-
nicar, hace que “valga la pena jugar el juego”. Se involucran procesos mentales que mo-
vilizan e integran las estructuras de la lengua que están aprendiendo con los significados 
que se pueden expresar a través de ellas.

¿Qué características tiene una buena tarea comunicativa?

Una tarea está inscripta en un contexto social y es una oportunidad para construir signifi-
cados con otros. Así, mediante la realización de una tarea de lectura o de escucha presen-
tada en formatos que responden a diferentes modos de comunicación, el/la lector/a o el/la  
receptor/a del mensaje reconstruye los significados en el texto elaborado por otro/a, a 
partir de sus conocimientos previos. En el caso de la producción de texto oral o escrito, el 
mensaje a transmitir deberá adecuarse a los aspectos pragmáticos que el contexto social 
demande.
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Una buena tarea comunicativa:

• se identifica con un género y/o tipo textual. El escenario social en el que se desarro-
lla requiere que el mensaje esté contenido en un género textual, que le da sentido y 
propósito comunicativo al discurso oral o escrito;

• es parte necesaria del hilo conductor de la unidad. En una secuencia didáctica las tareas 
deben contemplar la diversidad de las/os estudiantes, presentarse con formas y modos 
amplios y conectarse en forma coherente, progresiva; su sucesión promueve el desarro-
llo de nuevos escenarios que generan oportunidades del uso de la lengua. De esta forma 
brindan la oportunidad de transferir saberes lingüísticos en proceso de adquisición a 
otros contextos, para reutilizarlos en nuevas situaciones, y así “jugar de visitante”.

Una buena tarea es parte necesaria del hilo conductor de la unidad. En una secuencia didác-
tica las tareas deben contemplar la diversidad de las/os estudiantes, presentarse con formas 
y modos amplios y conectarse en forma coherente, progresiva; su sucesión promueve el 
desarrollo de nuevos escenarios que generan oportunidades del uso de la lengua. De esta 
forma brindan la oportunidad de transferir saberes lingüísticos en proceso de adquisición a 
otros contextos, para reutilizarlos en nuevas situaciones, y así “jugar de visitante”.

AICLE- Aprendizaje Integrado de Contenidos y Lenguas Extranjeras

Una característica fundamental del Programa Bilingüe es la enseñanza de la L2 a través de 
la enseñanza de contenidos de otras áreas por fuera de la asignatura inglés. Para ello, se 
sugiere el enfoque AICLE (Aprendizaje Integrado de Contenidos y Lenguas Extranjeras) 
en el que se trabajan, de manera simultánea, los contenidos curriculares de las diferentes 
materias y el aprendizaje de la lengua adicional. 

El término CLIL (Content and Language Integrated Learning, como refieren sus siglas en 
inglés) fue acuñado por David Marsh, en la Universidad de Jyväskylä, Finlandia (1994): 
“CLIL se refiere a situaciones donde los contenidos, o partes de las asignaturas, se ense-
ñan a través de un idioma extranjero con un doble objetivo, el aprendizaje del contenido y 
el aprendizaje simultáneo de un idioma extranjero”.

“El CLIL es un enfoque educativo dual centrado en el que un idioma adicional se utiliza 
para la enseñanza y el aprendizaje de contenido y lengua” (EuroCLIL, 1994).

CLIL o AICLE, concebido como una forma de aprendizaje que combina aspectos lingüísti-
cos y de materias escolares en general, persigue un doble objetivo. Este tipo de enseñanza 
debe permitir al/a la estudiante, por una parte, adquirir conocimientos de los contenidos 
específicos del currículo; y por otra, desarrollar su competencia en una lengua distinta de 
la utilizada habitualmente para la enseñanza (Eurydice, 2006: p. 2).

Ioannou G. y Pavlou, P. (2011) establecen tres características principales del enfoque CLIL:

• El aprendizaje de un segundo idioma está integrado en los contenidos curriculares, 
como Ciencias Naturales, Historia o Geografía. Los/as estudiantes aprenden un idio-
ma y, a través de este idioma, se les facilita el contenido.
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• Tiene su origen en diferentes contextos socio-lingüísticos y políticos y se relaciona 
con cualquier idioma, edad y nivel de estudios desde Educación Infantil, Primaria, 
Educación Secundaria, y Formación Profesional. Esta característica tiene que ver con 
su origen en Europa, ligado a la promoción del multilingüismo y el multiculturalismo 
para promover la integración, la comprensión y la movilidad entre los europeos.

• Implica el desarrollo de habilidades sociales, culturales, cognitivas, lingüísticas, aca-
démicas y otras habilidades de aprendizaje que facilitarán el aprendizaje tanto del 
contenido como de la lengua. (Cf Mehisto et al, 2008: pp. 11-12).

Principios básicos

Los principios del CLIL pueden resumirse en cuatro (Coyle, 2002): Contenido, Comunicación, 
Conocimiento y Cultura; mencionadas como “las 4Cs”. Para que una unidad de CLIL esté 
bien planteada, las 4Cs deben presentarse de manera combinada. 

• Contenido que permita progresar en el conocimiento, las destrezas y la comprensión 
de los temas específicos de un currículo determinado. En CLIL, el contenido se refiere 
a una materia o un tema, y es “el conocimiento, las habilidades y entendiendo que los 
maestros desean que los alumnos accedan y aprendan” (Coyle, Hood y Marsh, 2010: 
p. 53). Una de las características más destacadas de CLIL es el uso de materiales 
auténticos en lugar de materiales específicos para el aprendizaje de idiomas, creados 
para aprender un nuevo idioma.

• Comunicación que use la lengua adicional para aprender mientras se aprende a usar 
la misma lengua. Con el enfoque CLIL, los/as alumnos/as tienen más exposición al 
idioma que están aprendiendo. Además, “usar el lenguaje para aprender” significa 
poner énfasis en el uso del lenguaje para comunicarse con otros/as, así como utilizar 
el lenguaje como una herramienta para aprender acerca de diversos temas. 

• Cognición que desarrolle las capacidades cognitivas que enlazan la formación de con-
ceptos (abstractos y concretos), los conocimientos y la lengua. No se trata solo de ad-
quirir conocimientos; el enfoque CLIL facilita que los/as alumnos/as “creen nuevos co-
nocimientos y desarrollen nuevas habilidades a través de la reflexión y el compromiso en 
el pensamiento de orden superior y de orden inferior” (Coyle, Hood y Marsh 2010: 54).

• Cultura que permita la exposición a perspectivas variadas y a conocimientos compar-
tidos que hagan a los/as alumnos/as más conscientes del otro/a y de sí mismos/as.  
Desde diversos niveles de comunidad, como el aula, la escuela, el país, la región y el 
mundo, CLIL permite a los/as estudiantes compartir sus propias experiencias y opi-
niones a un contexto más amplio, donde se ven a sí mismos/as como ciudadanos/as 
del mundo, y discutir temas como, por ejemplo, el calentamiento global. A través de 
la idea de “Comunidad”o “Cultura”, CLIL ofrece a los/as alumnos/as un gran potencial 
para el desarrollo de nociones como las de ciudadanía pluricultural y comprensión 
global (Coyle, Hood y Marsh 2010: p.  55).

La combinación de estos cuatro principios hace que CLIL sea una herramienta poderosa 
para aprender idiomas y contenidos. La relación entre todos estos elementos conlleva al-
gunas necesidades metodológicas que permiten aprender a la vez el contenido curricular 
y la lengua adicional.
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Algunas de las características principales de la práctica del AICLE / CLIL en el aula serían 
las siguientes:

• La lengua se usa para aprender contenidos curriculares y es, a su vez, un objetivo, 
con la finalidad de comprender y comunicar en una lengua adicional. Esto implica te-
ner en cuenta tanto los objetivos de materia como la lengua que se precisa, es decir, 
no sólo el currículo de la materia sino también lo que Dalton-Puffer (2012) denomina 
language curriculum.

• La materia que se estudia es la que determina el tipo de lenguaje que se necesita 
aprender. Por ende, tanto el vocabulario específico como las estructuras o los tipos 
de discurso (describir, relatar, etc.) y, en parte, las destrezas lingüísticas que se pue-
den practicar (oír, escuchar, hablar, escribir o interactuar) vendrán determinados so-
bre todo por el contenido que se esté trabajando.

• La fluidez es más importante que la precisión gramatical y lingüística en general. No 
obstante, es importante prestar atención a la forma lingüística, para evitar que un 
número elevado de errores afecte negativamente la comprensión de los contenidos 
de la materia y la expresión de los aprendizajes. Un concepto clave para ayudar a 
trabajar la forma lingüística es el concepto de “andamiaje”o scaffolding.

Tipos de CLIL/AICLE

Según Bentley (2010), hay tres tipos de CLIL:

1. CLIL débil o suave: se practica como parte de un curso de idiomas, y es enseñado 
por profesores/as de idiomas nativos/as o no nativos/as con un enfoque más centra-
do en el aprendizaje de idiomas. Actualmente, las versiones de diferentes libros para 
el aprendizaje del inglés como lengua adicional han introducido secciones CLIL en 
sus contenidos.

2. CLIL fuerte: se practica como un programa de inmersión parcial, casi la mitad de los 
espacios curriculares se enseñan en el idioma de destino. En este modelo el conte-
nido se enseñará usando otro idioma que no sea su lengua materna, siendo también 
la lengua adicional una lengua de instrucción en el aula. Este es el modelo de CLIL 
más extendido.

3. CLIL modular: desde este modelo, una asignatura se enseña durante un cierto nú-
mero de horas en el segundo idioma. Las escuelas o los/as docentes eligen partes del 
programa de las asignaturas para que se impartan en la lengua adicional.

Por otro lado, Ball (2009) identifica cinco tipos de programas CLIL: inmersión total, in-
mersión parcial, por asignaturas, clases de idiomas basadas en unidades temáticas 
y clases de idiomas con mayor uso de contenido. Teniendo en cuenta los aportes de 
Bentley y de Ball, esta propuesta para escuelas bilingües español-inglés de la CABA se 
basa en la implementación de un programa de inmersión parcial, en el que se seleccionan 
cuidadosamente un grupo de contenidos de algunas materias curriculares, los cuales se 
enseñan en L2. 
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Si bien las ventajas del enfoque CLIL superan ampliamente los riesgos en cuanto a la cali-
dad del aprendizaje y a la inclusión educativa, es interesante tener en cuenta estos últimos, 
de manera que la organización escolar y la labor docente puedan anticiparse a ellos de 
cara a minimizarlos. Algunos de estos riesgos son los siguientes:

• Falta de formación inicial del profesorado en el enfoque, que puede llevar al uso de 
metodologías no apropiadas, o a carencias en torno a los contenidos curriculares por 
parte del profesorado de inglés, o a la falta de competencia en comunicación en la 
lengua adicional del profesorado especialista en las diversas materias. 

• Reducción o excesiva simplificación de los contenidos curriculares, al incluir el reto 
extra de su aprendizaje en una lengua adicional. También asociado a esto cabe men-
cionar la reducción del trabajo de expresión oral y escrita en las asignaturas CLIL, en 
relación con las mismas asignaturas trabajadas en la lengua de instrucción, debido a 
la dificultad añadida a la hora de expresarse en una segunda lengua.

Según el artículo del volumen 1 (4) del International CLIL Research Journal, “Lidiar con el 
CLIL: El Abandono y tendencias en Alemania”, el CLIL como método tiene los siguientes 
beneficios:

• Mejora la competencia lingüística y las capacidades orales de comunicación.
• Desarrolla habilidades de comunicación intercultural. 
• Desarrolla conocimientos y comprensión intercultural. 
• Desarrolla actitudes positivas y motivación hacia el multilingüismo.
• Da la oportunidad de estudiar los contenidos a través de diferentes perspectivas.
• Permite a los/as alumnos/as un contacto mayor con la segunda lengua.
• Desarrolla habilidades de pensamiento de orden superior e inferior.
• Aumenta la motivación y la confianza de los/as alumnos/as tanto en el aprendizaje 

de la segunda lengua como en la materia que se estudia.
• No requiere horas extras de clase.
• Se ponen en práctica diferentes metodologías y actividades de aula.
• Complementa otras asignaturas o materias.

Las escuelas y docentes que se incorporen al Programa Escuelas Primarias Bilingües con-
tarán con asistencia técnica de parte del Ministerio de Educación de la Ciudad de manera 
permanente para trabajar con este enfoque.
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3. La alfabetización temprana en niños y niñas bilingües
La alfabetización inicial en lengua materna comienza con el proceso de adquisición de 
habilidades prelectoras en niños y niñas durante el Nivel Inicial. Las interacciones con su 
mundo circundante y el contexto de crianza hacen posible la alfabetización inicial, proceso 
por el cual se construyen los conceptos sobre las funciones de los símbolos y del material 
impreso. Esas habilidades y saberes refieren al conocimiento diferencial de lo escrito, a las 
aptitudes incipientes de conciencia fonológica y a las primeras escrituras (Whitehurst & 
Lonigan, 2003).

La lectura en lengua materna en el hogar es un potente desarrollador de la comunicación. 
Pero la lectura también tiene propósitos asociados al aprendizaje: prepara a los/as niños/as  
a habituarse al estilo formal del lenguaje escrito, a aprender nuevo vocabulario, a descon-
textualizar con el discurso de los personajes. En muchas ocasiones de lectura en voz alta 
los/as adultos/as favorecen la participación, el diálogo, las preguntas y respuestas que van 
más allá de la simple lectura del texto (Ribera & Teberosky, 2003). La lectura de cuentos 
en lengua materna es una contribución fundamental para el aumento del vocabulario en 
L1 que permite una mejor construcción de la L2. 

La lectura reúne información visual, que proviene de los símbolos de la escritura (las le-
tras), información fonológica contenida en los sonidos de la palabra hablada, e informa-
ción semántica que resulta de los significados asociados a las palabras, sus sonidos y sím-
bolos. Los tres tipos de información son utilizados por los lectores, junto con información 
acerca de las funciones sociales de los textos, para comprender lo que leen. Para abordar 
la escritura se necesita, además del desarrollo de las habilidades motrices finas (o el uso de 
tecnología), conocimiento del sistema ortográfico y reglas de ortografía y de puntuación 
(Cameron, 2009). Si bien estos tipos de información responden a conceptos que los/as  
niños/as han incorporado al comenzar con su proceso de alfabetización en la lengua ma-
terna, es preciso que tomen conciencia de las formas específicas que, en particular, la 
información fonológica y la visual toman en la segunda lengua. 

Resulta fundamental detenernos en comprender este proceso dado que la L2 es una herra-
mienta de aprendizaje en un contexto bilingüe, para abordar contenidos de diferentes áreas 
de conocimiento. En otras palabras, los/as niños/as necesitan aprender a leer y escribir en 
L2 para acceder a aprendizajes en otras áreas de conocimiento, desarrollados en L2. 

Influencia entre L1 y L2 en el proceso de alfabetización

Para comprender de qué forma las competencias en L1 y en L2 se relacionan, Jim Cummins 
propone el modelo de interdependencia lingüística. Su hipótesis se basa en el concep-
to de que el ser humano posee competencia subyacente común (Common Underlying 
Proficiency: Cummins, 1984, 2000) de conceptos e información lingüística universales a 
todas las lenguas, por lo cual el desarrollo de la L2 se puede apoyar en la competencia ya 
desplegada en la lengua materna. Inclusive Vygostky argumenta que la posibilidad que 
el sujeto perciba que puede expresar un mismo concepto en dos lenguas diferentes, le 
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brinda la oportunidad de conceptualizar el sistema lingüístico de su lengua materna como 
uno entre varios, y acceder a procesos abstractos metalingüísticos con mayor facilidad 
(Vygotsky 1964, en Cummins, 2014).

Smiley y Salsberry (2007) enuncian la aplicación de la hipótesis de la interdependencia 
lingüística en el campo de la alfabetización bilingüe, y plantean que debido a que los con-
ceptos básicos de alfabetización (la escritura, la conciencia fonológica, concepto de lec-
tura, categorías lingüísticas y comprensión, entre otros) son comunes a todas las lenguas, 
la alfabetización en la L2, con las características específicas de la lengua que se aprende, 
se verá favorecida por los procesos de alfabetización en la lengua materna. En este sen-
tido, las habilidades desarrolladas en la lengua materna se transfieren a la L2, así como la 
lectura y escritura en L2 promueve la reflexión sobre la lectura y escritura de la lengua de 
instrucción.

Por otra parte, la Hipótesis del Umbral (Threshold Hypothesis) (Cummins, 1984) establece 
que es necesario un desarrollo básico de la competencia lingüística en la lengua materna 
para que la incorporación de la L2 sea beneficiosa en el enriquecimiento de la promoción 
de las capacidades cognitivas. El bilingüismo aditivo se apoya en esta hipótesis, dado que 
un desarrollo deficiente en L1 no será suficiente para abordar la alfabetización en la L2.

Las experiencias de lectura y escritura en ambas lenguas deben estar presentes al mismo 
tiempo, para desarrollar la competencia de lectura y escritura en ambas lenguas, denomi-
nada por algunos autores como bialfabetismo (García Parejo, 2005), que requiere instruc-
ción formal. El proceso de adquisición puede ser en forma simultánea en ambas lenguas, 
como es el caso de contextos de inmersión total, o bien secuencial, situación en la que se 
desarrolla la lectoescritura primero en la L1 y posteriormente en la L2. Es posible abordar el 
desarrollo de la lectura y la escritura en ambas lenguas de forma sistemática, mientras que 
se avanza en la exposición a la L2 a través de la inmersión, para favorecer la adquisición 
de la lengua inglesa en situaciones contextualizadas y de la forma más intuitiva y natural 
posible. 

En el caso de las escuelas bilingües de la CABA, en las que la propuesta de enseñanza es a 
través de la inmersión parcial, la alfabetización en L2 al inicio del Nivel Primario es secuen-
cial, entendiendo que dado que el punto de partida en este proceso no es el mismo que 
para la L1, que comenzó en el Nivel Inicial. Es posible aseverar que parte del proceso de 
alfabetización en ambas lenguas será simultáneo, dado que el proceso en L2 se desarrolla 
mientras que se avanza y se consolida la alfabetización en L1. La alfabetización en L2 se 
potencia cuando se apoya en los procesos en desarrollo en la L1. 

La alfabetización en ambas lenguas está atravesada por variables de factores personales 
y contextuales que rodean a los/as niños/as. Por ejemplo, la variabilidad en el tiempo de 
exposición a la L2 (temprana o simultánea), como también la solidez del proceso de alfa-
betización en castellano (ya consolidado o en proceso) y su interés por aprender. Por lo 
tanto es fundamental que los niños y las niñas se sientan seguros/as y elogiados/as ante 
sus intentos, ya que muy probablemente los logros estén marcados por las variables men-
cionadas previamente. Asimismo, la exposición a dos o más lenguas en distintos contextos 



25

Marco curricular para Escuelas Primarias Bilingües español-inglés

G
.C

.A
.B

.A
. |

 M
in

is
te

ri
o

 d
e 

E
d

uc
ac

ió
n 

| G
er

en
ci

a 
O

p
er

at
iv

a 
d

e 
Le

ng
ua

s 
en

 la
 E

d
uc

ac
ió

n.

aporta experiencia con el lenguaje que conlleva importantes consecuencias, como la de-
cisión de qué lengua utilizar en diferentes situaciones, según qué circunstancia, lo cual es 
un objetivo a alcanzar cuando se enseña dentro de una propuesta bilingüe.

Aproximaciones al proceso de alfabetización

El contexto de inmersión 

La alfabetización en una L2, en los programas de inmersión, se desarrolla a la par del 
abordaje del aprendizaje de contenidos curriculares. Desde esta perspectiva integrada se 
focaliza en la participación activa de los/as alumnos/as en las dinámicas propuestas por 
los/as docentes, en las que los/as niños/as tienen algo que decir y el/la docente está inte-
resado en lo que dicen (Vila, 1993). Entonces se crea sentido hacia lo que acontece en el 
aula, se le otorga significado.

Durante el proceso de alfabetización en L2, el contacto con el texto escrito llega a través 
de la lectura y de la escritura. En el caso de la lectura, es fundamental el interés generado 
alrededor de las prácticas lectoras, que se realice en comunidad, que permita compartir 
un diálogo, una creación conjunta de sentido. Tomando en consideración la diferencia del 
lenguaje escrito (lo que se lee) con la propia escritura del lenguaje (lo que se escribe), tam-
bién se crea el significado hacia la plasmación de la grafía de manera compartida (Arregi, 
2008).

El/la docente crea un contexto comunicativo teniendo en cuenta que…

 … los mensajes sean comprensibles para todo el alumnado del aula.

 … no significa simplificar las tareas ni los mensajes, ni en cantidad ni en dificultad, sino 
que implica ofrecer recursos y apoyos contextuales suficientes (repeticiones, gestos, 
imágenes, etc.). Se interpreta el mensaje desde la interacción entre docentes y niños/as. 
Es una comunicación bidireccional.

… las actividades estén centradas en un contenido que dé lugar a un mensaje intere-
sante y relevante de conocer, comprender y producir para los/as niños/as. No se trata 
solamente de presentar una secuencia gramatical, algo correcta pero poco funcional y 
natural.

… se debe chequear a menudo para asegurar que se ha comprendido el mensaje.

… la producción se potencia, generando el deseo de comunicar, con actividades partici-
pativas lejos del esquema pregunta-respuesta de la/el profesor/a hacia el/la alumno/a.

 El abordaje de la alfabetización en la L2

La alfabetización conecta las cuatro capacidades básicas del lenguaje académico, y per-
mite a las personas ampliar sus vías de comunicación más allá de escuchar y hablar. Pero 
es preciso adquirir estas capacidades primero para llegar a las siguientes: leer y escribir. 
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En el caso del aula bilingüe, la alfabetización se vehiculiza en los dos idiomas en forma 
simultánea y, retomando los postulados de la Hipótesis del Umbral, la alfabetización en la 
L2 se potencia cuando se apoya en los procesos en desarrollo en la L1. 

Desde las distintas dinámicas de aula los/as niños/as van aprendiendo vocabulario, ento-
nación, pronunciación y estructuras. Con la lectura de cuentos en voz alta acompañada 
de referencias visuales (imágenes y texto) los/as niños/as disfrutan, y esa motivación pro-
mueve la asimilación. Los/as niños/as van aprendiendo en la oralidad palabras y estruc-
turas (con diálogos, canciones, rutinas, ritmos y juegos) que se ven enriquecidas cuando 
pueden conectarlas con la cultura escrita en letreros de la calle, sus nombres escritos, las 
páginas de cuentos, etcétera.

¿Qué conocimientos de la oralidad traen los/as niños/as a la experiencia de la lectura y 
escritura en la L2?

• Discriminación de sonidos: cada sonido de la L2 tiene características propias, que 
son diferentes a los sonidos de la L1 (phonological awareness).

• El sistema de escritura como una forma particular de representar el lenguaje oral con 
ciertas convenciones (se escribe de izquierda a derecha, por ejemplo). El desafío ra-
dica, justamente, en cómo la palabra escrita representa los sonidos del lenguaje oral.

El desarrollo de la capacidad lectora es sin duda un proceso complejo en el que los/as 
alumnos/as requieren la guía de la/el docente, quien selecciona estrategias apropiadas 
para organizar las experiencias de aprendizaje. Existen principalmente dos abordajes 
para la enseñanza de la lectura, el método fonológico y el método global, que enfocan 
el proceso lector desde una perspectiva diferente. 

El “método global” se basa en un acceso directo al significado por vía visual, es decir, el/la  
alumno/a aprende a reconocer la palabra a partir de su imagen ortográfica sin necesi-
dad de analizar el sonido al que corresponden cada una de sus grafías, estableciendo 
globalmente la relación entre cómo se pronuncian las palabras y cómo se ven escritas 
(Wray and Medwell, 1997). Una ventaja de este método reside en que el/la docente en-
señe a reconocer una serie de palabras de alta frecuencia en los textos escolares a tra-
vés de la exposición diaria, para que luego los/as alumnos/as puedan leer al identificar 
las mencionadas palabras en el texto y, a partir de ellas, desarrollen el sistema de lectura 
y escritura para construir otros mensajes. Este abordaje resulta propicio para los prime-
ros años del Nivel Primario, considerando que los recursos lingüísticos que se utilizan en 
clase son de alta frecuencia, lo que facilitará el desarrollo del proceso de lectoescritura.

En el “método fonológico” se accede en primera instancia a los sonidos de los fonemas 
de la lengua y su relación con los grafemas, es decir los patrones ortográficos que los 
representan. Posteriormente, a partir de la construcción del sonido de las letras, se ac-
cede a su significado. Este método presenta varias ventajas, tales como:  

• evitar la transferencia de las reglas grafo-fonéticas de la L1 y así proteger y mejorar 
la pronunciación del inglés, idioma que, hasta el momento de enfrentarse al texto 
escrito, los/as niños/as han adquirido de manera exclusivamente oral. 
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• facilitar el aprendizaje de la lectura en inglés al ayudar a la/al alumna/o a asociar el 
texto escrito con el texto oral, favoreciendo así la comprensión lectora en la L2.

• hacer del proceso de lectoescritura un procedimiento bien diferenciado del proceso 
en la L1 en pos de motivar a la/al alumna/o, generando actitudes positivas tanto hacia 
el inglés como hacia la propia lectura.

En este sentido, consideramos que la aproximación a la alfabetización en la L2 es favorable 
a través del abordaje del uso de estrategias de lectura global para las primeras aproxima-
ciones a la L2 escrita, es decir, al inicio de primer grado, lo que permite establecer relación 
entre la memoria auditiva y la percepción global de la palabra. A partir de allí, se propone 
la implementación del método sintético-fonológico, que permite crear puentes de relación 
entre fonemas y grafemas diferentes a los que se establecen en la alfabetización en L1.
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4. La evaluación en las escuelas primarias bilingües (EPB)
Tanto el proceso de enseñanza como el de evaluación son tareas complejas y multidi-
mensionales y como tales se llevan adelante en contextos diversos, con características 
particulares. De ahí que toda práctica educativa debe ser analizada en contexto, con sus 
directivos, docentes, familias y alumno/as.

En líneas generales, la evaluación de los logros de los aprendizajes de los/as alumnos/as 
debería llevarse a cabo de manera integrada a la enseñanza, acompañando de cerca y 
monitoreando los procesos de aprendizaje y realizando las modificaciones necesarias en 
la enseñanza para lograr más y mejores aprendizajes de todos/as los/as alumnos/as. Este 
seguimiento requiere diagnósticos periódicos que brinden información relevante y perti-
nente que enriquezcan tanto la enseñanza como los aprendizajes. 

Este seguimiento podrá ser realizado a través de distintos formatos, técnicas e instrumen-
tos de carácter formativo, tales como la observación sistemática y asistemática, la formu-
lación de preguntas significativas, la reflexión sobre ciertos temas relevantes, análisis de 
actividades realizadas por los/as alumnos/as, el registro acerca de los logros alcanzados, 
portafolios, rúbricas, además de instancias de evaluación especialmente elaboradas con 
fines sumativos, como trabajos prácticos, pruebas orales y escritas, entre otros. Dado que 
no todos los instrumentos permiten evaluar cualquier tipo de contenidos, incorporar una 
variedad de herramientas de evaluación permite obtener más y mejor evidencia de los 
distintos contenidos evaluados.

La recolección de evidencia acerca de los resultados de aprendizaje debe estar basada en 
los contenidos definidos para las Escuelas Primarias Bilingües y en criterios previamente es-
tablecidos que remitan tanto a aquellos contenidos y habilidades que han sido enseñados, 
como a las estrategias de enseñanza y actividades que el/la docente ha utilizado en el aula.

Se parte de una concepción de evaluación de los aprendizajes que tiene como finalidad el 
diagnóstico y el seguimiento para tomar decisiones que permitan la mejora de los apren-
dizajes de todos/as los/as alumno/as de las EPB.

La evaluación debe estar siempre alineada con la planificación de la enseñanza: en el caso 
de las EPB, dado que la enseñanza de inglés tiene la particularidad de considerar a la 
lengua inglesa como lengua de instrucción para el aprendizaje de contenidos curriculares 
(Conocimiento del Mundo, Música y Plástica en Primer Ciclo, y Ciencias Naturales, Juegos 
Matemáticos y Educación Digital y Ciudadanía Global en Segundo Ciclo), la evaluación 
contemplará tanto los contenidos de Lengua como los de las áreas curriculares que se 
enseñan a través de la lengua inglesa. 

En las escuelas primarias bilingües, el contenido curricular y la L2 se enseñan en forma 
integrada. Esto, inevitablemente, implica que los instrumentos de evaluación que se elabo-
ren tanto con fines sumativos como formativos deberán facilitar la recolección de eviden-
cia del progreso en los aprendizajes del área en cuestión y de la L2.
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El desafío de cómo se evalúa radica en que cada disciplina tiene una forma específica para 
ser enseñada y evaluada, por lo que el diseño del instrumento para evaluar deberá con-
templar el enfoque de los contenidos disciplinares, entramados con la demanda lingüística 
que es necesaria para dar cuenta de la apropiación de los contenidos evaluados y del nivel 
de desarrollo de la L2. En este sentido, es posible considerar la reducción de la demanda 
lingüística de producción, especialmente en las primeras experiencias de evaluación en 
contexto bilingüe. Por ejemplo, evaluar contenidos de las disciplinas con enfoque en la 
comprensión oral y/o escrita, con un soporte de andamiaje visual (actividades de recono-
cimiento, unir con flechas, etiquetar) u oral (actividades de Respuesta Física Total (TPR)) 
que permitan evaluar el contenido con una demanda lingüística básica. 

El informe complementario para las trayectorias de aprendizaje

La comunicación de los resultados de la evaluación a las familias se hará a través de la 
entrega de un informe complementario al boletín del nivel primario que suma información 
detallada respecto de los procesos de aprendizaje de cada alumno/a. En él, se propone 
una herramienta que permite considerar el proceso y las trayectorias de cada alumno/a. 
Asimismo, facilita la identificación, de manera detallada, de los saberes y capacidades 
específicos de los/as alumnos/as tanto en la lengua inglesa (Language) como en las áreas 
curriculares, propios del programa bilingüe y en sus distintas etapas de desarrollo. 

La herramienta que se propone es una rúbrica con algunos criterios relevantes detallados 
con distintos grados de complejidad creciente. Los/as docentes, entonces, seleccionarán 
el descriptor que mejor se adecue a los logros de sus alumnos/as.

Es esencial que las distintas instancias de evaluación puedan brindar información relevan-
te para que el/la docente tome la evidencia que de allí surja y le permita reorientar sus 
prácticas de enseñanza para poder cumplir los objetivos de aprendizaje que planteó para 
sus alumnos/as. 

Asimismo, enriquecerá los procesos de aprendizaje de los/as alumno/as: de cada instancia 
el/la docente podrá dar información valiosa que describa las necesidades y logros, expli-
que las causas de los resultados y de pistas para que los/as alumnos/as sepan, según sus 
posibilidades, qué hacer y cómo para mejorar sus aprendizajes.

Se evaluarán los conocimientos y habilidades de inglés en función de los contenidos tanto 
de lengua inglesa como de las áreas curriculares a través de un instrumento de registro, 
una rúbrica que complementa la información plasmada en el boletín. En ella, los criterios 
seleccionados estarán enunciados en términos de habilidades de pensamiento básicas 
para Primer Ciclo (identificar, clasificar, enumerar, etc.) que se irán complejizando a medi-
da que el/la alumno/a transite el nivel primario y algunos contenidos del Diseño Curricular 
que hayan sido efectivamente enseñados. Además, se contemplarán el tipo de tareas rea-
lizadas en el aula, de modo que la evaluación guarde coherencia con la enseñanza.
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Estos criterios serán una referencia para los/as docentes para poder valorar el progreso en 
los logros de aprendizajes y brindar información detallada, específica y valiosa para las fa-
milias, así como para definir acciones futuras y ajustes en la planificación de la enseñanza.

A medida que los/as alumnos/as avancen en sus trayectorias, se implementarán evalua-
ciones intermedias, en 3.° y 5.° grados, y se llevará adelante una evaluación al finalizar 7.° 
grado, que consiste en una certificación de finalización con endoso internacional otorgada 
a aquellos/as que cumplan con los criterios de evaluación propuestos en esta instancia. 
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5. Estructura curricular
La resolución 897-GCABA-MEDGC-22 propone dictar un mínimo de TRECE (13) horas cá-
tedra semanales en la lengua adicional por grado a lo largo de la totalidad de los SIETE (7) 
grados del nivel, en al menos CUATRO (4) días de la semana. Se propone el aprendizaje al-
ternado de dos lenguas, el español y el inglés. Esta última se incorpora de manera progre-
siva en el abordaje de contenidos de algunos espacios curriculares. Este Marco Curricular 
define que los espacios curriculares serán: para el Primer Ciclo: Conocimiento del mundo 
y Artes (Lenguajes: Música y Plástica) y para el Segundo Ciclo: Ciencias Naturales, Juegos 
Matemáticos y Educación Digital y Ciudadanía Global.

A continuación, se detalla la distribución y carga horaria en lengua adicional por grado.

Primer Ciclo

Espacios curriculares Horas

English Language & Literature 8

Conocimiento del Mundo 3

Plástica 1

Música 1

Total 13

Segundo Ciclo

Espacios curriculares Horas

English Language & Literature 8

Ciencias Naturales 2

Educación Digital y Ciudadanía Global 2

Juegos Matemáticos 1

Total 13

Asimismo, el esquema propone planificar dinámicas en el aula que promuevan instancias 
con una organización más flexible, considerando la heterogeneidad, las trayectorias esco-
lares y la progresión de los aprendizajes de sus estudiantes. Y, de este modo, desarrollar 
propuestas de enseñanza y de aprendizaje significativas que se presenten como supera-
doras y formativas más allá de la prosecución del cumplimiento de los contenidos defini-
dos por el Diseño Curricular. 

El énfasis estará puesto en que los/as docentes desplieguen diversas prácticas para enri-
quecer la enseñanza, que agrupen a los/as estudiantes con diversos objetivos, favorecien-
do experiencias formativas a partir de múltiples prácticas de producción y apropiación de 
conocimientos.



32

Marco curricular para Escuelas Primarias Bilingües español-inglés

G
.C

.A
.B

.A
. |

 M
in

is
te

ri
o

 d
e 

E
d

uc
ac

ió
n 

| G
er

en
ci

a 
O

p
er

at
iv

a 
d

e 
Le

ng
ua

s 
en

 la
 E

d
uc

ac
ió

n.

Pareja pedagógica, aprendizaje por proyecto, trabajo colaborativo podrán ser algunas de 
las estrategias y metodologías que configuren propuestas curriculares con propuestas 
temporales alternativas (por ejemplo, trabajos cuatrimestrales, etcétera).

Pensar diversas alternativas de estar, enseñar y aprender en el aula promueve el fortaleci-
miento y el protagonismo de los equipos directivos y docentes en el marco de la singula-
ridad identitaria de cada escuela. 

El andamiaje realizado en el trabajo con la L2 favorece el desarrollo de destrezas y habili-
dades de nivel superior, como la argumentación, la interpretación, la explicación y el pen-
samiento crítico. Es nuestro compromiso con la tarea hacer partícipes de diversos saberes 
socialmente significativos y culturalmente relevantes a los/as alumnos/as, asumiendo que 
se encuentran en constante transformación. Entendemos también que la perspectiva de 
un trabajo bilingüe enriquece notablemente aspectos culturales integrales de nuestros/as 
estudiantes.

Se espera que, sumado a los propósitos generales del Nivel Primario, el/la alumno/a egre-
sado/a de la Escuela Primaria Bilingüe haya logrado los siguientes aspectos:

• Valorar el aprendizaje de la lengua como parte de la formación integral. 
• Comunicarse en inglés de manera efectiva. 
• Alcanzar un nivel de inglés equivalente al nivel B1 dentro del Marco Común Europeo 

de Referencia para las Lenguas,  mostrando un buen dominio del idioma inglés. Debe 
considerarse que el desarrollo del lenguaje es una capacidad de alto orden intelec-
tual y profunda importancia social, y que tanto el español como el inglés  se convier-
ten en la principal herramienta  de aprendizaje.

• Incorporar reflexivamente los nuevos contenidos culturales, científicos y tecnológi-
cos y  transferirlos a otros aprendizajes. 

• Adquirir saberes de distintas áreas, tanto en español como en inglés.
• Vincularse a través de una competencia intercultural que le permita transmitir sus 

conocimientos y experiencias sociales en la lengua extranjera y, al mismo tiempo, 
respetar y aprender de otras culturas que lo enriquezcan.

• Desplegar un pensamiento creativo y crítico a la hora de resolver y decidir acerca de 
situaciones problemáticas en distintos contextos.
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6. Objetivos de aprendizaje y contenidos de Inglés (English 
Language & Literature) para las Escuelas Primarias Bilingües
Para la selección de los siguientes objetivos y contenidos se considera principalmente el 
enfoque didáctico específico para la enseñanza de la lengua inglés en entornos bilingües 
desarrollado anteriormente y se propone una graduación que corresponde a los niveles 
esperables de dominio comunicativo considerando los aspectos lingüístico, pragmático 
e intercultural. Como “esta propuesta promueve el uso del inglés y de las habilidades co-
municativas de una manera más cercana a la realidad”1, se categorizan los objetivos se-
gún los cuatro modos de comunicación: comprensión, expresión, interacción y mediación 
(reception, production, interaction and mediation), en línea con lo propuesto por el Marco 
Común Europeo de Referencia para las Lenguas (MCERL). Estos no dejan de lado las 
cuatro habilidades básicas (escuchar, leer, hablar y escribir), sino que las incluyen de una 
manera superadora, incorporando la interacción y la mediación, necesarias para lograr 
una comunicación eficaz y significativa. 

Herramientas para la gestión curricular en  
áreas estratégicas: Inglés

10

Para contextualizar correctamente estos enfoques, es importante mencionar un cambio 
de perspectiva propuesto por el Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas 
(MCERL) para reemplazar el modelo tradicional de las cuatro habilidades lingüísticas: 
la comprensión lectora, la producción escrita, la oralidad y la comprensión oral (reading, 
writing, speaking and listening) por un modelo  más cercano al uso de la lengua y de las 
habilidades comunicativas a la vida real en el cual el significado se co-construye; en 
esto se basa la relevancia de este cambio de abordaje. Esta propuesta promueve el uso 
del inglés y de las habilidades comunicativas de una manera  más cercana a la realidad. 
De hecho, las cuatro habilidades básicas no quedan fuera de esta nueva mirada, pero se 
las considera insuficientes por lo que se las complementa y se las mantiene dentro de 
los cuatro modos de comunicación: comprensión, expresión, interacción y mediación 
(reception, production, interaction and mediation). Sabemos que las habilidades de com-
prensión son la comprensión lectora y la oral (Reading and Listening) y las habilidades de 
expresión, la producción escrita y la oralidad (Writing and Speaking). Pero estas no logran 
abarcar la totalidad de la comunicación cotidiana; son una parte muy importante de la 
misma pero no su globalidad. Para lograr comunicarnos necesitamos de la interacción 
y de la mediación. La interacción involucra a la comprensión y a la producción pero es 
más que la suma de ambas. La mediación involucra a la comprensión y a la producción 
y muy frecuentemente a la interacción.

¿Qué es, brevemente, la mediación (concepto que abordaremos con mayor profundi-
dad más adelante)? 

 • Una reformulación que facilita la comunicación entre dos o más personas. 

 • Una adaptación del recurso, texto o discurso original realizada por el/la interlocutor/a 
para facilitar la comprensión a los/as receptores/as.

     
Comprensión

Expresión

Interacción Mediación

Figura2. La relación entre la comprensión, la expresión, la interacción y la mediación.  
(Council of Europe, 2018:32) 

Dicho esto, el equipo directivo podrá animar a los docentes a que propongan en sus 
clases un enfoque que propicie: 
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Volver a vista anterior

La relación entre la comprensión, la expresión, la interacción y la mediación  
(Council of Europe, 2018:32)

La selección y organización de los contenidos para cada grado se realiza partiendo de dos 
ejes centrales de la competencia comunicativa, como lo son la competencia lingüística y la 
pragmática, y además, integra un aspecto de suma relevancia en el contexto de enseñan-
za-aprendizaje bilingüe: la interculturalidad. 

El aspecto lingüístico contempla el alcance de los contenidos gramaticales, léxicos y fo-
nológicos; mientras que el aspecto pragmático abarca las funciones comunicativas y los 
marcadores discursivos seleccionados para cada nivel, ambos aspectos atravesados por 
una perspectiva intercultural que prioriza la reflexión comparativa entre la cultura del/de la  
alumno/a y la cultura de la lengua meta, es decir la L2.

Si bien a continuación se detallan los contenidos específicos de cada grado, esto no ex-
cluye la integración de los contenidos aprendidos en grados anteriores; por el contrario, 
se espera que los mismos se vayan profundizando y consolidando progresivamente con la 

1 GCABA. Ministerio de Educación. Dirección General de Planeamiento e Innovación Educativa (2021).  
Herramientas para la gestión curricular en áreas estratégicas: Inglés. CABA: Ministerio de Educación, p.10. 
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apropiación gradual de la L2. Es importante que el/la docente realice un diagnóstico inicial 
que le permita no solo establecer un criterio para la organización de los contenidos, sino 
también generar propuestas de enseñanza accesibles para la integración de los conteni-
dos aprendidos con los nuevos saberes.

Por otra parte, cabe destacar que esta propuesta de inglés se complementa con una 
selección de objetivos y contenidos para literatura, teniendo en cuenta las caracterís-
ticas particulares del área y en concordancia con los lineamientos curriculares para las 
escuelas bilingües.

Objetivos de aprendizaje y contenidos para Primer Ciclo

Language

Objetivos de aprendizaje 1.° y 2.° grado - Unidad Pedagógica

Estos dos años conforman una unidad pedagógica, es decir, un espacio de construcción 
y desarrollo de la alfabetización inicial que no se circunscribe a un solo año escolar, sino 
que está constituido por dos niveles con complejidades crecientes, e integrado por un 
conjunto de condiciones pedagógico-didácticas continuas. Por tal motivo, se formulan 
conjuntamente los objetivos esperables que deberán alcanzar los/as alumnos/as al finali-
zar este período bianual:

• Construir nuevos saberes a través del inglés en contextos significativos y familiares 
para los/as alumnos/as. 

• Comenzar a percibir que en el mundo coexisten lenguas y culturas diversas.
• Desarrollar curiosidad por la lengua adicional y su cultura como aporte a su propio 

desarrollo y al de la comunidad a la que pertenece.
• Desarrollar los siguientes modos de comunicación de la lengua:

Comprensión
• Comprender consignas dadas por el/la docente, reconociendo palabras y expresio-

nes muy sencillas2 usadas habitualmente. 
• Comprender palabras y frases simples3 al escuchar o leer textos muy breves4 y sen-

cillos, y en conversaciones cortas y sencillas sobre temas cotidianos y conocidos.
• Comprender la idea general en textos breves y sencillos auténticos leídos por el/la 

docente, con la ayuda de las ilustraciones que los acompañan, anticipando lo que 
ocurrirá en ellos.

• Reconocer los principales géneros textuales acordes al nivel.

2 El término sencillo refiere a palabras y expresiones de la lengua que resulten accesibles dentro de un con-
texto conocido o familiar.

3 El término simple refiere a frases o palabras que no están compuestas por otras palabras de la lengua o a 
oraciones no subordinadas.

4 El término breve refiere a textos escritos u orales así como a interacciones que puedan desarrollar una idea 
o concepto de forma reducida.

https://drive.google.com/file/d/1nqXj-O2-byW-kWumdxIKItaRdLpxuffH/view?usp=share_link
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Expresión
• Utilizar expresiones y/o frases sencillas para describir imágenes y situaciones relacio-

nadas con las áreas temáticas tratadas.
• Hablar de sí mismos/as, de miembros de su familia, de amigos/as cercanos/as, personajes 

imaginarios, de mascotas o animales, utilizando expresiones y/o frases simples y conocidas.
• Formular preguntas básicas a sus maestros/as, compañeros/as o personajes de 

cuentos relacionadas a información personal y/o necesidades concretas.
• Responder a preguntas relacionadas al contenido de textos breves y sencillos. 
• Escribir frases sencillas sobre sí mismo/a, sus compañeros/as, familiares, personas 

imaginarias o personajes de cuentos.
• Describir ciertas características de objetos cotidianos y conocidos (color, tamaño, 

forma, etc.) y personas (apariencia física y sentimientos), empleando palabras y fra-
ses simples. 

Interacción
• Interactuar de manera muy breve y sencilla, en situaciones propias del contexto es-

colar, con la ayuda del/de la docente. 
• Realizar y contestar preguntas sobre sí mismo/a y sobre acciones habituales que le 

son familiares de forma oral y escrita, usando expresiones muy sencillas y apoyándo-
se en gestos y ademanes. 

• Dramatizar escenas basadas en textos literarios y/o situaciones cotidianas, tratados 
anteriormente, con la guía del/de la docente.

Mediación
• Utilizar palabras sencillas y conocidas para mostrar su interés.
• Expresar una apreciación personal sobre textos escritos u orales y sobre imágenes 

mediante palabras muy sencillas.
• Transmitir información breve, sencilla y predecible sobre situaciones familiares y co-

tidianas. 
• Colaborar en la interacción de grupo invitando a otros/as a participar en tareas sen-

cillas utilizando frases muy breves y ensayadas.

Contenidos de 1.° grado de la Unidad Pedagógica

Aspecto pragmático
Se refiere a la capacidad que necesita desarrollar el/la alumno/a para utilizar la lengua 
adicional inglés con el fin de realizar funciones comunicativas y de organizar, estructurar 
y ordenar los mensajes.

Funciones comunicativas
• Reconocimiento e intercambio de saludos y despedidas.
• Intercambio de información personal (nombre y edad).
• Presentación de personas y animales.
• Identificación y descripción de personas (apariencia física y sentimientos), animales, 

lugares y objetos cotidianos y conocidos (formas, colores y materiales).
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• Reconocimiento de algunas acciones simples y cotidianas.
• Expresión de gustos y preferencias.
• Expresión de posesión.
• Expresión de habilidad y permiso (uso del verbo modal CAN).
• Descripción de sentimientos y emociones.
• Expresión de agradecimiento y pedido de disculpas.
• Reconocimiento y ejecución de instrucciones breves y sencillas.

Marcadores discursivos
• Conectores muy básicos y lineales para enlazar palabras o grupos de palabras. 

Aspecto lingüístico
Se refiere al conocimiento de la lengua como sistema que necesita adquirir el/la alumno/a 
para comprender y producir en la lengua meta (L2).

• Construcciones y frases de la lengua adicional para la comprensión y expresión de 
conceptos y funciones comunicativas del nivel que indican: posesión, habilidad, per-
miso, gustos y preferencias, tiempo, lugar, saludos, agradecimientos, disculpas, ins-
trucciones y acciones cotidianas.

• Vocabulario de áreas temáticas que permitan expresar situaciones concretas y fami-
liares relacionadas a las nociones y funciones comunicativas del nivel.

• Identificación y producción de un número limitado de sonidos de la lengua adicional, 
palabras y frases aprendidas. 

Aspecto intercultural
Se refiere a la capacidad que necesita desarrollar el/la alumno/a para reconocer y apreciar 
las similitudes y diferencias entre las culturas de L1 y L2 con el fin de mejorar la comunicación.

• Reconocimiento de las convenciones sociales de las culturas propias y las de la len-
gua adicional con la ayuda del/de la docente (formas de saludar y despedirse, formas 
de pedir y dar permiso, de pedir y dar información, etc.) y actuar según las mismas 
de acuerdo al contexto.

• Apreciación, con la ayuda del/de la docente, de las similitudes y diferencias entre la 
cultura de la lengua adicional y la propia, mostrándose sensible y respetuoso/a frente 
a las diferencias.

Contenidos de 2.° grado de la Unidad Pedagógica

Los contenidos de este grado integran los del año anterior:

Aspecto pragmático
Se refiere a la capacidad que necesita desarrollar el/la alumno/a para utilizar la lengua 
adicional inglés con el fin de realizar funciones comunicativas y de organizar, estructurar 
y ordenar los mensajes.

Funciones comunicativas
• Identificación y descripción de personas, animales y objetos cotidianos y conocidos.
• Intercambio de información personal (nombre, edad, personalidad).

https://drive.google.com/file/d/180dO6duN4s4pZMtVDuXgDkeOF24lmaYx/view?usp=share_link
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• Reconocimiento y descripción de algunas acciones de rutina. 
• Expresión de pedidos y ofrecimientos (permiso y ayuda).
• Expresión de habilidad y permiso (uso del verbo modal CAN).
• Expresión de posesión.
• Expresión de gustos y preferencias.
• Expresión de sentimientos y emociones.
• Pedido y descripción de información sobre lugares de residencia (dirección, barrio, 

ciudad).
• Expresión de ubicación de objetos y personas.
• Expresión y descripción sobre la existencia de algo o alguien.
• Expresión de invitación y ofrecimiento. Aceptación y rechazo a invitaciones y ofreci-

mientos.
• Reconocimiento y ejecución de instrucciones. 

Marcadores discursivos
• Conectores muy básicos y lineales para enlazar palabras o grupos de palabras.

Aspecto lingüístico
Se refiere al conocimiento de la lengua como sistema que necesita adquirir el/la alumno/a 
para comprender y producir en la lengua meta (L2). 

• Construcciones y frases de la lengua adicional para la comprensión y expresión de 
conceptos y funciones comunicativas del nivel que indican: posesión, habilidad, per-
miso, tiempo, lugar, existencia, pedidos, invitaciones, ofrecimientos, gustos y prefe-
rencias, instrucciones, hábitos y rutina.

• Vocabulario de áreas temáticas que permitan expresar situaciones concretas y fami-
liares relacionadas a las nociones y funciones comunicativas del nivel.

• Producción de sonidos de la lengua adicional e identificación básica de patrones de 
acentuación a nivel palabra en contextos familiares.

Aspecto intercultural
Se refiere a la capacidad que necesita desarrollar el/la alumno/a para reconocer y apre-
ciar las similitudes y diferencias entre las culturas de la L1 y la L2 con el fin de mejorar la 
comunicación.

• Reconocimiento de las convenciones sociales de las culturas propias y las de la len-
gua adicional con la ayuda del/de la docente (formas de saludar y despedirse, formas 
de pedir y dar permiso, de pedir y dar información, etc.) y actuar según las mismas 
de acuerdo al contexto.

• Apreciación con la ayuda del/de la docente de las similitudes y diferencias entre la 
cultura de la lengua adicional y la propia, mostrándose sensible y respetuoso/a frente 
a las diferencias.

Objetivos de aprendizaje 3.° grado

• Construir nuevos saberes a través del inglés en contextos significativos y familiares 
para los/as alumnos/as. 

https://drive.google.com/file/d/180dO6duN4s4pZMtVDuXgDkeOF24lmaYx/view?usp=share_link
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• Percibir que en el mundo coexisten lenguas y culturas diversas.
• Desarrollar curiosidad por la lengua adicional y su cultura que aporte al desarrollo 

del/de la alumno/a como a la comunidad a la que pertenece. 
•  Desarrollar los siguientes modos de comunicación de la lengua:

Comprensión
• Comprender consignas dadas por el/la docente, reconociendo palabras y expresio-

nes usadas habitualmente. 
• Comprender palabras y frases breves de uso frecuente en conversaciones cortas y 

sencillas sobre temas cotidianos y conocidos.
• Comprender palabras y frases simples al escuchar o leer textos breves y sencillos. 
• Comprender la idea general en textos breves y sencillos auténticos, con la ayuda de 

las ilustraciones que los acompañan, anticipando lo que ocurrirá en ellos.
• Reconocer información concreta de temas conocidos y cotidianos de textos orales 

y escritos.
• Comprender y seguir instrucciones muy breves y sencillas de textos orales y escritos.
• Reconocer los principales géneros textuales acordes al nivel.

Expresión 
• Utilizar expresiones y/o frases sencillas para describir imágenes y situaciones relacio-

nadas con las áreas temáticas tratadas.
• Hablar de sí mismos, de miembros de su familia, de amigos/as cercanos/as, perso-

najes imaginarios, de mascotas o animales utilizando expresiones y/o frases simples.
• Formular preguntas básicas a sus maestros/as, compañeros/as, familiares o persona-

jes ficticios relacionadas a información personal y/o necesidades concretas.
• Responder a preguntas relacionadas al contenido de textos breves y sencillos. 
• Escribir frases o textos muy breves y sencillos sobre sí mismo/a, sus compañeros/as, 

familiares y personas imaginarias.
• Describir ciertas características de objetos cotidianos y conocidos (color, tamaño, 

forma, etc.), empleando palabras y frases simples. 

Interacción
• Interactuar de manera sencilla en situaciones propias del contexto escolar, con la 

guía y ayuda del/de la docente, utilizando expresiones institucionalizadas sencillas.
• Expresar de forma sencilla si no comprende.
• Realizar y contestar preguntas sobre sí mismo/a y sobre acciones habituales que le 

son familiares de forma oral y escrita, usando expresiones sencillas y apoyándose en 
gestos y ademanes. 

• Dramatizar escenas basadas en textos literarios y/o situaciones cotidianas, tratados 
anteriormente, con la guía del/de la docente.

Mediación
•  Utilizar palabras y frases sencillas para mostrar su interés.
• Expresar una apreciación personal sobre textos escritos u orales mediante palabras 

y frases sencillas.
• Transmitir información sencilla y predecible sobre situaciones familiares y cotidianas. 

https://drive.google.com/file/d/1nqXj-O2-byW-kWumdxIKItaRdLpxuffH/view?usp=share_link
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• Colaborar en la interacción de grupo invitando a otros/as a participar en tareas sen-
cillas utilizando frases breves y conocidas.

• Actuar como intermediario/a en situaciones informales y conocidas comunicando 
datos personales o información muy sencilla de otras personas.

Contenidos 3.° grado

Los contenidos de este grado integran los de los años anteriores:

Aspecto pragmático 
Se refiere a la capacidad que necesita desarrollar el/la alumno/a para utilizar la lengua 
adicional inglés con el fin de realizar funciones comunicativas y de organizar, estructurar 
y ordenar los mensajes.

Funciones comunicativas
• Identificación y descripción de personas, animales, objetos y lugares. 
• Expresión de gustos y preferencias.
• Intercambio de información personal sobre la edad, lugar de residencia, gustos y 

preferencias y hábitos.
• Expresión de posesión.
• Expresión de cantidad.
• Expresión y descripción sobre la existencia de algo o alguien.
• Expresión de habilidad y permiso (uso del verbo modal CAN).
• Expresión de sentimientos y emociones.
• Expresión de sugerencia.
• Expresión de invitación y ofrecimiento. Aceptación y rechazo a invitaciones y ofrecimientos.
• Intercambio de información breve y sencilla sobre eventos, rutinas y estados perma-

nentes.
• Intercambio de información sobre cantidades, precios y valores.

Marcadores discursivos
• Conectores básicos y lineales para enlazar palabras o grupos de palabras.

Aspecto lingüístico 
Se refiere al conocimiento de la lengua como sistema que necesita adquirir el/la alumno/a 
para comprender y producir la lengua meta (L2).

• Construcciones y frases de la lengua adicional para la comprensión y expresión de 
conceptos y funciones comunicativas del nivel que indican: posesión, habilidad, per-
miso, cantidad, precios, tiempo, lugar, existencia, gustos y preferencias, sugerencias, 
invitaciones, ofrecimientos, hábitos y rutinas.

• Vocabulario de áreas temáticas que permitan expresar situaciones concretas y fami-
liares relacionadas a las nociones y funciones comunicativas del nivel.

• Producción de sonidos de la lengua adicional e identificación básica de patrones de 
acentuación a nivel palabra en contextos familiares.

https://drive.google.com/file/d/180dO6duN4s4pZMtVDuXgDkeOF24lmaYx/view?usp=share_link
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Aspecto intercultural 
Se refiere a la capacidad que necesita desarrollar el/la alumno/a para reconocer y apre-
ciar las similitudes y diferencias entre las culturas de la L1 y la L2 con el fin de mejorar la 
comunicación.

• Reconocimiento de las convenciones sociales de las culturas propias y las de la len-
gua adicional con la ayuda del/de la docente (formas de saludar y despedirse, formas 
de pedir y dar permiso, de pedir y dar información, etc.) y actuar según las mismas 
de acuerdo al contexto.

• Apreciación con la ayuda del/de la docente de las similitudes y diferencias entre la 
cultura de la lengua adicional y la propia, mostrándose sensible y respetuoso/a frente 
a las diferencias.

Literature

La literatura es una práctica social y una expresión artística centrada en la palabra, por lo que 
resulta un medio para mejorar la proficiencia de una lengua. Los distintos recorridos litera-
rios en inglés serán para los/as alumnos/as, además de una herramienta para formarlos/as  
como lectores/as, un gran recurso de vocabulario y estructuras lingüísticas que favorecen 
al desarrollo de la propia práctica del lenguaje y que los/as acerca al conocimiento de 
otras culturas. También evidenciará a los/as estudiantes cómo la lengua se pone en funcio-
namiento en contextos que explotan las potencialidades lingüísticas y discursivas, como 
sucede con el quehacer literario.

Para este ciclo se propone introducir a los/as alumnos/as como lectores/as así como fa-
miliarizarlos/as con ciertos géneros literarios y algunos elementos de análisis literario. Esta 
experiencia favorecerá el desarrollo de estrategias de lectura. Se sugiere que durante el 
Primer Ciclo se trabajen al menos dos de los tres géneros literarios principales abordados 
desde la L2: narrativo y lírico (prose, poetry).

1.° grado

Objetivos
• Reconocer la cultura de países de habla inglesa, sus tradiciones y costumbres, a tra-

vés de la lectura de obras literarias.
• Desarrollar hábitos y estrategias de escucha comprensiva y escucha atenta.
• Comprender poemas cortos, rimas y canciones infantiles. 
• Comprender e identificar los sucesos de una historia.
• Identificar los principales elementos literarios.

Contenidos
A través de la lectura de los diversos textos, se abordarán los siguientes contenidos:

Géneros literarios:
• Cuentos e historias infantiles.
• Fábulas tradicionales.
• Poemas cortos, rimas y canciones.
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Elementos literarios: 
• Personajes (los animales, personajes fantásticos). 
• Tiempo y espacio.

2.° grado

Objetivos
• Reconocer la cultura de países de habla inglesa, sus tradiciones y costumbres, a tra-

vés de la lectura de obras literarias.
• Desarrollar hábitos y estrategias de escucha comprensiva y escucha atenta.
• Desarrollar hábitos de lectura.
• Reconocer las secuencias de los sucesos en un cuento y predecir desenlaces alter-

nativos.
• Comprender poemas, rimas y canciones infantiles. 
• Identificar los principales elementos literarios.

Contenidos
A través de la lectura de los diversos textos, se abordarán los siguientes contenidos:

Géneros literarios:
• Cuentos e historias infantiles.
• Fábulas tradicionales. 
• Poemas, rimas y canciones.

Elementos literarios: 
• Personajes (personajes fantásticos, los animales como personajes centrales).
• Tiempo y espacio.
• Tramas de narraciones repetitivas y acumulativas.

3.° grado 

Objetivos
• Reconocer la cultura de países de habla inglesa, sus tradiciones y costumbres, a tra-

vés de la lectura de obras literarias.
• Hacer uso de estrategias de escucha comprensiva y escucha atenta.
• Profundizar hábitos de lectura general y desarrollar la lectura extensiva mediada/

guiada por el/la docente.
• Reconocer y utilizar los principales elementos literarios.

Contenidos
A través de la lectura de los diversos textos, se abordarán los siguientes contenidos:

Géneros literarios
• Cuentos e historias infantiles (de hadas, tradicionales, tradicionales versionados, et-

cétera).
• Fábulas tradicionales. 
• Poemas, rimas, canciones, adivinanzas, trabalenguas (tongue twisters; limericks). 
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Elementos literarios 
• Personajes (caracterización y descripción).
• Tiempo y espacio.
• Trama.
• Tema (características opuestas: el débil/el fuerte, la belleza/la fealdad, el bien/el mal, 

etcétera).

Objetivos de aprendizaje y contenidos para Segundo Ciclo

Language

Objetivos de aprendizaje 4.° grado

• Construir nuevos saberes a través del inglés en contextos significativos para los/as 
alumnos/as. 

• Percibir y comenzar a apreciar que en el mundo coexisten lenguas y culturas diver-
sas. 

• Desarrollar el pensamiento crítico y la empatía (ponerse en el lugar de otro/a, respe-
tar distintos puntos de vista, etc.) para la incorporación de las dimensiones intercul-
turales. 

• Desarrollar curiosidad por la lengua adicional y su cultura que aporte al desarrollo 
del/de la alumno/a como a la comunidad a la que pertenece. 

• Desarrollar hábitos de lectura y estrategias de comprensión lectora. 
• Desarrollar los siguientes modos de comunicación de la lengua:

Comprensión
• Comprender información específica en contextos predecibles.
• Comprender la secuencia de un texto a partir de ciertas pistas discursivas.
• Comprender la idea global en una variedad de textos sencillos y auténticos.
• Comprender de forma oral y escrita explicaciones e instrucciones sencillas para rea-

lizar acciones. 
• Reconocer información concreta de temas conocidos y cotidianos en textos breves 

y sencillos, tanto orales como escritos. 
• Comprender la idea general, frases y expresiones sencillas relacionadas al ámbito fa-

miliar y cotidiano en una conversación siempre que los/as interlocutores/as articulen 
lenta y claramente. 

• Reconocer los principales géneros textuales acordes al nivel.

Expresión
• Brindar información oral y escrita sobre sí mismo/a y sobre otros/as acerca de si-

tuaciones cotidianas utilizando frases y oraciones sencillas: datos personales, rutinas 
diarias, deseos, necesidades y pedidos de información. 

• Describir ciertos objetos cotidianos y personas mediante una relación muy sencilla 
de elementos, utilizando conectores muy frecuentes. 

https://drive.google.com/file/d/1nqXj-O2-byW-kWumdxIKItaRdLpxuffH/view?usp=share_link
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• Formular preguntas a sus maestros/as, compañeros/as o personajes de los cuentos 
trabajados en clase.

• Realizar presentaciones orales breves, básicas y ensayadas de temas cotidianos. 
• Narrar historias breves mediante una relación sencilla de elementos. 
• Explicar lo que le gusta y lo que no le gusta con respecto a algo. 
• Expresar su opinión en términos sencillos. 
• Producir colaborativamente con el/la docente y los/as compañeros/as los principa-

les géneros textuales acordes al nivel. 

Interacción
• Participar en intercambios sociales breves, sencillos, rutinarios con la apoyatura de 

repeticiones y reformulaciones.  
• Interactuar con el/la docente durante la lectura de distintos tipos de texto compar-

tiendo experiencias personales y opiniones a partir de ellos.
• Coincidir y/o discrepar con otras personas para alcanzar un objetivo a través de fra-

ses sencillas. 
• Dramatizar escenas basadas en textos literarios y/o situaciones cotidianas, tratados 

anteriormente, con la guía del/de la docente.

Mediación
• Utilizar palabras sencillas para mostrar su interés y para pedir que se le explique algo. 
• Expresar una apreciación personal sobre textos escritos u orales mediante palabras 

sencillas.
• Transmitir de forma oral y escrita información sencilla y predecible sobre situaciones 

familiares y cotidianas. 
• Colaborar en la interacción grupal invitando a otros/as a participar en tareas senci-

llas, utilizando frases breves y conocidas.

Contenidos de 4.° grado

Los contenidos de este grado integran los de los años anteriores:

Aspecto pragmático
Se refiere a la capacidad que necesita desarrollar el/la alumno/a para utilizar la lengua 
adicional inglés con el fin de realizar funciones comunicativas y de organizar, estructurar 
y ordenar los mensajes.

Funciones comunicativas
• Expresión de gustos y preferencias.
• Intercambio de información personal sobre el origen, la edad, el lugar de residencia, 

la familia, etc. 
• Intercambio de información sobre acciones habituales, su frecuencia y eventos pasados.
• Intercambio de información breve y sencilla sobre estados permanentes (uso del 

tiempo verbal presente simple).
• Descripción de personas (apariencia física y personalidad).
• Descripción de animales y objetos. 

https://drive.google.com/file/d/1nqXj-O2-byW-kWumdxIKItaRdLpxuffH/view?usp=share_link
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• Expresión de posesión. 
• Expresión de habilidad, obligación, prohibición y ausencia de obligación a través del 

uso de verbos modales. 
• Expresión de intención. 
• Expresión de cantidad. 
• Expresión de ubicación de objetos y personas.
• Expresión de consejo. 
• Expresión de sugerencia.
• Realización de comparaciones. 
• Solicitud de favor. 
• Intercambio de información sobre la salud de un/a compañero/a, familiar, etc. 
• Intercambio de información sobre cómo llegar a un lugar. 

Marcadores discursivos
• Conectores básicos y lineales para enlazar palabras o grupos de palabras así también 

como conectores frecuentes para enlazar oraciones simples. 

Aspecto lingüístico 
Se refiere al conocimiento de la lengua como sistema que necesita adquirir el/la alumno/a 
para comprender y producir en la lengua meta (L2).

• Construcciones y frases de la lengua adicional para la comprensión y expresión de 
conceptos y funciones comunicativas del nivel que indican: posesión, habilidad, in-
tención, obligación, prohibición, ausencia de obligación, cantidad, lugar, acciones de 
rutina, referencia y comparaciones. 

• Vocabulario de áreas temáticas que permitan expresar situaciones concretas y fami-
liares relacionadas a las nociones y funciones comunicativas del nivel.

• Producción de sonidos de la lengua adicional y acentuación generalmente correcta 
de palabras habituales en contextos familiares a nivel discursivo. Identificación de 
patrones básicos de entonación en frases simples.

Aspecto intercultural
Se refiere a la capacidad que necesita desarrollar el/la alumno/a para reconocer y apre-
ciar las similitudes y diferencias entre las culturas de la L1 y la L2 con el fin de mejorar la 
comunicación.

• Reconocimiento, con la ayuda del/de la docente, de las convenciones sociales de las 
culturas propias y las de la lengua adicional (formas de saludar y despedirse, formas 
de pedir y dar permiso, de pedir y dar información, etc.) y actuación según las mis-
mas de acuerdo al contexto.

• Apreciación, con la ayuda del/de la docente, de las similitudes y diferencias entre la 
cultura de la lengua adicional y de la propia, mostrándose sensible y respetuoso/a 
frente a las diferencias.

https://drive.google.com/file/d/180dO6duN4s4pZMtVDuXgDkeOF24lmaYx/view?usp=share_link
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Objetivos de aprendizaje 5.° grado

• Construir nuevos saberes a través del inglés en contextos significativos para los/as 
alumnos/as.

• Percibir y apreciar que en el mundo coexisten lenguas y culturas diversas. 
• Desarrollar el pensamiento crítico y la empatía (ponerse en el lugar de otro/a, respe-

tar distintos puntos de vista, etc.) para la incorporación de las dimensiones intercul-
turales. 

• Desarrollar curiosidad por la lengua adicional y su cultura que aporte al desarrollo 
del/de la alumno/a como a la comunidad a la que pertenece. 

• Desarrollar hábitos de lectura y estrategias de comprensión lectora. 
• Desarrollar los siguientes modos de comunicación de la lengua:

Comprensión
• Comprender información específica en textos concretos y predecibles.
• Comprender la secuencia de un texto a partir de ciertas pistas discursivas.
• Comprender la idea global en una variedad de textos sencillos y auténticos con cier-

to grado de autonomía.
• Comprender explicaciones e instrucciones sencillas para realizar acciones. 
• Reconocer información concreta de temas conocidos y cotidianos en textos breves 

y sencillos tanto orales como escritos. 
• Comprender la idea general, frases y expresiones sencillas relacionadas al ámbito fa-

miliar y cotidiano en una conversación siempre que los/as interlocutores/as articulen 
lenta y claramente. 

• Reconocer los principales géneros textuales acordes al nivel.

Expresión
• Brindar información oral y escrita sobre sí mismo/a y sobre otros/as acerca de si-

tuaciones cotidianas utilizando frases y oraciones sencillas: datos personales, rutinas 
diarias, deseos y necesidades.

• Describir ciertos objetos conocidos y personas mediante una relación sencilla de ele-
mentos, utilizando conectores muy frecuentes.

• Formular preguntas a sus maestros/as, compañeros/as o personajes de los cuentos 
trabajados en clase.

• Realizar presentaciones orales breves, básicas y ensayadas a partir de guías trabaja-
das en clase. 

• Narrar una historia o describir algo mediante una relación sencilla de elementos. 
• Explicar lo que le gusta y lo que no le gusta con respecto a algo. 
• Expresar opiniones y actitudes de forma sencilla. 
• Describir brevemente actividades del pasado, experiencias personales, planes y pre-

parativos. 
• Producir con cierto grado de autonomía los principales géneros textuales acordes al 

nivel. 

Interacción
• Participar en intercambios sociales breves, sencillos y rutinarios con la apoyatura de 

repeticiones y reformulaciones. 

https://drive.google.com/file/d/1nqXj-O2-byW-kWumdxIKItaRdLpxuffH/view?usp=share_link
https://drive.google.com/file/d/1nqXj-O2-byW-kWumdxIKItaRdLpxuffH/view?usp=share_link
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• Interactuar con el/la docente durante la lectura de distintos tipos de texto compar-
tiendo experiencias personales y opiniones a partir de ellos.

• Coincidir y/o discrepar con otras personas para alcanzar un objetivo a través de fra-
ses sencillas. 

• Dramatizar escenas basadas en textos literarios y/o situaciones cotidianas, tratados 
anteriormente, con la guía del/de la docente de ser necesario.

Mediación
• Utilizar palabras sencillas para mostrar su interés y para pedir que se le explique algo. 
• Expresar una apreciación personal sobre textos escritos u orales mediante palabras 

sencillas.
• Resumir la información principal de textos breves y sencillos.
• Transmitir información específica y relevante de un texto sobre temas conocidos y 

cotidianos. 
• Transmitir de forma oral información sencilla y predecible sobre situaciones familia-

res y cotidianas. 
• Facilitar la interacción colaborativa entre compañeros/as en la construcción de co-

nocimiento. 

Contenidos de 5.° grado

Los contenidos de este grado integran los de los años anteriores:

Aspecto pragmático
Se refiere a la capacidad que necesita desarrollar el/la alumno/a para utilizar la lengua 
adicional inglés con el fin de realizar funciones comunicativas y de organizar, estructurar 
y ordenar los mensajes.

Funciones comunicativas
• Intercambio de información personal sobre el origen, la edad, el lugar de residencia, 

la familia, etc.
• Intercambio de información sobre acciones habituales, su frecuencia, eventos pasa-

dos y futuros.
• Intercambio de información breve y sencilla sobre estados permanentes (uso del 

tiempo verbal presente simple).
• Expresión de gustos, deseos y preferencias. 
• Expresión de posesión. 
• Expresión de habilidad, obligación, prohibición y ausencia de obligación a través del 

uso de verbos modales. 
• Expresión de intención. 
• Expresión de cantidad. 
• Expresión de lugar.
• Realización de comparaciones. 
• Expresión de invitación y ofrecimiento. Aceptación y rechazo a invitaciones y ofre-

cimientos.
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• Expresión de causa y consecuencia.
• Expresión de consejo. 
• Expresión de sugerencia. 
• Expresión de posibilidad. 
• Realización de predicciones. 
• Uso del modo imperativo para dar y seguir órdenes, instrucciones e indicaciones 

sencillas. 

Marcadores discursivos
• Conectores sencillos y lineales para enlazar palabras o grupos de palabras así tam-

bién como conectores frecuentes para enlazar oraciones simples. 

Aspecto lingüístico
Se refiere al conocimiento de la lengua como sistema que necesita adquirir el/la alumno/a 
para comprender y producir en la lengua meta (L2).

• Construcciones y frases de la lengua adicional para la comprensión y expresión de 
conceptos y funciones comunicativas del nivel que indican: posesión, habilidad, in-
tención, obligación, prohibición, ausencia de obligación, consejo, cantidad, lugar, ac-
ciones de rutina y frecuencia, comparaciones, causa y consecuencia, planes y predic-
ciones, posibilidad, declaración y orden. 

• Vocabulario de áreas temáticas que permitan expresar situaciones concretas y fami-
liares relacionadas a las nociones y funciones comunicativas del nivel.

• Producción de sonidos de la lengua adicional y acentuación generalmente correcta 
de palabras habituales en contextos familiares a nivel discursivo. Identificación de 
patrones básicos de entonación en frases simples.

Aspecto intercultural
Se refiere a la capacidad que necesita desarrollar el/la alumno/a para reconocer y apre-
ciar las similitudes y diferencias entre las culturas de la L1 y la L2 con el fin de mejorar la 
comunicación.

• Reconocimiento, con la ayuda del/de la docente, de las convenciones sociales de las 
culturas propias y las de la lengua adicional (formas de saludar y despedirse, formas 
de pedir y dar permiso, de pedir y dar información, etc.) y actuación según las mis-
mas de acuerdo al contexto.

• Apreciación, con la ayuda del/de la docente, de las similitudes y diferencias entre la 
cultura de la lengua adicional y la propia, mostrándose sensible y respetuoso/a frente 
a las diferencias.

Objetivos de aprendizaje 6.° grado

• Construir nuevos saberes a través del inglés en contextos significativos para los/as 
alumnos/as.

• Percibir y apreciar que en el mundo coexisten diversas lenguas y culturas y valorar 
esa diversidad. 

https://drive.google.com/file/d/180dO6duN4s4pZMtVDuXgDkeOF24lmaYx/view?usp=share_link
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• Desarrollar el pensamiento crítico y la empatía (ponerse en el lugar de otro, respetar 
distintos puntos de vista, etc.) para la incorporación de las dimensiones interculturales.

• Profundizar hábitos de lectura y estrategias de comprensión lectora. 
• Desarrollar los siguientes modos de comunicación de la lengua:

Comprensión
• Comprender con cierto grado de autonomía la idea global e ideas secundarias en 

una variedad de textos auténticos orales y escritos.
• Comprender información principal sobre asuntos conocidos y habituales, incluidas 

narraciones breves. 
• Comprender información fáctica y técnica muy sencilla. 
• Reconocer los principales géneros textuales acordes al nivel.

Expresión
• Argumentar sobre temas relacionados con la vida cotidiana utilizando expresiones 

sencillas.
• Fundamentar las opiniones propias e inferencias haciendo referencia al texto trabajado. 
• Emplear diferentes modos de atraer el interés del/de la lector/a al escribir una narración. 
• Realizar presentaciones orales sencillas y ensayadas sobre temas conocidos.
• Revisar y reescribir textos bajo la guía del/de la docente, buscando mayor claridad y 

corrección. 
• Producir con cierto grado de autonomía los principales géneros textuales acordes al nivel.

Interacción
• Iniciar y mantener una conversación o una discusión sobre temas cotidianos o conocidos.
• Expresar opiniones personales e intercambiar información sobre temas habituales de 

interés personal.
• Intercambiar, comprobar y confirmar información.

Mediación
• Repetir parte de lo que alguien ha dicho para confirmar la comprensión mutua y 

contribuir al desarrollo de las ideas que se están tratando.
• Expresar emociones como una apreciación personal sobre los textos trabajados.
• Tomar notas sencillas en una presentación y demostración en la que el tema es co-

nocido y de contenido predecible. 
• Facilitar la interacción colaborativa entre compañeros/as en la construcción de co-

nocimiento. 

Contenidos 6.° grado

Los contenidos de este grado integran los de los años anteriores:

Aspecto pragmático
Se refiere a la capacidad que necesita desarrollar el/la alumno/a para utilizar la lengua 
adicional inglés con el fin de realizar funciones comunicativas y de organizar, estructurar 
y ordenar los mensajes.

https://drive.google.com/file/d/1nqXj-O2-byW-kWumdxIKItaRdLpxuffH/view?usp=share_link
https://drive.google.com/file/d/1nqXj-O2-byW-kWumdxIKItaRdLpxuffH/view?usp=share_link
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Funciones comunicativas
• Caracterización de una persona, objeto, etcétera, brindando información esencial o 

complementaria, utilizando oraciones subordinadas. 
• Relato sobre eventos pasados y sobre acciones en el pasado que fueron interrumpi-

das, haciendo uso de dos tiempos verbales combinados.
• Relato de experiencias vividas hasta el momento, acciones finalizadas o incompletas.
• Intercambio de información sobre el futuro (planes e intenciones).
• Expresión de predicciones y deducciones.
• Expresión de declaraciones, órdenes y pedidos utilizando estilo indirecto.
• Intercambio de información sobre hábitos del pasado contrastándolos con hábitos 

del presente.
• Intercambio de información sobre sentimientos físicos y emocionales.
• Expresión de situaciones hipotéticas reales y probables.
• Expresión de acuerdo y desacuerdo.
• Expresión de obligación y ausencia de obligación.
• Realización de comparaciones.

Marcadores discursivos
• Uso de conectores frecuentes para enlazar una serie de elementos breves, concretos 

y sencillos y oraciones de una cierta longitud. Organización de un texto más extenso 
en párrafos sencillos y lógicos. 

Aspecto lingüístico
Se refiere al conocimiento de la lengua como sistema que necesita adquirir el/la alumno/a 
para comprender y producir en la lengua meta (L2).

• Construcciones y frases de la lengua adicional para la comprensión y expresión de 
conceptos y funciones comunicativas del nivel que indican: habilidad en el pasado,  
hábitos en el pasado, consejos y opiniones, obligación y ausencia de obligación, in-
formación extra a través del uso de oraciones subordinadas, predicciones y deduc-
ciones, discurso reportado, hipótesis reales y probables. 

• Vocabulario de áreas temáticas que permitan expresar situaciones concretas y fami-
liares relacionadas a las nociones y funciones comunicativas del nivel.

• Producción de sonidos de la lengua adicional y acentuación correcta de palabras en 
contextos familiares a nivel discursivo. Identificación de patrones básicos de entona-
ción en frases simples.

Aspecto intercultural
Se refiere a la capacidad que necesita desarrollar el/la alumno/a para reconocer y apre-
ciar las similitudes y diferencias entre las culturas de la L1 y la L2 con el fin de mejorar la 
comunicación.

• Análisis en términos sencillos de la forma en que las acciones determinadas cultu-
ralmente pueden ser percibidas de manera diferente por personas de otras culturas.

• Explicación en términos sencillos de cómo los propios valores y comportamiento 
influyen en la visión de los valores y el comportamiento de otras personas.

https://drive.google.com/file/d/180dO6duN4s4pZMtVDuXgDkeOF24lmaYx/view?usp=share_link
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Objetivos de aprendizaje 7.° grado

• Construir nuevos saberes a través del inglés en contextos significativos para los/as 
alumno/as.

• Percibir y apreciar que en el mundo coexisten diversas lenguas y culturas y valorar 
esa diversidad. 

• Desarrollar el pensamiento crítico y la empatía (ponerse en el lugar de otro/a, respe-
tar distintos puntos de vista, etc.) para la incorporación de las dimensiones intercul-
turales. 

• Profundizar hábitos de lectura y estrategias de comprensión lectora. 
• Desarrollar los siguientes modos de comunicación de la lengua:

Comprensión
• Comprender con cierto grado de autonomía la idea global e ideas secundarias en 

una variedad de textos auténticos orales y escritos. 
• Comprender información oral relativa a temas cotidianos e identificar tanto el men-

saje general como los detalles específicos. 
• Comprender información fáctica y técnica sencilla. 
• Identificar las conclusiones principales en textos con una argumentación clara. 
• Reconocer los principales géneros textuales acordes al nivel.

Expresión
•  Realizar presentaciones y/o anuncios orales previamente ensayados sobre temas co-

tidianos o conocidos. 
• Realizar descripciones sencillas sobre una variedad de temas conocidos.
• Explicar la información principal de una idea o un problema.
• Argumentar y justificar su opinión sobre temas relacionados con la vida cotidiana 

utilizando expresiones sencillas.
• Explicar su aprobación o disentimiento sobre las acciones de otros/as justificando su 

opinión.
• Producir de forma autónoma los principales géneros textuales acordes al nivel.

Interacción
• Iniciar, mantener y terminar una conversación o una discusión sobre temas cotidianos 

o conocidos y de interés general.
• Expresar opiniones personales e intercambiar información sobre temas habituales de 

interés personal.
• Intercambiar, comprobar y confirmar información.

Mediación
• Resumir lo dicho y contribuir de esta forma al foco de una discusión/conversación.
• Resumir la información principal en textos sencillos sobre temas conocidos. 
• Expresar emociones como una reacción personal sobre los textos trabajados. 
• Tomar notas sencillas en una presentación y demostración en la que el tema es co-

nocido y de contenido predecible. 
• Facilitar la interacción colaborativa entre compañeros/as en la construcción de co-

nocimiento. 

https://drive.google.com/file/d/1nqXj-O2-byW-kWumdxIKItaRdLpxuffH/view?usp=share_link
https://drive.google.com/file/d/1nqXj-O2-byW-kWumdxIKItaRdLpxuffH/view?usp=share_link
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Contenidos 7.° grado

Los contenidos de este grado integran los de los años anteriores:

Aspecto pragmático
Se refiere a la capacidad que necesita desarrollar el/la alumno/a para utilizar la lengua 
adicional inglés con el fin de realizar funciones comunicativas y de organizar, estructurar 
y ordenar los mensajes.

Funciones comunicativas
• Caracterización de una persona, objeto, etcétera, brindando información esencial o 

complementaria, utilizando oraciones subordinadas. 
• Relato de eventos pasados, eventos recientes y/o experiencias vividas hasta el momento.
• Intercambio de información sobre intenciones o planes pasados.
• Intercambio de información sobre intenciones o planes futuros.
• Intercambio de información sobre sentimientos físicos y emocionales.
• Relato de acciones que ocurrieron antes de otra acción en el pasado.
• Reporte de información sobre lo que otras personas dijeron o preguntaron utilizando 

estilo indirecto. 
• Descripción de procesos haciendo uso de voz pasiva.
• Expresión de situaciones hipotéticas reales, probables y poco probables.
• Realización de comparaciones.
• Expresión de acuerdo, desacuerdo y contradicción con otras personas.
• Expresión de consejos, recomendaciones, advertencias y prohibiciones.
• Expresión de grados de certeza y duda.
• Expresión de necesidad y deseo.

Marcadores discursivos
•  Uso de conectores frecuentes para enlazar una serie de elementos breves, concretos 

y sencillos y oraciones de una cierta longitud. Organización de un texto más extenso 
en párrafos sencillos y lógicos.

Aspecto lingüístico
Se refiere al conocimiento de la lengua como sistema que necesita adquirir el/la alumno/a 
para comprender y producir en la lengua meta (L2).

• Construcciones y frases de la lengua adicional para la comprensión y expresión de 
conceptos y funciones comunicativas del nivel que indican: propósito, causas y resul-
tados, especulaciones y deducciones lógicas, predicciones y/o posibilidades, condi-
ciones y consecuencias, intenciones, planes pasados y futuros, reporte de órdenes, 
pedidos, afirmaciones y preguntas, hipótesis reales, probables y poco probables, 
procesos, información extra a través del uso de oraciones subordinadas, consejos, 
recomendaciones, advertencias y prohibiciones, grados de certeza y duda, necesi-
dad y deseo.

• Vocabulario de áreas temáticas que permitan expresar situaciones concretas y fami-
liares relacionadas a las nociones y funciones comunicativas del nivel.

https://drive.google.com/file/d/180dO6duN4s4pZMtVDuXgDkeOF24lmaYx/view?usp=share_link
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• Producción de sonidos de la lengua adicional y acentuación correcta de palabras en 
contextos familiares a nivel discursivo. Identificación de patrones básicos de entona-
ción en frases simples.

Aspecto intercultural
Se refiere a la capacidad que necesita desarrollar el/la alumno/a para reconocer y apre-
ciar las similitudes y diferencias entre las culturas de la L1 y la L2 con el fin de mejorar la 
comunicación.

• Análisis en términos sencillos de la forma en que las acciones determinadas cultu-
ralmente pueden ser percibidas de manera diferente por personas de otras culturas.

• Explicación en términos sencillos de cómo los propios valores y comportamiento 
influyen en la visión de los valores y el comportamiento de otras personas.

Literature

La literatura es una práctica social y una expresión artística centrada en la palabra, por lo 
que resulta un medio para mejorar la proficiencia de una lengua. Los distintos recorridos 
literarios en inglés serán para los/as alumnos/as, además de una herramienta para for-
marlos/as como lectores/as, un gran recurso de vocabulario y estructuras lingüísticas que 
favorecen al desarrollo de la propia práctica del lenguaje y que los acerca al conocimiento 
de otras culturas. También evidenciará a los/as estudiantes cómo la lengua se pone en 
funcionamiento en contextos que explotan las potencialidades lingüísticas y discursivas, 
como sucede con el quehacer literario.

Para el inicio del Segundo Ciclo se propone retomar algunos propósitos de la lectura que los/as  
alumnos/as transitaron durante el Primer Ciclo ya que contarán, a esta altura, con mayores es-
trategias como lectores/as. También se sugiere que durante el Segundo Ciclo se intente pasar 
por los tres géneros literarios principales abordados desde la L2: narrativo, lírico y dramático 
(prose, poetry, drama). También se propondrán instancias de seguimiento de un/a autor/a.

4.° y 5.° grado

Objetivos
• Reconocer y apreciar la cultura de países de habla inglesa, sus tradiciones y costum-

bres, a través de la lectura de obras literarias.
• Hacer uso de estrategias de escucha comprensiva y escucha atenta.
• Desarrollar el hábito de la lectura progresivamente autónoma a través de obras lite-

rarias auténticas.
• Desarrollar el pensamiento crítico.
• Comparar y contrastar (personajes, eventos, lugares, textos).
• Realizar predicciones a partir de pistas temáticas, lingüísticas, pragmáticas y discursivas. 
• Analizar los personajes y sus acciones en forma detallada realizando una caracteriza-

ción del personaje acerca de su pensamiento y actitudes. 
•  Reconocer y utilizar los principales elementos literarios.
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Contenidos
A través de la lectura de los diversos textos, se abordarán los siguientes contenidos:

Géneros literarios
•  Cuento: argumento, acción y consecuencia. 
• La leyenda: explicación del origen de las cosas. Estructura. Narración. Contraposi-

ción con la explicación científica. 
• La fábula: conversación entre animales. Análisis de la moraleja.
• Poemas: estilos de poemas (haiku, shape poems). Rimas y canciones.

Elementos literarios 
• Personajes: personaje principal y personajes secundarios.
• Tiempo y espacio.
• Tema: reconocimiento.
• Trama.
• Punto de vista: análisis de voces.
• Personificación.

6.° y 7.° grado

Objetivos
• Reconocer y apreciar la cultura de países de habla inglesa, sus tradiciones y cos-

tumbres, a través de la lectura de obras literarias. Comparar la cultura propia con la 
cultura de países angloparlantes.

• Hacer uso de estrategias de escucha comprensiva y escucha atenta.
• Desarrollar el hábito de la lectura autónoma a través de obras literarias auténticas.
• Desarrollar el pensamiento crítico. Reflexionar críticamente acerca de actitudes y 

valores que emanan de la lectura.
• Comparar y contrastar (personajes, eventos, lugares, textos). 
• Comparar y contrastar las motivaciones, percepciones y sentimientos de personajes 

primarios y secundarios.
• Identificar, analizar y debatir ejes temáticos.
• Investigar y describir el contexto literario de las obras trabajadas.
• Analizar las obras literarias aplicando sus saberes de los elementos literarios.

Contenidos
A través de la lectura de los diversos textos, se abordarán los siguientes contenidos:

Géneros literarios:
• Cuento de terror: cómo se va creando el clima de suspenso y miedo. Intensidad. Cli-

ma. Ambiente. Caracterización del personaje. Tensión y misterio. 
• El cuento y la novela: comparación entre cuento y novela. Historias paralelas en la 

novela. Tratamiento de la variable tiempo. Estructura. 
• La biografía. La autobiografía. 
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• Poesía: estilos de poemas (haiku, shape poems). Estructura (estrofas). Adivinanzas. 
Trabalenguas (tongue twisters, limericks) 

• Drama: obras de teatro; estructura (actos, escenas y acotaciones). 

Elementos literarios: 
• Contexto literario: cuándo fue escrito el texto; qué sucedía en esa época; etc.
• Personajes: caracterización de los personajes. Análisis de los personajes a través de 

sus acciones.
• Personificación.
• Tiempo y espacio: tratamiento de la variable tiempo: analepsis (flashback) y prolepsis 

(flashforward).
• Tema: identificación y análisis.
• Trama.
• Punto de vista: perspectiva en la historia. 
• Tipos de narrador: primera persona, tercera persona testigo, tercera persona omnisciente. 
• Figuras retóricas (metáfora, aliteración, hipérbole, etc.).
• Musicalidad en la poesía. Fonética. Rima. Correspondencia entre ortografía y realiza-

ción fonológica. Figuras retóricas. Musicalidad.
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7. Objetivos de aprendizaje y contenidos de los espacios 
curriculares para las Escuelas Primarias Bilingües 
Los espacios curriculares que se proponen para la enseñanza en Lengua 2 son, para 
Primer Ciclo, Conocimiento del Mundo, Plástica y Música; y para Segundo Ciclo, Ciencias 
Naturales, Juegos Matemáticos y Educación Digital y Ciudadanía Global. Estos espacios 
curriculares han sido seleccionados teniendo en cuenta un conjunto de aspectos que po-
tencian la enseñanza bilingüe: 

• áreas curriculares que favorecen la construcción comunicativa en Lengua 2;
• áreas curriculares que permiten el trabajo con diversidad de fuentes auténticas; 
• áreas curriculares que se incluyen en los marcos internacionales. 

Para la enseñanza de las áreas de conocimiento en Lengua 2, se han seleccionado del 
Diseño Curricular para la Escuela Primaria vigente un conjunto de contenidos, teniendo en 
cuenta la carga horaria establecida para cada espacio curricular en el marco del Programa 
de Escuelas Primarias Bilingües. 

Como criterio general para la selección de los contenidos, se ha tomado en cuenta la com-
plementariedad de la propuesta formativa en ambos idiomas. Se espera que la propuesta 
de enseñanza que se planifique desde la Lengua 2 pueda enriquecer el abordaje de los 
contenidos en la Lengua 1. La complementariedad de la propuesta de enseñanza brinda 
la oportunidad para reflexionar, ampliar, contextualizar, poner en acción y complejizar la 
mirada sobre los contenidos. 

En este sentido, los contenidos seleccionados buscan: 

• Ser un aporte para la profundización o ampliación de algún tema o aspecto, de modo 
que colabore con la complejización de su abordaje, por ejemplo, a partir de una 
ejemplificación o trabajo sobre un caso particular. 

• Partir de contextos relacionados con problemáticas de la vida cotidiana y/o ciuda-
dana que permitan reflexionar acerca de la mirada intercultural para enriquecer la 
comprensión del mundo desde otro punto de vista5.

• Proporcionar diversidad de experiencias de aprendizaje (en distintos formatos y es-
pacios, como laboratorio y/o distintos espacios de la escuela, visitas) e involucrar a 
diversos actores (entrevistas, etc.).

• Ofrecer oportunidades de aprendizaje significativas y potentes desde una doble 
perspectiva: a partir de la comprensión de contenidos del área de conocimiento y 
desde un propósito comunicativo, con el nivel lingüístico que presupone, en un de-
terminado contexto social, significativo, interesante, revestido de autenticidad, en la 
lengua adicional.

5 La idea es proporcionar diversos niveles de comunidad, desde el aula, la escuela, el país, la región y el 
mundo. El enfoque CLIL promueve que los/as alumnos/as compartan su propia experiencia y opinión en 
una comunidad a un contexto más amplio donde se ven a sí mismos/as como ciudadanos/as del mundo, 
y discutir temas como el calentamiento global. A través de la idea de “comunidad” o “cultura”, CLIL ofrece 
un gran potencial para desarrollar nociones de ciudadanía pluricultural y comprensión global con los/as 
alumnos/as (Coyle, Hood y Marsh, 2010: p. 55).



56

Marco curricular para Escuelas Primarias Bilingües español-inglés

G
.C

.A
.B

.A
. |

 M
in

is
te

ri
o

 d
e 

E
d

uc
ac

ió
n 

| G
er

en
ci

a 
O

p
er

at
iv

a 
d

e 
Le

ng
ua

s 
en

 la
 E

d
uc

ac
ió

n.

Conjuntamente se presentan aquellos contenidos de aprendizaje de la L2 propios de cada 
grado, que a la vez de ser enseñados, potencian y favorecen los aprendizajes propuestos 
para cada área. Esta selección no excluye, por supuesto, los saberes previos de la L2 que 
los/as alumnos/as adquirieron en grados anteriores. 

Dicho esto, es importante tener en cuenta los niveles lingüísticos de los/as alumnos/as al 
momento de planificar las actividades y/o implementar las secuencias didácticas para ase-
gurarnos que el idioma no será un obstáculo de adquisición del conocimiento disciplinar. 
El/la docente es quien finalmente evaluará las estructuras lingüísticas o lexicales de anda-
miajes propias de esos ejes temáticos. Es importante, entonces, una mirada a conciencia 
sobre la relación del contenido y el aprendizaje de la L2, propio del enfoque CLIL.

Si bien hay un recorte intencional de ciertas temáticas que permiten un tratamiento espe-
cífico en la Lengua 2, es recomendable que a la hora de planificar la enseñanza, se realice 
en conjunto con el docente de la Lengua 1.

Cada espacio curricular presenta un cuadro con la selección de contenidos con sus alcan-
ces por grado. Los alcances dan indicios del foco y/o recorte que tiene que hacer el/la 
docente en cada uno de los contenidos. Refieren a un nivel de especificación del conteni-
do, una forma de acotarlo, sobre el que es posible centrar la tarea con los/as alumnos/as.  
Delimitan y definen qué aspectos, con qué profundidad y cómo se pueden abordar los 
contenidos. 

En ese cuadro se incluye también los contenidos propios de la Lengua 2 que se espera 
que se trabajen conjuntamente con los contenidos del área, así como también posibles 
estructuras de andamiajes que el/la docente puede utilizar para el trabajo con los/as estu-
diantes. Se indican también los objetivos de aprendizaje que se esperan tanto de las áreas 
como de la Lengua 2 para el espacio curricular en ese grado.

También se ofrecen orientaciones para la planificación de la enseñanza, en consonancia 
con el enfoque de cada área en el marco de la enseñanza en Lengua 2. Estas orientacio-
nes incluyen un conjunto de preguntas que permiten visualizar la intencionalidad de la 
enseñanza de los contenidos a la vez que posibilitan construir una mirada integral para su 
abordaje. Son una ayuda para organizar las clases. 
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Primer Ciclo
Para el Primer Ciclo de las Escuelas Primarias Bilingües Español-Inglés de CABA, las áreas 
seleccionadas para trabajar en Lengua 2 son las siguientes: Artes (Música/Music y Plástica/
Art) y Conocimiento del Mundo/ Science.

� Artes / Art

Los seres humanos, en su necesidad de comunicarse con los otros, construyeron diferen-
tes sistemas de representación simbólica con palabras, gestos, imágenes y música como 
modos de expresión y comunicación que les posibilitaron plasmar sentimientos, sensacio-
nes e ideas en distintas producciones.

Uno de los propósitos fundamentales del arte en la escuela es ofrecer la oportunidad de 
ampliar el campo de experiencias estético-expresivas desde sus diversos lenguajes, y a 
través de las mismas acceder a modos específicos de representar y de conocer aspectos 
del mundo. 

En Primer Ciclo, la escuela propiciará el encuentro de los/as alumnos/as con las posibili-
dades que ofrecen los distintos lenguajes con los que tendrán contacto sistemáticamente: 
la música y la plástica. En este encuentro es importante articular las experiencias y los 
conocimientos que los/as alumnos/as traen tanto del Nivel Inicial como del contacto es-
pontáneo con distintas manifestaciones de las artes a través del entorno familiar y social.

En concordancia con lo planteado, las artes se desarrollarán desde una perspectiva 
múltiple: 

• En cuanto forma de conocimiento, los lenguajes artísticos permitirán percibir, explo-
rar, comprender e interactuar con determinadas cualidades del mundo y relacionar-
las con las que puedan provenir de otros campos disciplinares.

• En cuanto a representación simbólica, permitirán comunicar y expresar mediante las 
características propias de cada lenguaje, explorando en este proceso las posibilida-
des y limitaciones que el mismo lenguaje impone y construyendo progresivamente 
las habilidades personales necesarias para su utilización.

• En cuanto a producción cultural, la experiencia artística permitirá la formación de una 
visión pluralista en torno a los conceptos de arte, comunicación y cultura. 

De este modo, desde el área de Artes, se busca promover una imaginación creadora que 
permita a los/as niños/as integrar el conocimiento estético con otros tipos de conocimien-
tos presentes en su educación. Las propuestas estarán orientadas a favorecer la expresión 
y la comunicación de sensaciones, sentimientos e ideas, desarrollar una percepción sensi-
ble y dar oportunidades para la reflexión grupal y el trabajo entre pares. Así, es propio del 
trabajo en el área poder trascender la expresión del gusto valorativo propio, para entrenar 
la mirada y la escucha, nutrirse de lo diverso, aprender incluso de aquello que aún me re-
sulta ajeno o desconocido, y adquirir paulatinamente herramientas técnicas para explorar, 
producir, apreciar y contextualizar. 
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Los espacios curriculares de Música y de Plástica bilingües proponen ampliar la explora-
ción y el aprendizaje del lenguaje artístico a través del uso de la L2. En esta propuesta se 
conjuga el abordaje de la experiencia y la apreciación artística con el desarrollo de herra-
mientas de expresión lingüística en L2, graduados al nivel de comprensión y producción 
de cada grado. 

Asimismo, desde la L2 se incentiva a los/as alumnos/as a expandir y enriquecer su reper-
torio lingüístico para comunicar sus ideas, apreciaciones y sensaciones haciendo uso de 
vocabulario específico y recursos gramaticales acordes a las temáticas abordadas.

Los contenidos y los objetivos de aprendizaje en Artes están divididos de acuerdo con 
los ejes de producción, apreciación y contextualización. Música y Plástica comparten un 
enfoque común y gran parte de sus propósitos. Sin embargo, es necesario destacar que el 
enfoque y la propuesta curricular se presentan de acuerdo con cada lenguaje en particular 
para poder profundizar en aspectos sustanciales y propios de cada uno. 

Es deseable que se promuevan proyectos en los que se trabaje más de un lenguaje artís-
tico a través de propuestas que contemplen lo común y lo distintivo de cada uno. Dichos 
proyectos deberían ser oportunidades para ir más allá de los límites de cada lenguaje y 
ampliar las posibilidades de aprendizaje. Cada uno de los lenguajes desarrolla un enfoque 
específico para la enseñanza y los propósitos para el ciclo. 

- Lenguaje artístico: Música / Music

Los ejes de apreciación (audición y análisis del sonido y la obra musical) y contextualiza-
ción (valoración de las culturas de procedencia de la música, épocas, autores e intérpretes) 
serán la columna vertebral del trabajo a desarrollar dentro del área de conocimiento mu-
sical. Esto no impide el abordaje de recursos y actividades del eje de producción musical, 
tanto vocal como rítmico-instrumental que favorezcan, desde una mirada lúdica y expre-
siva, el desarrollo de contenidos musicales y de Inglés. En este aspecto, se propiciará un 
trabajo coordinado con el/la especialista de Música (en L1), que será el/la encargado/a de 
la enseñanza específica y minuciosa de las obras a trabajar. Así, se contemplarán los tres 
ejes, producción, apreciación y contextualización sobre los cuales se estructura la ense-
ñanza de la disciplina artística. Desde el área de Inglés se trabajará de forma complemen-
taria a lo aprendido en la clase de Música en español.

Los lenguajes artísticos tienen una manera particular de conocer el mundo, de explorarlo 
y de expresar impresiones de todo aquello que nos rodea. La música sensibiliza, integra, 
promueve el pensamiento divergente, la coordinación corporal y la posibilidad de manifes-
tarse ante los/as otros/as, comunicarse e interactuar.

La propuesta de enseñanza de la música intenta poner en contacto a los/as niños/as con 
su propia sensibilidad, favoreciendo la búsqueda de sus posibilidades expresivas y el acer-
camiento a expresiones de las culturas que conforman la comunidad escolar, así como 
manifestaciones de otros tiempos y contextos.



59

Marco curricular para Escuelas Primarias Bilingües español-inglés

G
.C

.A
.B

.A
. |

 M
in

is
te

ri
o

 d
e 

E
d

uc
ac

ió
n 

| G
er

en
ci

a 
O

p
er

at
iv

a 
d

e 
Le

ng
ua

s 
en

 la
 E

d
uc

ac
ió

n.

Este lenguaje musical es sumamente adecuado, además, para generar instancias de mo-
vimiento desde la audición activa, la expresión corporal, la percusión corporal y las dan-
zas tradicionales del mundo (por ejemplo, Pupu Hinuhinu, de Hawaii, Sincopate Cyril, de 
Australia, Walking to the left, de Estados Unidos.).

Otro aspecto a tener en cuenta es el trabajo expresivo-creativo colaborativo donde el 
producto final es mucho más que la sumatoria de las acciones de cada integrante. La inte-
gración grupal se da de manera natural desde la interacción en el quehacer musical.

Es así como los/as niños/as podrán explorar sonidos con su propia voz o con objetos so-
noros e instrumentos de pequeña percusión para instrumentar y sonorizar relatos o músi-
ca grabada con voces de niños/as, más próximas a su registro vocal, y podrán cantar un 
repertorio con un propósito lúdico.

Desde la apreciación, identificarán, clasificarán, secuenciarán sonidos, conocerán géneros 
y estilos musicales nuevos y desarrollarán la actitud de oyente activo y espectador que sea 
capaz de valorar conciertos, ballets y obras musicales. Y desde la contextualización ten-
drán la oportunidad de acercarse a música, compositores e intérpretes de la actualidad, 
del pasado y de otras culturas. Aunque con fines analíticos y descriptivos mencionemos 
capacidades contenidas dentro de la apreciación, la producción o la contextualización, 
la implementación de los tres ejes de contenidos ocurre de forma interrelacionada en la 
práctica de la enseñanza. 

Primer grado de la Unidad Pedagógica

Objetivos de aprendizaje de Música vinculados con Inglés

• Desarrollar curiosidad por las producciones del grupo y de la comunidad escolar.
• Identificar sonidos del entorno, voces e instrumentos musicales.
• Comunicar y expresar a través de los gestos, la voz y el movimiento corporal.
• Identificar danzas, canciones y juegos infantiles.
• Vincular las diferentes manifestaciones musicales con diversas épocas y lugares.
• Escuchar sonidos del entorno social y natural e imitarlos con la voz, diferentes mate-

riales e instrumentos adecuados.

Objetivos de aprendizaje de Inglés vinculados con Música / Music

• Comprender consignas dadas por el/la docente, reconociendo palabras y expresio-
nes muy sencillas usadas habitualmente. 

• Comprender palabras y frases simples que permitan la contextualización (acercarse 
a las culturas de procedencia de la música, estilos, épocas, intérpretes, etc.).

• Utilizar expresiones y/o frases sencillas para describir imágenes y situaciones rela-
cionadas con las áreas temáticas tratadas para manifestar su interés, emociones, 
impresiones. 

• Interactuar de manera muy breve y sencilla, en situaciones propias del contexto es-
colar, con la ayuda del/de la docente. 
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• Acercarse a distintas expresiones musicales del mundo, reconociendo diferencias y 
mostrando respeto por la diversidad cultural. 

Nota:
-El término sencillo refiere a palabras y expresiones de la lengua que resulten accesibles dentro de un 
contexto conocido o familiar.
-El término simple refiere a frases o palabras que no están compuestas por otras palabras de la lengua 
o a oraciones no subordinadas.  
-El término breve refiere a textos escritos u orales así como a interacciones que puedan desarrollar una 
idea o concepto de forma reducida.

Contenidos y alcances para el lenguaje artístico: Música/ Music – 1.°grado

*Carga horaria: 1 hora semanal

Bloques y contenidos de 
Música

Alcances Contenidos de Inglés

APRECIACIÓN

Sonido y relaciones sonoras
Identificación de sonidos del 
ambiente de pertenencia y otros 
ambientes próximos.

Discriminación auditiva en 
relaciones  sonoras de pares de 
sonidos, en los cuales varíe un 
solo componente.

Representación corporal de so-
nidos basándose en sus rasgos 
distintivos.

Descripción de las característi-
cas sonoras de diversas fuentes 
empleando palabras de uso 
coloquial.

Relaciones musicales  
(Obra musical):
Participación en juegos que po-
sibiliten la identificación auditiva 
de elementos de la estructura 
formal de obras musicales

Indagación de sonidos de la 
naturaleza en diferentes ámbitos 
(campo, selva, bosque, playa, 
tormenta) y sonidos urbanos 
(del hogar, de la escuela, de la 
ciudad). Sonidos de la naturaleza 
y mecánicos. Sonidos del recreo 
o en un cumpleaños, sonidos de 
un cuento de terror, sonidos de 
la cocina.

Reconocimiento y contraste 
entre sonidos: agudos-graves, 
fuertes-débiles, largos-cortos.

Distinción de voces de animales. 

Voces humanas (adultas agudas 
y graves e infantil). Voces de los 
compañeros de clase. 

Estructura de la obra musical 
y de la canción: Partes que se 
repiten (AA) y partes diferentes 
(AB). Por ejemplo, obras musi-
cales o canciones con seccio-
nes rápidas y secciones lentas. 
Partes de la canción que se 
repiten (estribillos) o que cam-
bian letra y mantienen melodía 
(estrofas).

- Identificación de  lugares, 
situaciones y objetos cotidianos 
(por ejemplo, It´s the jungle/ at 
school/ a party; it’s a saucepan / 
a plate). 

-Uso de adjetivos calificativos 
para el reconocimiento de ca-
racterísticas de sonidos y voces 
(por ejemplo, It ‘s long/short/
high/ low).
 

- Identificación de animales y 
personas (por ejemplo, It’s a cat 
/ it’s a baby).

- Uso de adjetivos calificativos 
para la Identificación de ca-
racterísticas de canciones (por 
ejemplo, It’s slow / fast; this is 
the chorus).  
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CONTEXTUALIZACIÓN

Lo histórico, lo geográfico  
y lo social
Valoración de la música vincu-
lada con la historia personal de 
los/as alumnos/as.

El contexto sonoro
Detección de sonidos que perju-
dican la salud auditiva.

Exploración de canciones de 
cuna que los/as niños/as cono-
cen. Indagación de canciones de 
cuna en inglés.

Diferencia entre cantar fuerte y 
gritar. Beneficios para la salud 
física y social de un ambiente 
sonoro de tranquilidad. 

- Identificación y caracterización 
de tipos de música y cancio-
nes (por ejemplo, instrumentos 
musicales) y/o distintos tipos de 
canciones (por ejemplo, It’s a 
lullaby /the song is nice).

- Uso del modo imperativo para 
el reconocimiento y ejecución de 
instrucciones. 
 - Uso de conectores básicos y 
lineales para describir sonidos, 
voces y canciones (por ejemplo, 
It ‘s a high and long sound).
- Focalización en el uso de vo-
cabulario específico contenido 
relacionado y la pronunciación 
de ciertas palabras centrales 
del área (por ejemplo, chorus, 
stanza, etc.).
- Construcciones y expresiones 
de la lengua adicional para la 
comprensión y expresión de 
conceptos y funciones comu-
nicativas del nivel que indican 
emociones y/o impresiones (por 
ejemplo, How does this song 
make you feel?/ Sad / Happy / 
Active / Frightened).
- Apreciación y valoración, con 
la ayuda del docente, de las 
similitudes y diferencias entre 
las canciones de cuna y obras 
musicales en L1 y L2.

Orientaciones para la enseñanza

Antes de comenzar la tarea de planificar la clase de Música es sumamente importante 
considerar detenidamente tres aspectos: el para qué de la música en la educación primaria 
bilingüe, el qué enseñar y fundamentalmente el cómo y con qué recursos presentar los 
contenidos y conducir su desarrollo para su internalización.

En primer lugar, es necesario reflexionar acerca de la finalidad de la música en la Educación 
Primaria Bilingüe. Y la conclusión sería que para dar oportunidad a los/as niños/as de una 
educación integral y para pensar la música en inglés como una forma de estructurar el 
pensamiento y la comunicación en diferentes áreas del conocimiento. Esto implica la habi-
lidad de expresar sentimientos, impresiones, pareceres acerca de lo escuchado o produci-
do y establecer relaciones, ordenando, distinguiendo y clasificando elementos específicos 
de la música. Las intervenciones docentes pueden acompañar estas propuestas, a modo 

https://drive.google.com/file/d/180dO6duN4s4pZMtVDuXgDkeOF24lmaYx/view?usp=share_link
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de preguntas orientadoras o ejes sobre los cuales mantener conversaciones. Por ejemplo: 
¿A quién le gustó esta obra? ¿Les parece alegre o triste? ¿Para qué podríamos usar esta 
canción? ¿Para dormir a un bebé o para bailar? Si bailamos con esta canción, ¿qué movi-
mientos podemos usar? ¿Saltos o mantenernos en equilibrio? Pensemos en un día de llu-
via, ¿los truenos suenan antes o junto con la lluvia? Juan piensa que antes, ¿alguien piensa 
algo diferente? Traje un cuento sobre este tema, leámoslo y luego volveremos a conversar. 
¿Y si sonorizamos la parte del cuento en la que aparece la gran tormenta? 

A modo de ejemplo, se proponen algunas preguntas en L2 teniendo en cuenta el alcance 
lingüístico esperable pero es el/la docente quien debe adecuarlas a las características de 
su grupo: Who likes this piece of music? Is it sad or cheerful? When listening to it, do you 
feel sad/happy? Can we make a baby sleep with this music? Can we dance to this music? 
Can we jump with this music? Let’s think about a rainy day, do you hear the thunder before 
the rain? Who thinks that the rain comes first? Can we make the sound of a storm? 

Comenzar por los conocimientos previos de los/as niños/as o formular hipótesis sobre el 
tema a desarrollar sienta bases sobre las cuales incentivar la interacción. Escuchar una 
obra, en primer término, para luego identificar sus características (velocidad, estilo o tipo 
musical, instrumentos utilizados, etc.) y, por último, expresar opiniones o preferencias pue-
de ser un ordenamiento de la clase posible. Estos factores pueden invertirse y dar inicio al 
hacer lúdico (por ejemplo, cantando y moviéndose como pide la letra de la canción), para 
luego analizar y relacionar con otros conocimientos o experiencias del hogar o transitadas 
y adquiridas en la escuela.

El sonido es un contenido principal, adecuado y transversal para trabajar en primero y 
segundo grado, además de ser un elemento primigenio del arte musical. Los sonidos que 
nos rodean, los conocidos, los de mi clase, los de la escuela, los de la calle y luego otros 
que contrastan con aquellos, los sonidos de la naturaleza, el campo, el bosque, la selva, el 
mar, etc. Se trabajará sobre sus cualidades, si son fuertes o débiles, largos y espaciados o 
cortos y rápidos, si se superponen dos o más sonidos, sí varían o permanecen en la misma 
altura (una nota sostenida). Aquí las intervenciones docentes serán claves para guiar el 
desarrollo de actividades. Por ejemplo: Sin ayuda visual, ¿quién está cantando? ¿Es Alma o 
José? ¿Lo que suena es una pandereta o un triángulo? Este sonido ¿está quieto o se mue-
ve? ¿Está detrás de mí y comienza a alejarse o se acerca? Desde la L2 proponemos este 
tipo de preguntas: Who ‘s singing? Is it Alma or José? What instrument can you hear? Is it 
a triangle? Pay attention to this sound, is it moving around you? Is it behind me? And now, 
is it far or near?

En cuanto a una obra musical escuchada, se proponen algunas preguntas orientadoras, 
que podrán adaptarse y reformularse. Por ejemplo: ¿Tiene partes que se repiten? ¿Cambia 
la melodía en algún momento? Algunas preguntas sugeridas desde la L2: Do the words 
repeat? Which words? Does the music change? Se puede cantar una canción mientras la 
clase gira en una ronda, pero cuando la música cambia, la ronda debe girar hacia el otro 
lado. Así, las actividades de expresión y juegos a través de la música tendrán anclaje en la 
apreciación y contextualización de lo hecho. 
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La música nos habla de épocas y lugares. Es posible hacer una encuesta guiada pregun-
tando a los/as familiares si escuchaban canciones en inglés cuando eran chicos/as y/o 
adolescentes. Registrarlas y constatar si algunas se repiten, luego anotar cuáles son las 
más nombradas. Escuchar grabaciones de las dos canciones más nombradas y compa-
rarlas: temática, velocidad, voz femenina, masculina o de niños/as, algún instrumento que 
se reconozca, etc. Hacer lo mismo con las canciones en inglés que se cantan en clase. Una 
temática posible sería tomar las canciones de cuna, tanto las traídas a la clase por los/as 
niños/as como las canciones de cuna en inglés aprendidas en la escuela, trabajando, de 
este modo, sobre la multiculturalidad.

La modalidad de trabajo y la elección de recursos sonoro-musicales es un tema central, 
para poder acercar a los/as niños/as música de calidad. Es muy importante que las can-
ciones que se cantan en clase estén en el registro adecuado a la voz infantil. Para esto, 
debemos asegurarnos que las grabaciones estén cantadas por niños/as (no así con aque-
llas canciones que utilizaremos para analizar o debatir sobre lo escuchado). Es posible 
tomar recursos musicales del folklore universal, canciones y danzas cantadas de Estados 
Unidos, Reino Unido, Australia, Canadá, Jamaica o música instrumental de todo el mundo. 
Es recomendable, además, usar diferentes géneros y estilos musicales como el jazz, tango, 
rock and roll, pop dentro de la música popular o música académica como ballet, ópera, 
obras sinfónicas. La música compuesta para los medios de comunicación como jingles o 
cortinas musicales, canciones de películas o programas de televisión, son otros recursos a 
tener en cuenta.

Por último, se sugiere variar las estrategias para introducir los contenidos: mediante jue-
gos tradicionales (ya que son formatos susceptibles de ser usados con una letra creada 
especialmente en clase), juegos de mesa (como memotest con instrumentos, tarjetas con 
prendas como cantar una canción o imitar a un animal, etc.) danzas (ya que son una de las 
maneras de realizar una escucha activa), o expresiones artísticas de otras áreas (literatura, 
teatro, plástica) que puedan ser intervenidas con sonidos, melodías o canciones.

En cuanto a la evaluación en primero y segundo grado, lo más relevante debería ser la par-
ticipación activa. Solo cantando, tocando, escuchando y hablando acerca de lo escuchado 
y producido se aprende música. Tomar estos dos primeros años como una unidad didácti-
ca otorga a los/as niños/as tiempo para internalizar los contenidos a su propio ritmo. 
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Segundo grado de la Unidad Pedagógica

Objetivos de aprendizaje de Música vinculados con Inglés

• Desarrollar curiosidad por las producciones del grupo y de la comunidad escolar.
• Identificar sonidos del entorno, voces e instrumentos musicales.
• Comunicar y expresar a través de los gestos, la voz y el movimiento corporal.
• Identificar danzas, canciones y juegos infantiles.
• Vincular las diferentes manifestaciones musicales con diversas épocas y lugares.
• Escuchar sonidos del entorno social y natural e imitarlos con la voz, diferentes mate-

riales e instrumentos adecuados.

Objetivos de aprendizaje de Inglés vinculados con Música/ Music

• Comprender consignas dadas por el/la docente, reconociendo palabras y expresio-
nes muy sencillas usadas habitualmente. 

• Comprender palabras y frases simples que permitan la contextualización (acercarse 
a las culturas de procedencia de la música, estilos, épocas, intérpretes, etc.)

• Utilizar expresiones y/o frases sencillas para describir imágenes y situaciones rela-
cionadas con las áreas temáticas tratadas para manifestar su interés, emociones, 
impresiones. 

• Interactuar de manera muy breve y sencilla, en situaciones propias del contexto es-
colar, con la ayuda del/de la docente. 

• Desarrollar estrategias que faciliten la comprensión y la comunicación (recurrir al 
conocimiento previo, hacer predicciones, etc.).

• Acercarse a distintas expresiones musicales del mundo, reconociendo diferencias y 
mostrando respeto por la diversidad cultural. 

Contenidos y alcances para el lenguaje artístico: Música/ Music - 2.°grado

*Carga horaria: 1 hora semanal

Bloques y Contenidos de 
Música

Alcances Contenidos de Inglés

APRECIACIÓN

Sonidos y relaciones sonoras
Identificación auditiva de soni-
dos en el espacio.

Identificación auditiva del re-
corrido que realiza un sonido 
en relación con un punto fijo de 
escucha.

Juegos que impliquen el recono-
cimiento auditivo sin apoyatura 
visual, según distintas ubica-
ciones espaciales y trayecto-
rias: cerca-lejos, arriba-abajo, 
atrás-adelante, desplazándose 
de derecha a izquierda, desde 
atrás hacia adelante, etc. atrás 
hacia adelante, etc. Clasificación 
de sonidos en naturales y 
artificiales.

- Uso de adjetivos calificativos 
para la Identificación y descrip-
ción de sonidos  (por ejemplo, 
It’s a high / sound).
 - Uso de adverbios y preposicio-
nes de lugar para la ubicación de 
sonidos en el espacio (por ejem-
plo , It’s far/ It’s in front of me).
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Clasificación y ordenamiento de 
series de hasta tres sonidos.

Identificación auditiva y deno-
minación sin control visual de 
instrumentos utilizados en clase.

Relaciones musicales  
(Obra musical)

Participación en juegos que po-
sibiliten la identificación auditiva 
de la estructura formal de obras 
musicales.

Percepción del ordenamiento de 
eventos en el tiempo.
 

Descripción con términos de uso 
coloquial del carácter de obras 
musicales.

Seriación de distintos sonidos 
por orden de aparición. Ejemplo 
1: Agudo-agudo-grave.
Grave-agudo-grave, etc.
Ejemplo 2: Primero la bocina 
de un camión, luego gotas de 
agua y en tercer lugar un bebé 
balbuceando.
 
Reconocimiento y empleo de 
instrumentos de pequeña percu-
sión: claves, caja china, maraca, 
pandero, raspador, pandereta, 
triángulo, pezuñas, palo de lluvia, 
vibraslap.

Reconocimiento de partes 
musicales con repetición (AA), 
cambio (AB) o retorno (ABA).

Identificación de sonidos (aisla-
dos, agrupados) y eventos sono-
ros o musicales (antes, después, 
junto con, primero, último, uno 
después de otro, uno junto con 
otros) en relación a su ubicación 
temporal. 

Contacto con música de diferen-
tes géneros y estilos de carácter 
festivo, melancólico, dramático, 
vivaz, sereno, etc., que estimulen 
la imaginación. Por ejemplo, “la 
música que sirve para marchar, 
para dormir a un bebé, para 
moverse como una mariposa o 
como un elefante”, etc.

 - Vocabulario específico de con-
tenido relacionado a la ubicación 
de sonidos en el espacio; de los 
tipos de sonido; de instrumentos 
de percusión; de la estructura 
de obras musicales; de géneros 
musicales.

-Identificación y descripción 
de géneros musicales (por 
ejemplo, You can dance to pop 
music/ Slow music can make you 
sleepy).

CONTEXTUALIZACIÓN

Lo histórico, lo geográfico  
y lo social
Aproximación a la percepción 
del tiempo histórico o la época 
de las diferentes expresiones 
musicales trabajadas.

Las manifestaciones musicales 
y sus protagonistas
Percepción de las vinculaciones 
entre la música y otras expresio-
nes artísticas y su presencia en 
medios de comunicación.

Exploración y reconocimiento de 
música actual frente a la músi-
ca de la época de sus padres o 
abuelos/as.

Escucha y reconocimiento de 
música en los dibujos animados 
(cortina musical), música en 
comerciales (el jingle), música 
en el cine (canción de película y 
música incidental). 

- Uso de adjetivos calificativos 
para la identificación y descrip-
ción de tipos de música y de ob-
jetos que producen sonidos (por 
ejemplo, This is a jingle / The 
volume is very high / The music 
in this film is romantic).



66

Marco curricular para Escuelas Primarias Bilingües español-inglés

G
.C

.A
.B

.A
. |

 M
in

is
te

ri
o

 d
e 

E
d

uc
ac

ió
n 

| G
er

en
ci

a 
O

p
er

at
iv

a 
d

e 
Le

ng
ua

s 
en

 la
 E

d
uc

ac
ió

n.

El contexto sonoro
Detección de sonidos que perju-
dican la salud auditiva o afectan 
la calidad de vida.

Análisis de las características de 
sonidos de motores, bocinas, 
alarmas, electrodomésticos, te-
levisor, auriculares y su uso con 
altas intensidades. Por ejemplo, 
pensar las variaciones de altura 
de la sirena de la ambulancia 
(un sonido ondulante que oscila 
entre grave y agudo), escuchar 
música en un parlante y decidir 
cuando la intensidad es demasia-
do débil, cuando más fuerte de 
lo necesario, y cuál es la adecua-
da, escuchar cuatro diferentes 
sonidos de alarmas de un celular 
y ordenarlas de la más débil a la 
más fuerte.

 

- Uso del modo imperativo para 
el reconocimiento y ejecución 
de instrucciones (por ejemplo, 
Listen to this song).
- Uso de conectores básicos y 
lineales para la identificación y 
secuenciación de sonidos (por 
ejemplo, First there is a horn, 
then there are water drops and 
last, I can hear a baby cry).
- Construcciones y frases de 
la lengua adicional para la 
comprensión y expresión de 
conceptos (sustitución, posesión, 
existencia, etc.) y funciones 
comunicativas del nivel 
(realizar preguntas, pedir y dar 
información, etc.).
- Focalización en la 
pronunciación de ciertas 
palabras específicas del área 
(por ejemplo, music keys, 
woodblock, shaker, etc.).
- Apreciación y valoración, con 
la ayuda del docente, de las 
similitudes y diferencias entre la 
cultura de la lengua adicional y 
la propia mostrándose sensible 
y respetuoso/a respecto de 
piezas musicales en los dibujitos 
animados, en comerciales, en el 
cine, etc.

Orientaciones para la enseñanza 

Primer y Segundo grado conforman una unidad pedagógica, es decir, un espacio de cons-
trucción y desarrollo de la alfabetización inicial que no se circunscribe a un solo año escolar, 

https://drive.google.com/file/d/180dO6duN4s4pZMtVDuXgDkeOF24lmaYx/view?usp=share_link
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sino que está constituida por niveles con complejidades crecientes e integrados en un 
conjunto de condiciones pedagógico-didácticas continuas, por este motivo las orientacio-
nes para el área suponen un trabajo articulado para toda la unidad pedagógica. 

Antes de comenzar la tarea de planificar la clase de Música es sumamente importante con-
siderar detenidamente tres aspectos: el para qué de la música en la Educación Primaria 
Bilingüe, el qué enseñar y, fundamentalmente, el cómo y con qué recursos presentar los 
contenidos y conducir su desarrollo para su internalización.

En primer lugar, es necesario reflexionar acerca de la finalidad de la música en la Educación 
Primaria Bilingüe. Y la conclusión es que para dar oportunidad a los/as niños/as de una 
educación integral y para pensar la música en inglés como una forma de estructurar el 
pensamiento y la comunicación en diferentes áreas del conocimiento. Esto implica la habi-
lidad de expresar sentimientos, impresiones, pareceres acerca de lo escuchado o produci-
do y establecer relaciones, ordenando, distinguiendo y clasificando elementos específicos 
de la música. Las intervenciones docentes pueden acompañar estas propuestas, a modo 
de preguntas orientadoras o ejes sobre los cuales mantener conversaciones. Por ejemplo: 
¿A quién le gustó esta obra? ¿Les parece alegre o triste? ¿Para qué podríamos usar esta 
canción? ¿Para dormir a un bebé o para bailar? Si bailamos con esta canción, ¿qué movi-
mientos podemos usar? ¿Saltos o mantenernos en equilibrio? Pensemos en un día de llu-
via, ¿los truenos suenan antes o junto con la lluvia? Juan piensa que antes, ¿alguien piensa 
algo diferente? Traje un cuento sobre este tema, leámoslo y luego volveremos a conversar. 
¿Y si sonorizamos la parte del cuento en la que aparece la gran tormenta? 

A modo de ejemplo, se proponen algunas preguntas en L2 teniendo en cuenta el alcance 
lingüístico esperable, pero es el/la docente quien debe adecuarlas a las características de 
su grupo: Who likes this piece of music? Is it sad or cheerful? When listening to it, do you 
feel sad/happy? Can we make a baby sleep with this music? Can we dance with this music? 
Can we jump with this music? Let’s think about a rainy day, do you hear the thunder before 
the rain? Who thinks that the rain comes first? Can we make the sound of a storm? 

Comenzar por los conocimientos previos de los/as niños/as o formular hipótesis sobre el 
tema a desarrollar sienta bases sobre las cuales incentivar la interacción. Escuchar una 
obra, en primer término, para luego identificar sus características (velocidad, estilo o tipo 
musical, instrumentos utilizados, etc.) y, por último, expresar opiniones o preferencias pue-
de ser un ordenamiento de la clase posible. Estos factores pueden invertirse y dar inicio 
con el hacer lúdico (por ejemplo, cantando y moviéndose como pide la letra de la canción) 
para luego analizar y relacionar con otros conocimientos o experiencias del hogar o tran-
sitadas y adquiridas en la escuela.

El sonido es un contenido principal, adecuado y transversal para trabajar en primero y se-
gundo grado, además de ser un elemento primigenio del arte musical. Los sonidos que nos 
rodean, los conocidos, los de mi clase, los de la escuela, los de la calle y luego otros que con-
trastan con aquellos, los sonidos de la naturaleza, el campo, el bosque, la selva, el mar, etc. 
Se trabajará sobre sus cualidades, si son fuertes o débiles, largos y espaciados o cortos y 
rápidos, si se superponen dos o más sonidos, si varían o permanecen en la misma altura (una 
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nota sostenida). Aquí las intervenciones docentes serán claves para guiar el desarrollo de 
actividades. Por ejemplo: Sin ayuda visual, ¿quién está cantando? ¿Es Alma o José? ¿Lo que 
suena es una pandereta o un triángulo? Este sonido ¿está quieto o se mueve? ¿Está detrás de 
mí y comienza a alejarse o se acerca? Desde la L2 proponemos este tipo de preguntas: Who‘s  
singing? Is it Alma or José? What instrument can you hear? Is it a triangle? Pay attention to 
this sound, is it moving around you? Is it behind me? And now, is it far or near?

En cuanto a una obra musical escuchada, se proponen algunas preguntas orientadoras, 
que podrán adaptarse y reformularse. Por ejemplo: ¿Tiene partes que se repiten? ¿Cambia 
la melodía en algún momento? Algunas preguntas sugeridas desde la L2: Do the words 
repeat? Which words? Does the music change? Se puede cantar una canción mientras la 
clase gira en una ronda, pero cuando la música cambia, la ronda debe girar hacia el otro 
lado. Así, las actividades de expresión y juegos a través de la música tendrán anclaje en la 
apreciación y contextualización de lo hecho. 

La música nos habla de épocas y lugares. Es posible hacer una encuesta guiada pregun-
tando a los padres y abuelos si escuchaban canciones en inglés cuando eran chicos y/o 
adolescentes. Registrarlas y constatar si algunas se repiten, luego anotar cuáles son las 
más nombradas. Escuchar grabaciones de las dos canciones más nombradas y compa-
rarlas: temática, velocidad, voz femenina, masculina o de niños/as, algún instrumento que 
se reconozca, etc. Hacer lo mismo con las canciones en inglés que se cantan en clase. Una 
temática posible sería tomar las canciones de cuna, tanto las traídas a la clase por los/as 
niños/as como las canciones de cuna en inglés aprendidas en la escuela, trabajando, de 
este modo, sobre la multiculturalidad.

Para el bloque de contextualización, se recomienda introducir expresiones fijas en Pasado 
Simple como estructura de andamiaje para la exploración y reconocimiento de la música 
actual y la de otra época (por ejemplo: My grandparents listened to folklore. / My father 
listened to rock “and roll”.). Asimismo, se recomienda para todos los bloques focalizar en 
las palabras transparentes como estrategia para facilitar la comprensión lectora. 

La modalidad de trabajo y la elección de recursos sonoro-musicales es un tema central para 
acercar a los/as niños/as música de calidad. Es muy importante que las canciones que se 
cantan en clase estén en el registro adecuado a la voz infantil. Para esto, debemos asegu-
rarnos que las grabaciones estén cantadas por niños/as (no así con aquellas canciones que 
utilizaremos para analizar o debatir sobre lo escuchado). Es posible tomar recursos musi-
cales del folklore universal, canciones y danzas cantadas de Estados Unidos, Reino Unido, 
Australia, Canadá, Jamaica o música instrumental de todo el mundo. Es recomendable, 
además, usar diferentes géneros y estilos musicales como el jazz, tango, rock and roll, pop 
dentro de la música popular o música académica como ballet, ópera, obras sinfónicas. La 
música compuesta para los medios de comunicación como jingles o cortinas musicales, 
canciones de películas o programas de televisión, son otros recursos a tener en cuenta.

Por último, se sugiere variar las estrategias para introducir los contenidos: a través de jue-
gos tradicionales (ya que son formatos susceptibles de ser usados con una letra creada 
especialmente en clase), juegos de mesa (como memotest con instrumentos, tarjetas con 
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prendas como cantar una canción o imitar a un animal, etc.), danzas (ya que son una de las 
maneras de realizar una escucha activa), o expresiones artísticas de otras áreas (literatura, 
teatro, plástica) que puedan ser intervenidas con sonidos, melodías o canciones.

En cuanto a la evaluación en primero y segundo grado, lo más relevante debería ser la par-
ticipación activa. Solo cantando, tocando, escuchando y hablando acerca de lo escuchado 
y producido se aprende música. Tomar estos dos primeros años como una unidad didácti-
ca otorga a los/as niños/as tiempo para internalizar los contenidos a su propio ritmo. 

Tercer grado

Objetivos de aprendizaje de Música vinculados con Inglés

• Participar de prácticas lúdico-didácticas de canciones y danzas asumiendo variados 
roles.

• Comprender el valor colaborativo de la práctica musical de conjunto.
• Valorar la música y su importancia en la sociedad y en la vida de los individuos.
• Vincular las diversas manifestaciones artísticas a las diferentes épocas y lugares.
• Conocer las características del medio ambiente sonoro en el que viven. 
• Conocer artistas y las características de su trabajo creador.
• Reconocer la voz infantil y adulta, así como instrumentos musicales.
• Avanzar en el reconocimiento de las características del sonido y la obra musical.

Objetivos de aprendizaje de Inglés vinculados con Música / Music

• Comprender consignas dadas por el/la docente reconociendo palabras y expresio-
nes muy sencillas usadas habitualmente.

• Comprender palabras y frases simples que permitan la contextualización (acercarse 
a las culturas de procedencia de la música, épocas, autores e intérpretes). 

• Comprender la idea general de textos breves, sencillos y auténticos (por ejemplo, 
canciones y obras musicales).

• Utilizar expresiones y/o frases sencillas para expresar su interés, sentimientos, impre-
siones y pareceres respecto de los bloques y contenidos tratados.

• Utilizar expresiones y/o frases sencillas para realizar producciones creativas (por 
ejemplo, la letra de una canción).

• Interactuar de manera muy breve y sencilla, con cierto grado de autonomía, sobre los 
bloques y contenidos tratados.

• Desarrollar estrategias que faciliten la comprensión y la comunicación (recurrir al 
conocimiento previo, hacer predicciones, etc.).

• Acercarse a distintas expresiones musicales del mundo, reconociendo diferencias y 
mostrando respeto por la diversidad cultural. 
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Contenidos y alcances para el lenguaje artístico: Música / Music- 3.° grado

*Carga horaria: 1 hora semanal

Bloques y Contenidos de 
Música

Alcances Contenidos de Inglés

APRECIACIÓN 

Sonido y relaciones sonoras
Descripción de las característi-
cas sonoras de diversas fuentes 
empleando palabras de uso 
coloquial.
   

Identificación auditiva en obras 
musicales de las características 
de la voz 
   

Identificación auditiva de dos 
instrumentos que suenan simul-
táneamente y más de dos en 
sucesión.

Relaciones musicales (Obra 
musical)
Audición reflexiva de produccio-
nes propias y de sus pares.

Identificación auditiva de relacio-
nes musicales formales.

Reconocimiento auditivo de las 
características musicales (lugar 
de origen, fuentes sonoras) que 
determinan el estilo de las obras 
escuchadas.

Identificación auditiva de los ti-
pos de concertación (relaciones 
musicales) utilizados en obras.

Relacionar las características 
de sonidos con su fuente pro-
ductora: sonido estridente de la 
trompeta, aireado de la flauta, 
dulce de la guitarra.

Reconocimiento y escucha de 
distintos agrupamientos voca-
les (coro infantil, coro adulto de 
voces agudas, graves o mixtas, 
dúo, trío) e instrumentales (ban-
da de rock, orquesta sinfónica, 
orquesta típica de tango, conjun-
to folklórico, banda militar).

Seriación de sonidos instrumen-
tales ordenados temporalmen-
te. Por ejemplo: violín, piano y 
guitarra, o guitarra junto con 
bombo y luego piano.

Reconocimiento de algunas va-
riables que determinan los logros 
y las dificultades en las obras. Por 
ejemplo, pasajes con dificultad 
por su velocidad, ritmo, letra, etc.

Distinción y reconocimiento de 
las partes instrumentales de la 
canción (introducción, interlu-
dio, coda) y vocales (estrofas, 
estribillo). 

Distinción y reconocimiento de 
algunos estilos. Por ejemplo, 
música académica, popular y 
folklórica de origen argentino, 
latinoamericano y universal.

Reconocimiento y escucha de 
distintas formas de relaciones 
musicales: todos juntos (tutti), 
solista o pequeños grupos den-
tro del grupo.

- Uso de Presente Simple y de 
adjetivos calificativos para la 
Identificación y descripción de 
las características del sonido 
con su fuente  (por ejemplo, the 
sound of the flute is airy) y posi-
bilidad (por ejemplo, the trumpet 
can make a loud sound).

- Uso del Presente Simple para 
el Intercambio de información 
sobre agrupamientos vocales 
e instrumentales (por ejemplo, 
It’s a children’s choir/ It’s a rock 
band/ They play classical music).

 - Vocabulario específico de con-
tenido relacionado a objetos que 
producen sonido, variables de 
logro y dificultad en obras musi-
cales, partes instrumentales de la 
canción, de estilos de música, etc. 
(por ejemplo, That is latin music / 
This song has got difficult lyrics).

- Uso del Presente Simple para el 
reconocimiento y descripción de 
estilos musicales  (por ejemplo, 
That’s folklore).

- Construcciones y expresiones 
de la lengua adicional para la 
comprensión y producción de 
conceptos y funciones comuni-
cativas del nivel relacionados con 
las temáticas abordadas (pro-
ducir, apreciar, opinar, comentar, 
contextualizar, identificar, anali-
zar, clasificar y secuenciar).
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CONTEXTUALIZACIÓN
Lo histórico, lo geográfico y lo 
social
Aproximación a la idea de que la 
música permite conocer algu-
nas características del contexto 
social y geográfico de la cultura 
que le dio origen.

Las manifestaciones musicales 
y sus protagonistas
Contacto con la información pre-
sente en los medios, vinculada al 
movimiento musical del barrio y 
la ciudad.

El contexto sonoro
Iniciación en el reconocimiento 
de la incidencia del ambiente 
sonoro del entorno para la reali-
zación de cualquier experiencia 
musical.

Aproximación al contexto 
socio-cultural de la música en 
distintas épocas. Por ejemplo, 
danzas de la época colonial 
(minué) de velocidad lenta o 
moderada debido al vestuario de 
la época, el ceremonial de salu-
dos dentro de la coreografía; el 
bandoneón en el tango, debido a 
que los inmigrantes alemanes lo 
introdujeron en los conventillos; 
el erke en carnavalito, instrumen-
to que se utilizaba para rituales 
de otoño-invierno en Jujuy.
 

Observación de carteles calleje-
ros, anuncios de radio o tele-
visión de la actividad musical. 
Creación de carteleras escolares.
 

Grabaciones de recreos, comien-
zo de clases, comedor, biblioteca 
escolar. Posterior descripción del 
ambiente sonoro.

- Apreciación, con la ayuda de 
la/el docente, de las similitudes 
y diferencias entre la cultura de 
la lengua adicional y la propia, 
mostrándose sensible y res-
petuoso/a frente respecto de 
la música en distintas épocas, 
de instrumentos usados para 
rituales o de los carteles calle-
jeros relacionados a la actividad 
musical).

Uso del modo imperativo para el 
reconocimiento y ejecución de 
instrucciones (por ejemplo, Pay 
attention to the rhythm).

- Uso de conectores básicos y 
lineales para la identificación y 
descripción de dos o más obje-
tos que producen sonido simul-
táneamente. (Por ejemplo: “It›s a 
violín, a piano and a guitar”).
-Focalización en la pronuncia-
ción de ciertas palabras específi-
cas del área (por ejemplo, speed, 
rhythm, lyrics, etc.)

Orientaciones para la enseñanza

Al finalizar Primer Ciclo, los/as niños/as ya poseen conocimientos y habilidades adquiridas 
previamente de las cuales partir y andamiar los nuevos contenidos, además de continuar 
profundizando los trabajados en primero y segundo grado. Es por esto que las actividades 
y juegos utilizados en años anteriores se utilizarán para darles un nuevo giro, con variantes 
que exijan un grado más de desafío para la resolución de diversas problemáticas.

Algunos ejemplos de estas profundizaciones son: si el año anterior hicieron un bingo de 
sonidos cotidianos, en este quizás ese bingo podría tener sonidos de instrumentos; si uti-
lizaron una danza tradicional para bailarla y así distinguir partes iguales y contrastantes, 
ahora quizás, con la misma melodía que ya conocen, puedan crear una letra grupalmente 
para los estribillos. Una canción que aprendieron en primer grado, en 3.° pueden analizarla 
desde su estructura (introducción, interludio, coda, estribillo) o partir de fragmentos de las 
letras para construir frases y ritmos. En grupos, pueden buscar vocablos que rimen con 
sus nombres y ordenarlos de manera de crear un rap.

https://drive.google.com/file/d/180dO6duN4s4pZMtVDuXgDkeOF24lmaYx/view?usp=share_link
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En el tercer año de escuela primaria se puede trabajar con cierto grado de independencia, 
a través de pequeñas tareas que impliquen que los/as niños/as resuelvan solos/as una 
consigna. Es importante, sin embargo, el constante andamiaje de la/del docente en estos 
trabajos para que no resulten en frustración al no poder resolverlos. En todo momento la 
evaluación de lo que el grupo es capaz de llevar a cabo es vital para acrecentar la auto-
confianza, sobre todo en los lenguajes artísticos, que implican una exposición personal.

Un ejemplo de acompañamiento para el bloque de contextualización en la L2, podría ser 
introducir expresiones fijas en Pasado Simple como estructura de andamiaje para la explo-
ración y reconocimiento de la música en distintas épocas (por ejemplo, People listened to 
minuets in colonial times.) Asimismo, se recomienda para todos los bloques focalizar en las 
palabras transparentes como estrategia para facilitar la comprensión lectora. 

Se incentivará al grupo a que aprecie y evalúe aquello que surja de las actividades y juegos 
de expresión musical. Algunos ejemplos de intervenciones docentes posibles son: ¿Cómo 
sonó la canción? ¿Qué parte les parece más difícil? Cuando la repetimos resultó mejor, qui-
zás porque la cantamos más lento. Tiene una letra muy larga. Probemos que cada estrofa 
la cante un pequeño grupo y todos se suman en el estribillo.

Hablar sobre la música da lugar a expresar opiniones y preferencias o simplemente a co-
mentar y anunciar acontecimientos musicales. Se podría implementar una cartelera, a la 
vista de toda la escuela, que anuncie conciertos en el barrio, o la actuación en el acto pa-
trio de algún grado, o recomendar un video de internet que resulte interesante.

Se podría, también, pensar en crear letras en inglés con la melodía de canciones conocidas 
por todos/as (“Arrorró mi niño”, por ejemplo), con el vocabulario adquirido. Otra actividad 
interesante sobre una canción aprendida en inglés podría ser cambiar la última palabra de 
cada estrofa con la consigna de que rime, aunque sea disparatada o absurda, existen mu-
chas canciones infantiles escritas por el absurdo que resultan muy afines al pensamiento 
lúdico de los/as niños/as.

En cuanto a la evaluación en tercer grado se podrá focalizar en las capacidades, concep-
tos y vocabulario aprendido. Los/as niños/as deberían reconocer (visual y auditivamente) 
diversas agrupaciones instrumentales, como la banda de rock, la orquesta sinfónica, la 
banda militar o la orquesta de tango y vocales, como coro de voces adultas agudas y 
voces infantiles. Reconocer instrumentos musicales sin apoyatura visual e identificarlos 
aún sonando dos instrumentos simultáneamente. Sería deseable que puedan expresar 
preferencias acerca de obras musicales, empleando adjetivos que las describan, además 
de trabajar sobre la pronunciación y la comprensión de la letra de las canciones en inglés. 

Los lenguajes artísticos son parte de la vida cotidiana de los/as niños/as, desde bebés 
canturrean nanas o juegan cantando y bailando en ronda, le ponen sonido a un auto de 
juguete que empujan en una pista inventada con bloques e inventan canciones intermina-
bles inspiradas en lo que ocurre a su alrededor. Si la clase de Música en inglés resulta un 
espacio y tiempo para jugar, experimentar, compartir y aprender partiendo de experien-
cias estéticas sonoro-musicales para incorporar conceptos y habilidades, entonces los/as 
niños/as habrán dado un gran paso para internalizar el uso del inglés en su vida cotidiana.
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- Lenguaje artístico: Plástica / Art

En el área de plástica los contenidos se organizan sobre la base de tres ejes: 

• Mediante la producción los/as niños/as podrán representar simbólicamente sus 
ideas y emociones a través de las posibilidades del lenguaje visual, empleando dis-
tintos medios materiales. 

• Mediante la apreciación los/as alumnos/as ampliarán y profundizarán su capacidad 
de percibir sensiblemente y reflexionar acerca de las cualidades visuales de distintos 
elementos del entorno y de las diferentes imágenes y manifestaciones artísticas.

• Mediante la contextualización los/as niños/as se pondrán en contacto con las carac-
terísticas que identifican a los contextos en los que las imágenes han sido creadas, 
conservadas o exhibidas, y con los/as creadores/as del presente y el pasado.

Este enfoque formativo de Plástica e Inglés estará orientado a acompañar la mirada de los/as  
niños/as desde los ejes de apreciación y contextualización, entendiendo que las artes se 
encuentran presentes en nuestra vida cotidiana en las plazas, en paredes de nuestra ciudad, 
en museos, salas de arte, centros culturales, y también se manifiestan en los medios de co-
municación, en internet, entre otras posibilidades. Podemos apreciar diversas obras como 
dibujos, pinturas, grabados, esculturas, cerámicas y otras más actuales como la fotografía, 
videoarte, arte digital, arte efímero, intervenciones y otras expresiones. Ellas representan y 
forman parte de nuestra historia, pensamiento y sentimientos, dejando ver huellas del ayer, 
del hoy y de nuestra proyección al futuro. Como parte de nuestra cultura, estas obras co-
bran mayor sentido cuando podemos acercarnos desde el conocimiento e interpretación de 
las mismas, siendo el contexto educativo más propicio para esta relación.

El énfasis en los ejes de apreciación y contextualización se presenta como pertinente para 
el trabajo de Plástica en inglés, lo cual no excluye que en este espacio desarrollen produc-
ciones de formas lúdicas, para explorar y enriquecer el trabajo con los ejes seleccionados. 
Para algún proyecto o actividad de producción específica, se propiciará un trabajo en 
coordinación con el/la profesor/a de plástica en castellano, que permitirá profundizar so-
bre las herramientas y técnicas de producción visual. De este modo, el trabajo de Plástica 
en inglés se propone como complementario al desarrollado en la clase de Plástica en 
la Lengua 1. Los/as niños/as se apropiarán así de los conocimientos relacionados con el 
mundo de la imagen interactuando en experiencias referidas al hacer, mirar y al inscribir la 
imagen en un determinado contexto; es decir, trabajando la producción, la apreciación y 
la contextualización de experiencias que son solidarias entre sí. 

Primer grado de la unidad Pedagógica

Objetivos de aprendizaje de Plástica vinculados con Inglés

• Distinguir diversidad de cualidades visuales de las imágenes apreciadas.
• Iniciarse en la comprensión de las artes visuales como manifestaciones sociales y 

culturales de diferentes épocas y lugares. 
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• Tomar contacto con artistas y producciones artísticas.
• Vincular las diversas manifestaciones artísticas con diferentes épocas y lugares. 
• Conocer artistas y las características de su trabajo creativo.

Objetivos de aprendizaje de Inglés vinculados con Plástica /Art

• Comprender consignas dadas por el/la docente, reconociendo palabras y expresio-
nes muy sencillas usadas habitualmente. 

• Comprender palabras y frases simples que permitan la apreciación de producciones 
visuales y manifestaciones artísticas. 

• Comprender palabras y frases simples que permitan la contextualización; poder 
acercarse a las culturas de procedencia de las manifestaciones visuales, épocas, ar-
tistas y a espacios de producción y exhibición. 

• Utilizar expresiones y/o frases sencillas para describir imágenes y situaciones relaciona-
das con los contenidos abordados para manifestar su interés, emociones, sensaciones.

• Ampliar y usar el vocabulario específico para referirse a los tipos de materiales, tex-
turas, líneas, figuras, etc. que se encuentran en una obra artística.

• Acercarse a distintas expresiones artísticas del mundo, reconociendo diferencias y 
mostrándose respetuoso por las sensibilidades diferentes a la propia. 

Nota:
- El término sencillo refiere a palabras y expresiones de la lengua que resulten accesibles dentro de un 
contexto conocido o familiar.
- El término simple refiere a frases o palabras que no están compuestas por otras palabras de la lengua 
o a oraciones no subordinadas.

Contenidos y alcances para el Lenguaje artístico: Plástica /Art – 1.° grado

*Carga horaria: 1 hora semanal

Bloques y Contenidos  
de Plástica

Alcances Contenidos de Inglés

APRECIACIÓN

Entorno
-Percepción de las carac-
terísticas de la forma, el 
color, el espacio y la textu-
ra en elementos naturales 
y en elementos producidos 
por el hombre.

-Observación de las diferentes 
líneas y formas que encontramos 
en la naturaleza y en las produc-
ciones visuales:
- distintos tipos de líneas curvas, 
líneas rectas, líneas entrecorta-
das, líneas horizontales verticales, 
líneas paralelas;
- agrupamiento de líneas: muchas, 
pocas, separadas, juntas.
 
-Identificación de colores y va-
riaciones de un mismo tono en 
elementos de la naturaleza, del 
entorno, y en producciones de 
distintos/as creadores/as.

- Uso del Presente Simple y adjetivos 
calificativos y demostrativos para la 
descripción de elementos naturales 
y producciones visuales (por ejem-
plo, This is a straight line / The leaves 
in the tree are green and yellowish).

 
- Expresión de existencia para referir-
se a los elementos, colores, y textu-
ras que se encuentran en elementos 
naturales y producciones visua-
les (por ejemplo, In this painting, there 
are five blue and three red dots).
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-Reconocimiento de las cualidades 
de diferentes superficies en el en-
torno, en elementos de la naturale-
za, y en producciones de distintos/
as creadores/as: texturas ásperas, 
rugosas, lisas, etcétera.
 
-Reconocimiento de algunas ca-
racterísticas de las formas: abierta 
y cerradas.

Las producciones visuales 
de distintos creadores

Sensibilización ante dis-
tinto tipo de expresiones. 
Sensaciones de placer, 
displacer, asombro, curiosi-
dad, etcétera.

Expresión de diferentes emocio-
nes y sensaciones en relación a 
las producciones visuales, gustos 
personales relacionados al disfrute 
estético.
Respeto por las sensibilidades 
diferentes a las propias.
 
Identificación de los diferentes 
elementos de las artes visuales (la 
forma, color, textura, espacio) en 
diferentes manifestaciones plásti-
cas. Por ejemplo, obras abstractas, 
paisajes naturales, paisajes urba-
nos, retratos, imágenes de la vida 
cotidiana.

- Uso del Presente Simple para la ex-
presión de emociones y sentimientos 
respecto de producciones visuales 
(por ejemplo, How does this painting 
make you feel? Happy? Sad?).
 
 

- Expresión de existencia para refe-
rirse a los elementos de las artes vi-
suales (por ejemplo, In this painting, 
there are some straight lines).

CONTEXTUALIZACIÓN
 
Lo histórico, lo geográfi-
co y lo social
 
Reconocimiento de las 
distintas manifestaciones 
artístico-comunicacionales 
en el campo de las artes 
visuales: las artes tradi-
cionales y las contempo-
ráneas, la arquitectura, el 
diseño, las producciones 
artesanales, los medios de 
comunicación.
 
 
Contacto con las manifes-
taciones artísticas al aire 
libre: esculturas, monu-
mentos, relieves y murales.

Exploración de diferentes obras 
estableciendo similitudes y dife-
rencias en cada una. Por ejemplo, 
la observación de retratos en 
diferentes momentos de la histo-
ria, distintas maneras de represen-
tar la figura humana en distintas 
épocas.
 
Aproximación a las distintas per-
sonas que producen imágenes en 
la actualidad: los artistas plásticos, 
ilustradores, historietistas, fotógra-
fos, etcétera.
 
Reconocimiento de distintos es-
pacios de producción y exhibición 
artística: los museos de arte, las 
galerías y los centros culturales.

- Uso del presente simple y adjetivos 
calificativos y demostrativos para 
la descripción y comparación de 
diferentes obras (por ejemplo, The 
woman in this picture is chubby and 
the woman in that picture is slim).
 
 
- Uso del Presente Simple para la 
identificación de personas, lugares 
y actividades laborales (por ejem-
plo, Some make-up artists work in 
the circus).
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Las manifestaciones  
visuales y sus 
protagonistas
 
Encuentro e intercambio 
con distintos/as creado-
res/as del presente.
 
Reconocimiento de los as-
pectos visuales presentes 
en otras manifestaciones 
artísticas.

Identificación de la presencia de 
las artes visuales en otras manifes-
taciones artísticas: la escenografía, 
el vestuario, el maquillaje, etcétera. 
Distinción entre espacio abierto 
y cerrado, lleno y vacío, colores 
claros y oscuros.

- Uso del presente simple y adjetivos 
calificativos y demostrativos para la 
identificación de la presencia de las 
artes visuales en otras manifesta-
ciones artísticas (por ejemplo, The 
setting in that play is fantastic).
- Expresión de existencia para la 
distinción de espacios, y colores (por 
ejemplo, This space is empty).
 
- Uso del modo imperativo para 
dar y seguir órdenes, instrucciones 
e indicaciones sencillas (por ejem-
plo, Look at this painting).
- Uso de conectores básicos y linea-
les para enlazar palabras o grupos 
de palabras (por ejemplo, It’s a bri-
lliant and straight line).
 
- Vocabulario específico de contenido 
relacionado a la caracterización de 
elementos naturales como aquellos 
producidos por el hombre y a las 
emociones que dichos elementos 
producen en las personas (por ejem-
plo, clay, wood, brownish, rough, etc.).
- Construcciones y expresiones de la 
lengua adicional para la comprensión 
y expresión de conceptos (sustitu-
ción, cantidad, cualidad, existencia, 
etc.) y funciones comunicativas del 
nivel (pedir y dar información, expre-
sar sentimientos, etc.).
- Focalización en la pronunciación de 
ciertas palabras específicas del área 
(por ejemplo, paint, tempera, clay, 
iron, etc.).
- Apreciación y valoración, con la 
ayuda del docente, de las similitudes 
y diferencias entre la cultura de la 
lengua adicional y la propia mostrán-
dose sensible y respetuoso/a respec-
to de las diferentes manifestaciones 
artísticas producto de un contexto 
geográfico y sociocultural y una épo-
ca determinada.

https://drive.google.com/file/d/180dO6duN4s4pZMtVDuXgDkeOF24lmaYx/view?usp=share_link
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Orientaciones para la enseñanza

La educación plástica debe ser parte de la formación de todos/as los/as niños/as como 
una manera singular de conocer y expresar el mundo. Su enseñanza pone en marcha pro-
cesos de sensibilización, representación y pensamiento que involucran a la/el niña/o en 
su totalidad desde una perspectiva multidimensional. Es decir que su enseñanza permite 
formar, acrecentar y enriquecer sus capacidades personales, estableciendo relaciones en-
tre las imágenes de diferentes contextos históricos, geográficos y socioculturales y el suyo 
propio. En este sentido se propiciará tomar contacto y disfrutar de las representaciones 
hechas por otras personas, conocer distintos aspectos de la cultura, desarrollar una per-
cepción sensible y una mirada receptiva de su entorno. Todos estos aspectos contribuirán 
a la formación de seres humanos sensibles y comprometidos con su cultura, integrando 
una educación humanística que perdurará más allá de la escuela, a lo largo de la vida.

Los/as niños/as tendrán acceso a experiencias y conocimientos en función de su relevan-
cia pedagógica y significatividad social, adecuando la enseñanza al grupo de niños/as, sus 
intereses e inquietudes. En este sentido, la selección de obras de artistas y creadores/as 
utilizados como material didáctico resultará una decisión intencional y planificada por par-
te de los/as docentes. Las propuestas de enseñanza deberán orientarse de manera que 
permitan a los/as alumnos/as disfrutar, conocer y ampliar los procesos de simbolización 
mediante las posibilidades que brinda el lenguaje visual, su significado afectivo y su valor 
cultural. 

El desarrollo de los contenidos no se plantea desde un abordaje teórico, sino desde la in-
teracción acción/reflexión en el marco de una situación didáctica. A partir del visionado 
de una imagen, de una producción audiovisual o el relato de un cuento se propiciarán 
instancias de conversación e intercambio, explorando los distintos aspectos visuales que 
perciben en la producción o porción del entorno, así como sensaciones que esas percep-
ciones provocan. Un componente esencial para abordar la apreciación de una imagen o 
de un video es la formulación de preguntas desafiantes, motivadoras, que despierten la 
sensibilidad, la curiosidad y la investigación. También es fundamental recuperar las pro-
pias preguntas de los/as alumnos/as, orientar sus observaciones y ofrecerles un vocabu-
lario que les permita poner en palabras aquello que van descubriendo, experimentando y 
conociendo. 

Preguntas orientadoras para ampliar la mirada 

A continuación se incluyen algunas preguntas, a modo de sugerencia, que desde el área 
de Plástica pueden orientar la intervención docente usando la L2 y que podrán ser adap-
tadas y reformuladas según las características del grupo, y las de la imagen o grupo de 
imágenes que se aprecien. Dado que esa selección puede incluir obras de arte originales, 
reproducciones físicas, reproducciones virtuales. Desde Inglés, será necesario trabajar el 
léxico y las estructuras para el desarrollo de este tipo de preguntas, como además se 
buscará elaborar estas preguntas de manera que sean coherentes con el nivel lingüístico 
alcanzado por los/as alumnos/as. Se proponen algunas a modo de ejemplo. Se adoptó 
este orden como criterio marco de Primer Ciclo: ver la obra en primer lugar, focalizar en 
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aspectos visuales en segundo lugar, proyectar significados personales sobre la obra en 
general y sobre alguna cuestión visual en particular, identificar recursos materiales y/o 
técnicos, desplegar juegos visuales, corporales y reflexivos sobre y con la obra o imagen.

Las preguntas que orientan a la observación integral de la obra o imagen: ¿Qué ven? 
¿Qué sensación les da esta obra (o imagen)? ¿Qué parte de la imagen miran primero? ¿El 
artista la hizo hace mucho o poco tiempo? / What can you see? / How does it make you feel? 
/ What part of the image do you look at first? / Did the artist make it long or short ago?

Las preguntas que focalizan aspectos visuales: ¿Hay colores que se repitan en distintos 
fragmentos de la obra o imagen, cuáles? ¿Cuál es el más claro / oscuro? ¿Es el color de 
algún objeto que ustedes tengan o encuentren alrededor? Miren esta textura: ¿les pare-
ce suave, rugosa, áspera? ¿Hay líneas en distintas direcciones? ¿Cuáles son horizontales 
y cuáles son verticales? ¿Algunas se repiten? ¿Observan sectores de luces y sombras? 
¿Pareciera que alguna forma o figura está atrás y otras adelante / más cerca y más lejos? 
/ Are the colours repeated, which ones? / Which is the lightest/darkest? / Can you see 
this colour around you? / Look at this texture: is it smooth or rough? / Are there any lines 
in different directions? / Which are horizontal and which are vertical? / Are some of them 
repeated?/ Can you see parts with lights and shadows? / Can you see a shape or figure in 
the background or foreground /closer or further?

Las preguntas que estimulan la construcción de significados: ¿Qué están haciendo los 
personajes (pintados, dibujados, modelados, etc.)? ¿Tienen expresiones o gestos tristes, fe-
lices, serios, etc.? ¿Dónde están? Miren los objetos y/o vestuarios representados: ¿parecen 
ser del pasado, del presente o de un posible futuro? / What are the characters doing? / Do 
they look sad, happy, serious, etc.? / Where are they? / Look at the objects/costumes: are 
they from the past, the present or the future? 

Las preguntas que favorecen la identificación de recursos técnicos y materiales: ¿Qué 
material/es ven? Which material(s) can you see?

Las preguntas e intervenciones que activan la acción lúdica visual, corporal y reflexiva: 
Si la obra que observamos fuera un sonido, ¿cuál sería? ¿Cómo la imaginamos si entrece-
rramos los ojos? ¿Qué aroma podría tener? ¿Qué temperatura tiene la obra? ¿Qué emoción 
siento? ¿Te hace sentir alegre, triste, enojado, tranquilo? ¿Que nos diría el dibujo o pintura 
si hablara? ¿Cómo bailarían esta pintura o dibujo o escultura? ¿Se animan a hacerlo? Si la 
obra se desplazara, ¿correría, caminaría, saltaría o se quedaría quieta? (Estas preguntas 
pueden orientarse a pinturas abstractas o figurativas, y pueden tener respuestas a través 
de acciones.) Let’s listen to the picture/painting, can you hear any sound? What is it? Let´s 
close our eyes, what can you imagine? What can you smell? What can you feel (tempera-
ture/feeling)? Is it cold or warm? Do you feel sad/angry/happy/calm? Imagine the image/
picture/painting is talking to you, what does it say? Imagine the picture/painting/drawing/
sculpture is dancing, can you show how? And, does it walk/move/jump/run or stay still? 

Las que nos ayudan a conocer más del/de la artista: ¿Conocés los materiales que utilizó? 
¿Trabajó con lápices, pintura o arcilla, hierro? ¿Qué te gusta de su trabajo? What materials 
did the artist use? Which one/s? Did he/she use pencils, paint, tempera, clay or iron?
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Las que orientan a la observación del entorno cercano que nos rodea: preguntas acerca 
de las características de las líneas que ven en el aula, en el techo, en el piso, líneas rectas, 
verticales, horizontales, las que construyen formas. ¿Qué formas observan en el techo? ¿Y 
en una silla? ¿Cómo son las líneas? ¿En la naturaleza hay líneas rectas? En la corteza de los 
árboles, en las diferentes ramas, ¿qué líneas encuentran? ¿Hay líneas cortadas, gruesas, 
finas u onduladas? ¿Qué colores encuentran en un paisaje? ¿Son colores fuertes, suaves? 
¿Cómo son sus texturas? ¿Sus formas son abiertas o cerradas? En los grafitis, ¿cómo son 
los colores y las líneas? ¿Qué colores encuentran en la noche? What shapes can you see 
in the classroom / on the ceiling / on the floor / on the chair? What are these lines like? 
Are there straight lines in nature? Look at the tree, its trunk and branches; what lines can 
you see? Are there thick/thin/wavy/curved lines? Are there lines cut by other lines? What 
colours can you see in the landscape? Are there strong/brilliant or smooth colours? What 
are the textures like? Are the shapes open or closed? Let’s look at graffitis, what are colours 
and lines like? What colours can you see at night?

Es deseable que en la escuela, la cultura visual se vea enriquecida por propuestas docen-
tes que permitan, por una parte, ampliar el campo de representación y, por otra, descubrir 
nuevas posibilidades expresivas y sensibles. Por ejemplo, ofrecer imágenes de distintos/as 
artistas, figurativos y no figurativos, de diferentes estilos y de las distintas disciplinas que 
integran las artes visuales (pintura, dibujo, escultura, grabado, arquitectura, instalaciones, 
fotografía, grafiti, arte urbano, arte digital, video arte).

La contextualización es una instancia de información y reflexión fundamental para ense-
ñar a diferenciar los distintos tipos de imágenes, las diferentes disciplinas que integran el 
campo de las artes plásticas y visuales, y para vincular las manifestaciones artísticas o 
visuales y a sus creadores/as con las características históricas y culturales en las que fue-
ron producidas, y en las que se las observa. Presentar una reproducción u obra original, 
diferenciar la imagen fija o en movimiento, reconocer datos del/de la autor/a son acciones 
indispensables para inscribir las obras o imágenes en un marco cultural más amplio que 
el de la escuela. Se sugiere a los/as docentes realizar una búsqueda enriquecida para las 
propuestas de apreciación y contextualización en sitios web oficiales o gubernamentales, 
dependientes de organismos públicos o privados que evidencien una finalidad educativa 
y pedagógica. 

Segundo grado de la Unidad Pedagógica

Objetivos de aprendizaje de Plástica vinculados con Inglés

• Distinguir diversidad de cualidades visuales de las imágenes apreciadas.
• Iniciarse en la comprensión de las artes visuales como manifestaciones sociales y 

culturales de diferentes épocas y lugares. 
• Tomar contacto con artistas y producciones artísticas.
• Vincular las diversas manifestaciones artísticas con diferentes épocas y lugares. 
• Conocer artistas y las características de su trabajo creativo.
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Objetivos de aprendizaje de Inglés vinculados con Plástica /Art

• Comprender consignas dadas por el/la docente, reconociendo palabras y expresio-
nes muy sencillas usadas habitualmente. 

• Comprender palabras y frases simples que permitan la apreciación de producciones 
visuales y manifestaciones artísticas. 

• Comprender palabras y frases simples que permitan la contextualización; poder 
acercarse a las culturas de procedencia de las manifestaciones visuales, épocas, ar-
tistas y a espacios de producción y exhibición. 

• Utilizar expresiones y/o frases sencillas para describir imágenes y situaciones rela-
cionadas con los contenidos abordados para manifestar su interés, emociones, sen-
saciones.

• Ampliar y usar el vocabulario específico para referirse a los tipos de materiales, tex-
turas, líneas, figuras, etc. que se encuentran en una obra artística.

• Acercarse a distintas expresiones artísticas del mundo, reconociendo diferencias y 
mostrándose respetuoso por las sensibilidades diferentes a la propia. 

Nota:
- El término sencillo refiere a palabras y expresiones de la lengua que resulten accesibles dentro de un 
contexto conocido o familiar.
- El término simple refiere a frases o palabras que no están compuestas por otras palabras de la lengua 
o a oraciones no subordinadas. 

Contenidos y alcances para el lenguaje artístico: Plástica /Art – 2.° grado

*Carga horaria: 1 hora semanal

Bloques y Contenidos  
de Plástica

Alcances Contenidos de Inglés

APRECIACIÓN

Entorno
Percepción de las caracte-
rísticas de la forma, el co-
lor, el espacio y la textura 
en elementos naturales y 
en elementos producidos 
por el hombre. 

Observación de las diferentes líneas 
y formas que encontramos en la 
naturaleza y en las producciones 
visuales:
- distintos tipos de líneas curvas, 
líneas rectas, líneas entrecortadas, 
líneas horizontales verticales, líneas 
paralelas;
- agrupamiento de líneas: muchas, 
pocas, separadas, juntas;
- identificación de formas bidimen-
sionales y tridimensionales. 

Identificación de colores y variacio-
nes de tonos en elementos cotidia-
nos (líneas que encontramos en los 
cuadernos, en aberturas de puer-
tas, ventanas, techos), objetos con 
diferentes texturas y temperaturas. 

- Uso del Presente Simple y adje-
tivos calificativos y demostrativos 
para la descripción de elementos 
naturales y producciones visuales 
(por ejemplo, This is a curvy line).



81

Marco curricular para Escuelas Primarias Bilingües español-inglés

G
.C

.A
.B

.A
. |

 M
in

is
te

ri
o

 d
e 

E
d

uc
ac

ió
n 

| G
er

en
ci

a 
O

p
er

at
iv

a 
d

e 
Le

ng
ua

s 
en

 la
 E

d
uc

ac
ió

n.

Las producciones visuales 
de distintos creadores
Sensibilización ante dis-
tinto tipo de expresiones: 
sensaciones de placer, 
displacer, asombro, curiosi-
dad, etcétera. 

Reconocimiento y valora-
ción de artistas de nuestra 
ciudad y del país.
Participación en expe-
riencias directas con 
obras originales y trabajo 
en el aula con distintas 
reproducciones.

CONTEXTUALIZACIÓN

Lo histórico, lo geográfico 
y lo social
Reconocimiento de las 
distintas manifestaciones 
artístico-comunicacionales 
en el campo de las artes 
visuales: las artes tradi-
cionales y las contempo-
ráneas, la arquitectura, el 
diseño, las producciones 
artesanales, los medios de 
comunicación. 
 
Contacto con las manifes-
taciones artísticas al aire 
libre: esculturas, monu-
mentos, relieves y murales.

Identificación de diferentes pale-
tas de colores utilizadas en dife-
rentes manifestaciones artísticas: 
colores fríos y cálidos, primarios y 
secundarios. 

Expresión de diferentes emocio-
nes y sensaciones en relación a 
las producciones visuales, gustos 
personales relacionados al disfrute 
estético, respeto por las sensibilida-
des diferentes a las propias.

 Identificación de los diferentes 
elementos de las artes visuales (la 
forma, color, textura, espacio) en 
diferentes manifestaciones plásti-
cas. Por ejemplo, obras abstractas, 
paisajes naturales, paisajes urba-
nos, retratos, imágenes de la vida 
cotidiana.

Exploración de diferentes obras 
estableciendo similitudes y diferen-
cias en cada una. Por ejemplo, la 
observación de retratos en dife-
rentes momentos de la historia, 
distintas maneras de representar la 
figura humana en distintas épocas, 
exploración directa de monumen-
tos, esculturas, murales grafitis, 
muestras de arte. 

- Expresión de existencia para refe-
rirse a los elementos cotidianos, co-
lores y texturas que se encuentran 
en elementos naturales y produc-
ciones visuales (por ejemplo, In this 
painting, there are warm colours).

- Uso del Presente Simple para la 
expresión de emociones y senti-
mientos respecto de producciones 
visuales  (por ejemplo, How does 
this painting make you feel? Happy? 
Sad?).

- Expresión de existencia para refe-
rirse a los elementos de las artes vi-
suales (por ejemplo, In this painting, 
there are yellow and orange dots).

- Uso del presente simple y adje-
tivos calificativos y demostrativos 
para la descripción y comparación 
de diferentes obras (por ejemplo, 
The woman in this picture is blonde 
and the woman in that picture is 
ginger).

- Expresión de posesión para la 
descripción de las características 
del cuerpo en retratos, monumen-
tos y esculturas (por ejemplo, This 
sculpture has got big hands / hasn’t 
got any arms). 

- Uso del presente simple y adje-
tivos calificativos y demostrativos 
para la identificación de la presen-
cia de las artes visuales en otras 
manifestaciones artísticas.

- Expresión de existencia para la 
distinción de espacios, colores y 
texturas  (por ejemplo, The colours 
in this comic are bright).
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Las manifestaciones  
visuales y sus 
protagonistas
Encuentro e intercambio 
con distintos creadores del 
presente.

Participación en visitas 
a talleres de artistas y arte-
sanos, escuelas de arte, 
etcétera.

Reconocimiento de los as-
pectos visuales presentes 
en otras manifestaciones 
artísticas. 

Identificación de la presencia de las 
artes visuales en otras manifesta-
ciones artísticas: la escenografía, la 
iluminación, el vestuario, el maqui-
llaje, etcétera. 

Distinción entre espacio abierto 
y cerrado, lleno y vacío, interior y 
exterior, colores claros y oscuros y 
texturas lisas, rugosas, brillantes, 
mate, áspero, suave y su presencia 
en cómics, cine y video (stop mo-
tion, cortos de animación, etc.).

- Uso del modo imperativo para dar 
y seguir órdenes, instrucciones e 
indicaciones sencillas (por ejemplo, 
Look at this sculpture). 

- Uso de conectores básicos y 
lineales para enlazar palabras o gru-
pos de palabras (por ejemplo, This 
painting has warm colours but that 
painting has cool colours).

- Vocabulario específico de conteni-
do relacionado a la caracterización 
de elementos naturales como aque-
llos producidos por el hombre y a 
las emociones que dichos elemen-
tos producen en las personas (por 
ejemplo, rough, smooth, curved, 
iron, sad, happy, etc.).

- Construcciones y expresiones de 
la lengua adicional para la com-
prensión y expresión de conceptos 
(sustitución, cantidad, cualidad, po-
sesión, etc.) y funciones comunica-
tivas del nivel (pedir y dar informa-
ción, expresar sentimientos, etc.)

-Focalización en la pronunciación 
de ciertas palabras específicas 
del área (por ejemplo, costume, 
makeup, textures, landscape, etc.).

- Apreciación y valoración, con la 
ayuda del/de la docente, de las 
similitudes y diferencias entre la 
cultura de la lengua adicional y 
la propia mostrándose sensible 
y respetuoso/a respecto de 
las diferentes manifestaciones 
artísticas producto de un contexto 
geográfico y sociocultural y una 
época determinada.

Orientaciones para la enseñanza

La educación plástica debe ser parte de la formación de todos/as los/as niños/as como 
una manera singular de conocer y expresar el mundo. Su enseñanza pone en marcha 
procesos de sensibilización, representación y pensamiento, que involucran a la/el ni-
ña/o en su totalidad desde una perspectiva multidimensional. Es decir que su enseñanza 

https://drive.google.com/file/d/180dO6duN4s4pZMtVDuXgDkeOF24lmaYx/view?usp=share_link
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permite formar, acrecentar y enriquecer sus capacidades personales, estableciendo re-
laciones entre las imágenes de diferentes contextos históricos, geográficos y sociocul-
turales y el suyo propio. En este sentido, se propiciará tomar contacto y disfrutar de las 
representaciones hechas por otras personas, conocer distintos aspectos de la cultura, 
desarrollar una percepción sensible y una mirada receptiva de su entorno. Todos estos 
aspectos contribuirán a la formación de seres humanos sensibles y comprometidos con 
su cultura, integrando una educación humanística que perdurará más allá de la escuela, 
a lo largo de la vida.

Los/as niños/as tendrán acceso a experiencias y conocimientos en función de su relevancia 
pedagógica y significatividad social, adecuando la enseñanza al grupo de niñas/os, sus inte-
reses e inquietudes. En este sentido la selección de obras de artistas y creadores utilizados 
como material didáctico, resultará una decisión intencional y planificada por parte de los/as  
docentes. Las propuestas de enseñanza deberán orientarse de manera que permitan a los/
as alumnos/as disfrutar, conocer y ampliar los procesos de simbolización mediante las posi-
bilidades que brinda el lenguaje visual, su significado afectivo y su valor cultural. 

El desarrollo de los contenidos no se plantea desde un abordaje teórico, sino desde la in-
teracción acción/reflexión en el marco de una situación didáctica. A partir del visionado 
de una imagen, de una producción audiovisual o el relato de un cuento se propiciarán 
instancias de conversación e intercambio, explorando los distintos aspectos visuales que 
perciben en la producción o porción del entorno, así como sensaciones que esas percep-
ciones provocan. Un componente esencial para abordar la apreciación de una imagen o 
de un video es la formulación de preguntas desafiantes, motivadoras, que despierten la 
sensibilidad, la curiosidad y la investigación. También es fundamental recuperar las propias 
preguntas de los alumnos y de las alumnas, orientar sus observaciones y ofrecerles un 
vocabulario que les permita poner en palabras aquello que van descubriendo, experimen-
tando y conociendo. 

Preguntas orientadoras para ampliar la mirada 

A continuación se incluyen algunas preguntas, a modo de sugerencia, que desde el 
área de Plástica pueden orientar la intervención docente usando la L2 y que podrán 
ser adaptadas y reformuladas según las características del grupo, y las de la imagen 
o grupo de imágenes que se aprecien. Dado que esa selección puede incluir obras de 
arte originales, reproducciones físicas, reproducciones virtuales. Desde Inglés, será ne-
cesario trabajar el léxico y las estructuras para el desarrollo de este tipo de preguntas, 
como además se buscará elaborar estas preguntas de manera que sean coherentes 
con el nivel lingüístico alcanzado por los/as alumnos/as. Se proponen algunas a modo 
de ejemplo. Se adoptó este orden como criterio marco del primer ciclo: ver la obra en 
primer lugar, focalizar en aspectos visuales en segundo lugar, proyectar significados 
personales sobre la obra en general y sobre alguna cuestión visual en particular, iden-
tificar recursos materiales y/o técnicos, desplegar juegos visuales, corporales y reflexi-
vos sobre y con la obra o imagen.
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Las preguntas que orientan a la observación integral de la obra o imagen: ¿Qué ven? 
¿Qué sensación les da esta obra (o imagen)? ¿Qué parte de la imagen miran primero?  
¿El artista la hizo hace mucho o poco tiempo? What can you see? / How does it make 
you feel? / What part of the image do you look at first? / Did the artist make it long or 
short ago?

Las preguntas que focalizan aspectos visuales: ¿Hay colores que se repitan en distintos 
fragmentos de la obra o imagen, cuáles? ¿Cuál es es el más claro / oscuro? ¿Es el color 
de algún objeto que ustedes tengan o encuentren alrededor? Miren esta textura: ¿les pa-
rece suave, rugosa, áspera? ¿Hay líneas en distintas direcciones? ¿Cuáles son horizontales 
y cuáles son verticales? ¿Algunas se repiten? ¿Observan sectores de luces y sombras? 
¿Pareciera que alguna forma o figura está atrás y otras adelante / más cerca y más lejos?  
Are the colours repeated, which ones? / Which is the lightest/darkest? / Can you see this 
colour around you? / Look at this texture: is it smooth or rough? / Are there any lines in 
different directions? / Which are horizontal and which are vertical? / Are some of them 
repeated?/ Can you see parts with lights and shadows? / Can you see a shape or figure in 
the background or foreground /closer or further?

Las preguntas que estimulan la construcción de significados: ¿Qué están haciendo los 
personajes (pintados, dibujados, modelados, etc.)? ¿Tienen expresiones o gestos tristes, fe-
lices, serios, etc.? ¿Dónde están? Miren los objetos y/o vestuarios representados: ¿parecen 
ser del pasado, del presente o de un posible futuro? / What are the characters doing? / Do 
they look sad, happy, serious, etc.? / Where are they? / Look at the objects/costumes: are 
they from the past, the present or the future? 

Las preguntas que favorecen la identificación de recursos técnicos y materiales: ¿Qué 
material/es ven? Which material(s) can you see?

Las preguntas e intervenciones que activan la acción lúdica visual, corporal y re-
flexiva: Si la obra que observamos fuera un sonido, ¿cuál sería? ¿Cómo la imaginamos 
si entrecerramos los ojos? ¿Qué aroma podría tener? ¿Qué temperatura tiene la obra? 
¿Qué emoción siento? ¿Te hace sentir alegre, triste, enojado, tranquilo? ¿Qué nos diría el 
dibujo o pintura si hablara? ¿Cómo bailarían esta pintura o dibujo o escultura? ¿Se animan 
a hacerlo? Si la obra se desplazara, ¿correría, caminaría, saltaría o se quedaría quieta? 
(Estas preguntas pueden orientarse a pinturas abstractas o figurativas, y pueden tener 
respuestas a través de acciones.) Let’s listen to the picture/painting, can you hear any 
sound? What is it? Let´s close our eyes, what can you imagine? What can you smell? What 
can you feel (temperature/feeling)? Is it cold or warm? Do you feel sad/angry/happy/
calm? Imagine the image/picture/painting is talking to you, what does it say? Imagine the 
picture/painting/drawing/sculpture is dancing, can you show how? And, does it walk/
move/jump/run or stay still? 

Las que ayudan a conocer más del/de la artista: ¿Conocés los materiales que utilizó? 
¿Trabajó con lápices, pintura o arcilla, hierro? ¿Qué te gusta de su trabajo? What materials 
did the artist use? Which one/s? Did he/she use pencils, paint, tempera, clay or iron?
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Las que orientan a la observación del entorno cercano que nos rodea: pregun-
tas acerca de las características de las líneas que ven en el aula, en el techo, en el 
piso, líneas rectas, verticales, horizontales, las que construyen formas. ¿Qué formas 
observan en el techo? ¿Y en una silla? ¿Cómo son las líneas? ¿En la naturaleza hay 
líneas rectas? En la corteza de los árboles, en las diferentes ramas, ¿qué líneas en-
cuentro? ¿Hay líneas cortadas, gruesas, finas u onduladas? ¿Qué colores encuen-
tro en un paisaje? ¿Son colores fuertes, suaves? ¿Cómo son sus texturas? ¿Sus for-
mas son abiertas o cerradas? En los grafitis, ¿cómo son los colores y las líneas? 
¿Qué colores encuentro en la noche? What shapes can you see in the classroom 
/ on the ceiling / on the floor / on the chair? What are these lines like? Are there 
straight lines in nature? Look at the tree, its trunk and branches; what lines can you 
see? Are there thick/thin/wavy/curved lines? Are there lines cut by other lines? What  
colours can you see in the landscape? Are there strong/brilliant or smooth colours?  
What are the textures like? Are the shapes open or closed? Let’s look at grafitis, what 
are colours and lines like? What colours can you see at night?

Es deseable que en la escuela, la cultura visual se vea enriquecida por propuestas docen-
tes que permitan, por una parte, ampliar el campo de representación y, por otra parte, 
descubrir nuevas posibilidades expresivas y sensibles. Por ejemplo, ofrecer imágenes de 
distintos artistas, figurativos y no figurativos, de diferentes estilos y de las distintas dis-
ciplinas que integran las artes visuales (pintura, dibujo, escultura, grabado, arquitectura, 
instalaciones, fotografía, graffiti, arte urbano, arte digital, video arte).

La contextualización es una instancia de información y reflexión fundamental para ense-
ñar a diferenciar los distintos tipos de imágenes, las diferentes disciplinas que integran 
el campo de las artes plásticas y visuales, y para vincular las manifestaciones artísticas 
o visuales y a sus creadores/as con las características históricas y culturales en las que 
fueron producidas, y en las que se las observa. Presentar una reproducción u obra ori-
ginal, diferenciar la imagen fija o en movimiento, reconocer datos del/de la autor/a son 
acciones indispensables para inscribir las obras o imágenes en un marco cultural más 
amplio que el de la escuela. Se sugiere a los/as docentes realizar una búsqueda enri-
quecida para las propuestas de apreciación y contextualización en sitios web oficiales o 
gubernamentales, dependientes de organismos públicos o privados que evidencien una 
finalidad educativa y pedagógica.
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Tercer grado

Objetivos de aprendizaje de Plástica vinculados con Inglés

• Incorporar representaciones e imágenes superando modelos y formas estereotipadas.
• Reconocer las cualidades visuales de las imágenes apreciadas
• Vincular las diversas manifestaciones artísticas a las diferentes épocas y lugares.
• Conocer artistas y las características de su trabajo creativo.
• Tomar contacto con artistas y producciones artísticas.

Objetivos de aprendizaje de Inglés vinculados con Plástica /Art

• Comprender consignas dadas por el/la docente, reconociendo palabras y expresio-
nes sencillas usadas habitualmente. 

• Comprender palabras y frases simples que permitan la apreciación de producciones 
visuales y manifestaciones artísticas. 

• Comprender palabras y frases simples que permitan la contextualización; poder 
acercarse a las culturas de procedencia de las manifestaciones visuales, épocas, ar-
tistas y a espacios de producción y exhibición. 

• Utilizar expresiones y/o frases sencillas para describir imágenes y situaciones rela-
cionadas con los contenidos abordados para manifestar su interés, emociones, sen-
saciones.

• Ampliar y usar el vocabulario específico para referirse a los tipos de materiales, tex-
turas, líneas, figuras, etc. que se encuentran en una obra artística.

• Acercarse a distintas expresiones artísticas del mundo, reconociendo diferencias y 
mostrándose respetuoso por las sensibilidades diferentes a la propia. 

Nota:
- El término sencillo refiere a palabras y expresiones de la lengua que resulten accesibles dentro de un 
contexto conocido o familiar.
- El término simple refiere a frases o palabras que no están compuestas por otras palabras de la lengua 
o a oraciones no subordinadas. 

Contenidos y alcances para el lenguaje artístico: Plástica /Art – 3.° grado

*Carga horaria: 1 hora semanal

Bloques y contenidos de 
Plástica 

Alcances Contenidos de Inglés

APRECIACIÓN
Entorno

Percepción de las característi-
cas de la forma, el color, el es-
pacio y la textura en elemen-
tos naturales y en elementos 
producidos por el hombre. 

Observación de las diferentes 
líneas y formas que encontra-
mos en la naturaleza y en las 
producciones visuales:

- Uso del Presente Simple y adjetivos 
calificativos y demostrativos para la 
descripción de elementos naturales y 
producciones visuales (por ejemplo, 
These are thick lines).
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Las producciones visuales de 
distintos creadores

Sensibilización ante dis-
tinto tipo de expresiones. 
Sensaciones de placer, dis-
placer, asombro, curiosidad, 
etcétera. 

Reconocimiento y valoración 
de artistas de nuestra ciudad y 
del país.
Participación en experiencias 
directas con obras originales y 
trabajo en el aula con distintas 
reproducciones.

- distintos tipos de líneas  
curvas, líneas rectas, líneas en-
trecortadas, líneas horizonta-
les verticales, líneas paralelas;
  - agrupamiento de líneas, 
muchas, pocas, separadas, 
juntas;
   - reconocimiento de for-
mas bidimensionales y 
tridimensionales. 

Identificación de colores y 
variaciones de tonos en imá-
genes de la naturaleza (hojas 
de árboles, tonos de cielos, 
texturas en diferentes paisa-
jes) y de imágenes del paisaje 
urbano (avenidas, fachadas de 
edificios, centros comerciales, 
la arquitectura urbana).

Identificación de diferentes 
paletas de colores utilizadas 
en distintas manifestaciones 
artísticas. Colores fríos y cáli-
dos, primarios, secundarios y 
complementarios.

Reconocimiento y expresión 
de diferentes emociones y 
sensaciones en relación a las 
producciones visuales, gustos 
personales relacionados al 
disfrute estético.

Contacto con diferentes crea-
dores/as que producen imá-
genes en la actualidad: artistas 
plásticos/as, ilustradores/as, 
diseñadores/as, historietistas, 
fotógrafos/as, etcétera.
Manifestaciones visuales del 
presente y pasado.

Reconocimiento de las cua-
lidades visuales (la compo-
sición, el equilibrio, la luz, la 
sombra, la simetría, las formas, 
la temperatura, la textura) de 
las imágenes apreciadas.

 - Expresión de posesión para la 
descripción de objetos  (por ejemplo, 
This painting has got complementary 
colours). 

 - Expresión de posesión para 
referirse a los diferentes tonos de 
colores y texturas en imágenes de la 
naturaleza y del paisaje urbano (por 
ejemplo, This shopping centre has 
got colourful walls).

- Uso del Presente Simple para 
la expresión de emociones 
y sentimientos respecto de 
producciones visuales  (por ejemplo, 
This painting makes me feel calm).

- Uso del Presente Simple para la 
identificación de personas, lugares y 
actividades laborales (por ejemplo, 
Some costume designers work at the 
theatre).

- Expresión de existencia y uso de 
adjetivos calificativos para reconocer 
las imágenes apreciadas (por 
ejemplo, There are bright lights and 
mysterious shadows in this painting).
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CONTEXTUALIZACIÓN

Lo histórico, lo geográfico y 
lo social
Reconocimiento de las dis-
tintas manifestaciones artís-
tico-comunicacionales en el 
campo de las artes visuales: 
las artes tradicionales y las 
contemporáneas, la arquitec-
tura, el diseño, las produccio-
nes artesanales, los medios de 
comunicación. 

Las manifestaciones visuales 
y sus protagonistas

Encuentro e intercambio 
con distintos creadores del 
presente. 

Participación en visitas a ta-
lleres de artistas y artesanos, 
escuelas de arte, etcétera.

La presencia de las artes vi-
suales y sus distintos ámbitos 
de producción: artistas que 
trabajan en talleres, en medios 
masivos de comunicación y 
medios digitales, en el espacio 
urbano. 
 
Las diferentes imágenes y su 
lugar en las comunidades de 
hoy, a las transformaciones 
impulsadas por los avances 
tecnológicos y al contacto con 
distintos protagonistas del 
quehacer visual.

- Uso del Presente Simple para la 
identificación y descripción de la ac-
tividad artística (por ejemplo, Some 
artists work in their workshops).
- Uso del modo imperativo para dar y 
seguir órdenes, instrucciones e indi-
caciones sencillas (por ejemplo, Look 
at this image). 

- Uso de conectores básicos y linea-
les para enlazar palabras o grupos de 
palabras (por ejemplo, Artists work 
on paper and on screen too).

- Vocabulario específico de conteni-
do relacionado a la caracterización 
de elementos naturales como aque-
llos producidos por el hombre, a las 
emociones que dichos elementos 
producen en las personas, y a los 
artistas y los ámbitos de producción 
(por ejemplo, workshop, sculptor, 
relaxed, etc.)

- Construcciones y expresiones de la 
lengua adicional para la comprensión 
y expresión de conceptos (cantidad, 
posesión, existencia, etc.) y funciones 
comunicativas, como pedir y dar 
información, expresar opiniones y 
sentimientos, etc. 
- Focalización en la pronunciación de 
ciertas palabras específicas del área 
(por ejemplo, cartoon, photographer, 
etc).
- Apreciación y valoración, con la 
ayuda del/de la docente, de las 
similitudes y diferencias entre la cultura 
de la lengua adicional y la propia 
mostrándose sensible y respetuoso/a 
respecto de las producciones visuales 
de los distintos creadores, de las 
distintas manifestaciones artístico-
comunicacionales, las producciones 
artesanales y los medios de 
comunicación.

Orientaciones para la enseñanza 

Se espera que el/la docente proponga instancias de observación, intercambio y reflexión, 
lo que permitirá a los/as alumnos/as compartir procesos interpretativos e imaginativos 
personales, socializar los aprendizajes y relacionarlos con otros saberes. En este sentido 

https://drive.google.com/file/d/180dO6duN4s4pZMtVDuXgDkeOF24lmaYx/view?usp=share_link
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se deberá ofrecer imágenes de distintos artistas, con diferentes estilos, impresionistas, ex-
presionistas, cubistas, geométricos, abstractos, conceptuales y de las distintas disciplinas 
como la performance, instalaciones, fotografías, animes, arte callejero, cine, arte multime-
dia, escultura, que integran las artes visuales. Cuando el/la docente propone detenerse a 
observar producciones, está promoviendo en los/as niños/as la afectación estética y la 
indagación visual, que a su vez les permite descubrir, relacionar, compartir opiniones y 
ampliar el universo simbólico de cada uno/a.

El/la docente deberá ofrecer oportunidades para descubrir y combinar los componentes del 
lenguaje visual, alentando a los/as alumnos/as a opinar y compartir sus gustos personales se-
gún su propia sensibilidad. Es importante que comprendan y valoren la diversidad tanto de los 
procesos de trabajo como de las imágenes logradas. Esto hace necesario que las propuestas 
pedagógicas para este año presenten variados recursos para expresarse, a través del dibujo, 
del texto o de la oralidad. Es deseable que dispongan de distintas situaciones de enseñanza 
en las que se focalice la observación, la reflexión y/o el intercambio respetuoso de ideas y opi-
niones. En este sentido, se sugiere que el/la docente propicie el análisis del color y la textura 
en elementos de la naturaleza mediante el visionado de imágenes fotográficas o pictóricas 
de paisajes de distintas zonas geográficas (marinas, bosques, montañas, llanuras, entre otras), 
identificando similitudes o diferencias con imágenes de ámbitos urbanos, propios de las ciu-
dades y sus alrededores. Para ello se puede recurrir tanto a la visita de museos o centros de 
exposición donde se exhiban obras de artistas figurativos o la proyección de imágenes que  
el/la docente seleccione, a partir de la búsqueda en sitios confiables.

Se recomienda propiciar el reconocimiento de los ámbitos de trabajo específico de los/as  
creadores/as y artistas, para identificar los soportes, herramientas y materiales propios de 
talleres de arte, medios masivos de comunicación y espacio urbano. Por ello se sugiere 
visitar presencial o virtualmente, talleres y centros de exposición que dependen de funda-
ciones como la de Forner-Bigatti, Luis Felipe Noé, Xul Solar, Museo Casa de Rogelio Yrurtia, 
Quinquela Martín, entre otros disponibles en la Ciudad. También resulta enriquecedor, visitar 
recorridos callejeros urbanos, que poseen patrimonio muralístico, escultórico, o arquitec-
tónico, privilegiando los que se encuentren en el entorno cercano a la escuela. Finalmente, 
se recomienda utilizar como recursos para la apreciación y la contextualización personajes, 
relatos e imágenes, que circulan en los medios masivos de comunicación o en redes sociales, 
siempre y cuando se evidencie en ellos una finalidad educativa o pedagógica.

Los/as niños/as tendrán acceso a experiencias y conocimientos en función de su rele-
vancia pedagógica y significatividad social, situando la enseñanza adecuada al grupo de 
niñas/os, sus intereses e inquietudes. En este sentido la selección de obras de artistas y 
creadores utilizados como material didáctico, resultará una decisión intencional y planifi-
cada por parte de las y los docentes. Las propuestas de enseñanza deberán orientarse de 
manera tal que permita a los/as alumnos/as disfrutar, conocer y resolver de manera cada 
vez más amplia y diversa distintos aspectos relacionados con el uso del lenguaje visual, su 
significado afectivo y su valor cultural a lo largo de la historia. Se sugiere a la/el docente 
utilizar propuestas diversas que den cuenta de la importancia del contexto en donde se 
crearon las diferentes obras de arte.
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Los procesos de contextualización en este grado extienden sus posibilidades hacia la pre-
sencia de lo visual en diferentes manifestaciones culturales de la actualidad. La diversidad 
de situaciones expresivo-comunicativas en las que la imagen es protagonista, y la diversi-
dad de propósitos que guían la producción permitirán a los/as niños/as familiarizarse con 
su heterogeneidad y variada presencia en su entorno. Para dar cuenta de la importancia 
de lo situacional y contextual en el arte, se podría trabajar con figurines de vestuario de 
obras de teatro, bocetos y fotografías de espectáculos o escenografías, renders, memes 
de internet, fotomontajes o collages digitales, entre otros muchos recursos visuales.

Un componente esencial para abordar la apreciación es la formulación de preguntas de-
safiantes, motivadoras, que despierten la curiosidad y la investigación. También es funda-
mental recuperar las propias preguntas de las/os alumnas/os, orientar sus observaciones 
y ofrecerles un vocabulario que les permita poner en palabras aquello que van descu-
briendo, experimentando y conociendo. Desde inglés, se recomienda recurrir al uso del 
Pasado Simple como estructura de andamiaje, tanto para los ejes de apreciación como de 
contextualización, a través de frases simples y repetitivas. Por ejemplo: He used… (pencils, 
clay, etc) / Did he use… (pencils)? 

Preguntas orientadoras para ampliar la mirada 

A continuación se sugieren algunas preguntas que desde el área de Plástica pueden orien-
tar la intervención docente, que pueden ser adaptadas y reformuladas según las caracte-
rísticas del grupo, y las de la imagen o grupo de imágenes que se aprecien. Dado que esa 
selección puede incluir obras de arte originales, reproducciones físicas, reproducciones 
virtuales. Se adoptó este orden de preguntas como criterio marco del primer ciclo: ver la 
obra en primer lugar, focalizar en aspectos visuales en segundo lugar, proyectar significa-
dos personales sobre la obra en general y sobre alguna cuestión visual en particular, iden-
tificar recursos materiales y/o técnicos, desplegar juegos visuales, corporales y reflexivos 
sobre y con la obra o imagen.

Las preguntas que orientan a la observación integral de la obra o imagen: ¿Qué ven? 
¿Qué sensación les da esta obra (o imagen)? ¿Qué parte de la imagen miran primero? ¿Esta 
imagen/pintura/escultura es antigua o moderna? ¿Fue hecha hace mucho tiempo o poco 
tiempo? What can you see? / How does it make you feel? / What part of the image do you 
look at first? / Is this picture/painting/sculpture old or modern? / Did the artist make it long 
or short ago?

Las preguntas que focalizan aspectos visuales: ¿Hay colores que se repitan en distintos 
fragmentos de la obra o imagen, cuáles? ¿Cuál es es el más claro / oscuro? ¿Es el color 
de algún objeto que ustedes tengan o encuentren alrededor? Miren esta textura: ¿les pa-
rece suave, rugosa, áspera? ¿Hay líneas en distintas direcciones? ¿Cuáles son horizontales 
y cuáles son verticales? ¿Algunas se repiten? ¿Observan sectores de luces y sombras? 
¿Pareciera que alguna forma o figura está atrás y otras adelante / más cerca y más lejos? 
Are the colours repeated, which ones? / Which is the lightest/darkest? / Can you see this 
colour around you? / Look at this texture: is it smooth or rough? / Are there any lines in 
different directions? / Which are horizontal and which are vertical? / Are some of them 
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repeated? / Can you see parts with lights and shadows? / Can you see a shape or figure in 
the background or foreground /closer or further?

Las preguntas que estimulan la construcción de significados: ¿Qué están haciendo los 
personajes (pintados, dibujados, modelados, etc.)? ¿Tienen expresiones o gestos tristes, fe-
lices, serios, etc.? ¿Dónde están? Miren los objetos y/o vestuarios representados: ¿parecen 
ser del pasado, del presente o de un posible futuro? / What are the characters doing? / Do 
they look sad, happy, serious, etc.? / Where are they? / Look at the objects/costumes: are 
they from the past, the present or the future? 

Las preguntas que favorecen la identificación de recursos técnicos y materiales: ¿Qué 
material/es ven? Which material(s) can you see?

Las preguntas e intervenciones que activan la acción lúdica visual, corporal y re-
flexiva: Si la obra que observamos fuera un sonido, ¿cuál sería? ¿Cómo la imaginamos 
si entrecerramos los ojos? ¿Qué aroma podría tener? ¿Qué temperatura tiene la obra? 
¿Qué emoción siento? ¿Te hace sentir alegre, triste, enojado, tranquilo? ¿Que nos diría el 
dibujo o pintura si hablara? ¿Cómo bailarían esta pintura o dibujo o escultura? ¿Se animan 
a hacerlo? Si la obra se desplazara, ¿correría, caminaría, saltaría o se quedaría quieta? 
(Estas preguntas pueden orientarse a pinturas abstractas o figurativas, y pueden tener 
respuestas a través de acciones.) Let’s listen to the picture/painting, can you hear any 
sound? What is it? Let´s close our eyes, what can you imagine? What can you smell? What 
can you feel (temperature/feeling)? Is it cold or warm? Do you feel sad/angry/happy/
calm? Imagine the image/picture/painting is talking to you, what does it say? Imagine the 
picture/painting/drawing/sculpture is dancing, can you show how? And, does it walk/
move/jump/run or stay still? 

Las que nos ayudan a conocer más del artista: En relación al creador, artista, artesano, 
dibujante, historietista, pintor, escultor, artista urbano. ¿Conocen los materiales utilizados? 
¿Trabajó con lápices, pintura o arcilla, metal, material reciclable? ¿Qué te gusta de su tra-
bajo? ¿Creés que lo realizó en un tiempo corto o largo? ¿De qué país es el/la artista? What 
materials did the artist use? Did he/she use pencils, paint, clay, metal or recycled material? 
What do you like about his picture/painting /sculpture? Did it take him a long time to make 
this? Where is the artist from?

Las que nos orientan a la observación del entorno cercano que nos rodea: Características 
de las líneas que ven en el aula, en el techo, en el piso, líneas rectas, verticales, horizonta-
les, las que construyen formas. ¿Qué formas observó en el techo? ¿Y en una silla? ¿Cómo 
son las líneas? ¿En la naturaleza hay líneas rectas? En la corteza de los árboles, en las dife-
rentes ramas, ¿qué líneas encuentro? ¿Cortadas, gruesas, finas, onduladas? ¿Qué colores 
encuentro en un paisaje? ¿Colores fuertes, suaves? ¿Cómo son sus texturas? ¿Sus formas 
son abiertas o cerradas? En los grafitis, ¿cómo son los colores y las líneas? ¿Qué colores 
encuentro en la noche? What shapes can you see on the ceiling / on the chair? What are 
these lines like? Are there straight lines in nature? Look at the tree, its trunk and branches; 
what lines can you see? Are there cut/ thick/thin/wavy/curved lines? What colours can you 
see in the landscape? Are there strong/brilliant or smooth colours? What are the textures 
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like? Are the shapes open or closed? Let’s look at the graffiti, what are colours and lines 
like? What colours can you see at night?

Es deseable que en la escuela, la cultura visual se vea enriquecida por propuestas docen-
tes que permitan, por una parte, ampliar el campo de representación y, por otra parte, 
descubrir nuevas posibilidades expresivas y sensibles, resignificando así sus sentidos. Por 
ejemplo, ofrecer imágenes de distintos artistas, figurativos y no figurativos, de diferentes 
estilos, y de las distintas disciplinas que integran las artes visuales (pintura, dibujo, escultu-
ra, grabado, arquitectura, instalaciones, performance, fotografía, grafiti, arte urbano, arte 
digital, video arte).

La contextualización es una instancia de información y reflexión fundamental para ense-
ñar a diferenciar los distintos tipos de imágenes, las diferentes disciplinas que integran el 
campo de las artes plásticas y visuales, y para vincular las manifestaciones artísticas o 
visuales y a sus creadores/as con las características históricas y culturales en las que fue-
ron producidas, y en las que se las observa. Presentar una reproducción u obra original, 
diferenciar la imagen fija o en movimiento, reconocer datos del/de la autor/a son acciones 
indispensables para inscribir las obras o imágenes en un marco cultural más amplio que el 
de la escuela.

Se sugiere a los/as docentes realizar una búsqueda enriquecida para las propuestas de 
apreciación y contextualización en sitios web oficiales o gubernamentales, dependientes 
de organismos públicos o privados que evidencien una finalidad educativa y pedagógica. 
En este sentido el Museo Nacional de Bellas Artes, dispone de una galería virtual, que con-
tiene imágenes de su patrimonio, en el cual se podrá apreciar variedad de texturas, paletas 
de color, en retratos y figuras humanas representadas por artistas argentinos e interna-
cionales. Del mismo modo el Museo de Arte Moderno digitalizó su colección para poder 
difundir obras no figurativas y geométricas de artistas contemporáneos, al igual que el 
Museo de Arte Contemporáneo de Buenos Aires (MACBA) y el CCK. Para la búsqueda de 
imágenes de artistas latinoamericanos se recomienda el sitio oficial del MALBA, en el que 
se publica su colección virtual. El Museo de la Cárcova, especializado en esculturas, dis-
pone de un canal oficial de YouTube con material educativo, al igual que el Museo Larreta, 
que mediante su canal educativo ofrece cuadros animados y sonoros de pintura histórica.

Para el visionado de otros géneros de las artes visuales, como la historieta y la fotografía, 
se sugiere recurrir a las propuestas del Museo del Humor y al Paseo de la Historieta, Museo 
del Cine, fotogalería del Museo de la Inmigración, entre otros sitios disponibles.

Toda propuesta de enseñanza debe promover en los/as alumnos/as la formación de ac-
titudes y valores respecto de lo visual, de los lenguajes artísticos y respecto de aspectos 
vinculados con la formación general de las personas, por ejemplo respetar el gusto in-
dividual por ciertos colores, comprender que existen infinidad de modos de peinarse y 
vestirse, aceptar la imagen personal e identitaria que hacen únicas a las personas. Que 
existen diferentes, códigos, patrones y valores entre diferentes grupos culturales ligados a 
la idea de la interculturalidad que apunta a construir y valorar igualitariamente los modos 
de apropiación y reelaboración de significados entre diferentes grupos.
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El/la docente generará espacios para la reflexión sobre las actitudes y los valores pues-
tos en juego a lo largo de la tarea, lo que permitirá realizar ajustes en el funcionamiento 
individual o grupal, crear nuevas pautas de trabajo, etc. Es necesario que tenga en cuen-
ta, especialmente en el Primer Ciclo, que sus propias actitudes son un referente para sus 
alumnos/as. Así, un/a docente que tenga actitudes de escucha abierta, que respete la sin-
gularidad de cada alumno/a, que valore la diversidad de opiniones y resultados, transmite 
desde su accionar pautas que dejarán huellas positivas.

� Conocimiento del Mundo / Science

La enseñanza de Conocimiento del Mundo cumple una función esencial en la formación 
de sujetos con pensamiento reflexivo y crítico, ya que busca que, desde los primeros años 
de la escuela primaria, los/as niños/as se puedan plantear preguntas cuyas respuestas les 
permitan nutrirse desde distintos campos de conocimiento y formular afirmaciones para 
ser corroboradas. En el área se trabaja con el reconocimiento de diversos actores sociales 
en interacción, no solo entre ellos sino también con la naturaleza; así como también se 
ponen en juego los intereses y conflictos que se plantean en dicha interacción. Además se 
propicia que los/as alumnos/as construyan nociones en relación a la ubicación temporal 
y espacial, construyendo las ideas de simultaneidad, sucesión y períodos de tiempo. Otro 
objetivo de este espacio curricular está puesto en la creación de la conciencia sobre la fi-
nitud de los recursos naturales que disponemos, para conseguir un uso responsable de los 
mismos. En definitiva, se busca formar sujetos de acción, que puedan debatir y argumen-
tar sus ideas en contextos democráticos de respeto por la otredad y sobre marcos éticos 
aprobados universalmente.

Las primeras aproximaciones que los/as alumnos/as tengan a estos saberes, serán clave 
y dejarán huellas en su manera de mirar e interpretar la realidad social y natural. De ahí 
la importancia que tiene la enseñanza de los contenidos propuestos desde los primeros 
grados de la enseñanza primaria.

Conocer el mundo, significarlo e intervenirlo depende, necesariamente, de poder cons-
truir conocimientos. Hacerlo socialmente, junto con otros/as, de manera colaborativa, ha-
ciéndonos preguntas e hipotetizando para responderlas, explorando posibles modos de 
comprobar esas ideas, valorando el recorrido y comunicando lo que aprendimos, otorga 
significatividad al desafío que representa. 

Asimismo, Conocimiento del Mundo es un área que promueve procesos de integración del 
conocimiento para aquellos fenómenos o problemáticas que requieren abordajes múlti-
ples desde diversas disciplinas como son Ciencias Naturales, Ciencias Sociales, Formación 
Ética y Ciudadana y Educación Tecnológica. 

Los contenidos del área Conocimiento del Mundo se encuentran organizados en seis blo-
ques: Sociedades y culturas; El cuidado de uno mismo y de los otros; Los fenómenos natu-
rales; Trabajos y técnicas; Vivir en la ciudad de Buenos Aires; Pasado y presente. En todos 
los casos, cada bloque se compone por ideas básicas y alcances.
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Tal como se menciona en la introducción de este Marco, la enseñanza y el aprendizaje en 
la educación bilingüe de Nivel Primario está sustentada en dos líneas de acción: en primer 
lugar, la perspectiva del conocimiento y sus capacidades y, en segundo lugar, la construc-
ción de valores comprometidos con la ciudadanía. Es así como la selección de contenidos 
y alcances para el área Conocimiento del Mundo fue realizada en función de poner en diá-
logo ambas líneas de acción, y entendiendo que las primeras aproximaciones que los/as  
alumnos/as tengan a los saberes serán claves y dejarán huellas en su manera de mirar e 
interpretar el mundo, así como también en su encuentro con diversos sectores de la ex-
periencia cultural.

Para el trabajo en Inglés, se han seleccionado de cada bloque aquellas ideas y alcances 
considerados pertinentes para la profundización y/o complementariedad de lo trabajo en 
la Lengua 1.

El bloque Sociedades y culturas. Como lo plantea el Diseño Curricular vigente, se propo-
ne hacer un aporte al proceso de construcción de conceptos referidos a la sociedad y sus 
dimensiones de análisis: social, política, económica, cultural, a la idea de actores sociales, 
individuales y colectivos, que participan de su construcción. Se han privilegiado algunos 
aspectos que parten en primer grado de la construcción de normas escolares, para ser 
ampliadas y enriquecidas a partir de la construcción de normas en otros ámbitos o insti-
tuciones sociales como pueden ser las relaciones entre los miembros de diversas familias. 
En tercer grado se amplía a realidades más complejas como ser la de diversas sociedades 
en el presente y en el pasado y su relación con los derechos de las personas.

El bloque Cuidado de uno/a mismo/a y de los/as otros/as. En este bloque se han priori-
zado dos núcleos de aprendizaje: los cambios y las permanencias en el cuerpo humano y 
los hábitos vinculados a la salud integral. Así, en el caso de primer grado, se pone el foco 
sobre los cambios y permanencias en uno/a mismo/a, a través de la identificación de as-
pectos del propio cuerpo (como el crecimiento en altura) o de hábitos (como los vincula-
dos a la vestimenta y a la alimentación) que se transforman con el paso del tiempo. Estos 
dos núcleos se continuarán en segundo grado, abordando de manera más profunda el 
foco sobre el propio cuerpo y sobre el de los/as demás. Así, se reconocerán las distintas 
partes del cuerpo y las transformaciones que cada una de esas partes puede atravesar 
(por ejemplo, a partir del crecimiento del pie). En el caso de los hábitos ligados a la salud, 
se identificará cómo esos hábitos pueden contribuir al cuidado de la salud y a la preven-
ción de contagios de enfermedades. Por otro lado, en tercer grado, se propone hacer 
hincapié en los derechos y responsabilidades que asume cada niño/a al formar parte de 
un ámbito común, como, por ejemplo, la escuela. De este modo, el abordaje de los conte-
nidos propuestos ofrecerá la oportunidad de mirar ese recorte del mundo, a partir de los 
cambios y permanencias propias y del otro/a para la buena convivencia y el cuidado de 
los espacios compartidos.

El bloque Fenómenos naturales. En este bloque, se han priorizado dos núcleos de apren-
dizaje: las características de los animales y las características y los cambios en los mate-
riales líquidos. De esta manera, se espera contribuir a la consideración de un modelo de 
ser vivo diverso que no considera solo el estudio del propio cuerpo, ni sólo de los animales 
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domésticos. Del mismo modo, se espera poder explorar las características de los materia-
les líquidos con énfasis en propiedades que permitan diferenciarlos entre sí. Así, en el caso 
de primer grado, se pone atención sobre la identificación de características que permiten 
distinguir grupos de animales, por ejemplo, a partir de las partes de su cuerpo o de la co-
bertura de los mismos. Del mismo modo, se propone trabajar con la identificación de las 
características que en los materiales líquidos permiten su distinción. Estos dos núcleos se 
continuarán en segundo grado, utilizando las construcciones aprendidas en primer grado 
como oportunidad para la profundización. Así, se propone trabajar con la identificación 
de las estructuras que los animales utilizan para desplazarse en el ambiente que habitan. 
Así como en el caso de los materiales líquidos, se identificará que pueden mezclarse y 
separarse. A lo largo del ciclo se propone trabajar a partir de la exploración directa que 
ofrecerá oportunidades para la guía en la observación, la formulación de ideas, el registro 
a partir del dibujo y el intercambio entre pares, propio de la construcción del conocimiento 
científico escolar al que podrá darse continuidad a partir de un nuevo núcleo de aprendi-
zaje durante tercer grado. 

El bloque Trabajos y técnicas. Incluye contenidos acerca de cómo las personas, median-
te el trabajo, transforman y organizan el espacio que habitan para producir, distribuir y 
consumir. Se propone problematizar la noción de trabajo partiendo de la identificación de 
los trabajos en la vida familiar. Se trabaja en primer grado a partir de la presentación de 
historias de vida de diversos tipos de familias que habiten en zonas urbanas y rurales y en 
distintos tipos de ciudades. En segundo grado, a partir de la selección de un trabajo vin-
culado a la industria alimentaria o de indumentaria, se propone profundizar sobre la fase 
de comercialización de algunos productos. En tercer grado, a partir del concepto de cir-
cuito productivo, se propone profundizar las relaciones que se establecen entre el campo 
y la ciudad, poniendo énfasis en las necesidades de los/as consumidores. Será importante 
tener en cuenta que, por la complejidad de los conceptos que se tratan, es necesario que 
antes de ser abordados en la enseñanza de la L2 sean enseñados en la L1.

El bloque Vivir en la Ciudad. En primer grado se hace un recorte referido al barrio, en este 
caso, al barrio de la escuela pero podría aplicarse a cualquier barrio. Es posible abordar su 
estudio desde una perspectiva que vaya más allá de la mera descripción, o sea realizan-
do un inventario de elementos: viviendas, plazas, calles, comercios, etc. Un eje posible es 
considerar el barrio como un sistema. Esto implica que los elementos que en él aparecen, 
cumplen una función y tienen determinadas relaciones con los otros elementos que están 
presentes. Nos estamos refiriendo a ideas que aluden a la funcionalidad y desde estas 
ideas existen factores que inciden en la localización de las funciones que se desarrollan 
en el suelo urbano, por ejemplo: algunas actividades se repelen mutuamente (un boliche 
bailable no puede estar ubicado frente a un hospital), hay otras que se atraen (un kiosco 
en las cercanías de un colegio). Hay necesidades de las personas que se vinculan con los 
elementos que hay en un barrio. En segundo grado, se incluyen contenidos referidos a la 
circulación enfocándola desde el derecho de los/as habitantes a transitar por la Ciudad, 
en este sentido se plantean contenidos que favorezcan la formación de los/as alumnos/as 
como peatones. Para tercer grado, se propone el estudio acerca de alguna de las cuestio-
nes ambientales propias de una gran ciudad, acotándolas a temas como la acumulación 
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de la basura, la necesidad de potabilizar y distribuir el agua para el consumo o el ruido. Es 
esperable que se trabaje en forma coordinada en la enseñanza de la L1 y la L2 en cuanto 
a la selección de contenidos para evitar reiteraciones. Por ejemplo, si se aborda la ense-
ñanza de un problema ambiental, es aconsejable que en la L1 se profundice el tratamiento 
del problema seleccionado y que la L2 tome alguno de los aspectos o realice algunas ac-
tividades complementarias.

El bloque Pasado y presente. Incluye contenidos referidos al tiempo de las sociedades. 
En Primer Ciclo, se espera que los/as alumnos/as avancen en la construcción de nociones 
temporales, ordenando representaciones acerca del pasado y estableciendo vinculaciones 
con el tiempo presente. A su vez, se darán pasos para avanzar en un abordaje explicativo 
de las sociedades del pasado. En primer grado, siguiendo con el Diseño Curricular vigente, 
se seleccionará una sociedad del pasado remoto. El valor de las aproximaciones a estas 
sociedades consiste en identificar aspectos de la vida cotidiana a través del tiempo, pro-
poniendo estimular la curiosidad y el gusto por conocer el pasado. Para segundo y tercer 
grado, se propone el trabajo con un pasado más cercano (siglo XX). Como se enseñarán 
estos contenidos en L2 la idea es que el/la docente narre oralmente historias sencillas, lea 
a sus alumnos/as relatos simples apoyándose en imágenes.

Primer grado de la Unidad Pedagógica

Objetivos de aprendizaje de Conocimiento del Mundo vinculados con Inglés

Sociedades y culturas
• Reconocer el sentido de las normas en relación con la convivencia familiar y/o con la 

tarea escolar: lo que es obligatorio, lo que está permitido, lo que está prohibido.

Cuidado de uno/a mismo/a y de los/as otros/as
• Reconocer cambios y permanencias propias y ajenas (por ejemplo, en relación con 

el propio cuerpo, con la vestimenta y con la alimentación).
• Reconocer hábitos que favorecen la salud (cepillado dental, baño frecuente, lavado 

de manos, etcétera).

Los fenómenos naturales
• Identificar las características de distintos tipos de animales en cuanto a partes del 

cuerpo, cantidad y tipo de miembros, cobertura del cuerpo, etcétera.
• Utilizar lupas, pinzas, otros instrumentos para la observación sistemática.
• Reconocer líquidos teniendo en cuenta la fluidez, la propiedad de mojar, entre otros 

aspectos. 

Trabajos y técnicas
• Reconocer características de algunos trabajos de las personas. 

Vivir en la Ciudad de Buenos Aires
• Localizar la zona estudiada en el plano de la ciudad. 
• Comprender el barrio como sistema cuyos elementos se vinculan entre sí.
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Pasado y presente
• Reconocer aspectos significativos de la vida cotidiana de una época del pasado re-

moto (por ejemplo, vida cotidiana en el antiguo Egipto o vida cotidiana en un castillo 
feudal).

Objetivos de aprendizaje de Inglés vinculados con Conocimiento del Mundo

• Comprender consignas dadas por el/la docente, reconociendo palabras y expresio-
nes muy sencillas, usadas habitualmente. 

• Comprender palabras y frases simples leídas por el/la docente sobre las temáticas 
tratadas en Conocimiento del Mundo, con la ayuda de las ilustraciones que los acom-
pañan, anticipando lo que ocurrirá en ellos.

• Hablar de sí mismos/as, de miembros de su familia y sus trabajos, de animales utili-
zando expresiones y/o frases simples y conocidas.

• Describir con palabras o frases simples la apariencia física, el tamaño y la capacidad 
de movimiento de animales.

• Identificar con palabras o frases hechas similitudes y diferencias entre la cultura de la 
L1 y la L2, tales como los saludos y despedidas.

• Identificar características de la ciudad en el pasado, utilizando palabras y frases 
hechas.

Nota: 
-El término sencillo refiere a palabras y expresiones de la lengua que resulten accesibles dentro de un 
contexto conocido o familiar.
-El término simple refiere a frases o palabras que no están compuestas por otras palabras de la lengua 
o a oraciones no subordinadas.
-El término breve refiere a textos escritos u orales así como a interacciones que puedan desarrollar una 
idea o concepto de forma reducida.
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Contenidos y alcances para Conocimiento del Mundo - 1.° grado

*Carga horaria: 3 horas semanales

Bloques y Contenidos de 
Conocimiento del Mundo

Alcances Contenidos de Inglés

SOCIEDADES Y CULTURAS

En las sociedades se cons-
truyen normas que fijan 
pautas para las relaciones 
entre las personas y los 
grupos.

- Identificación de las normas 
que regulan las relaciones entre 
las personas en el contexto 
escolar. 

- Identificación de convenciones socia-
les de la L1 y de la L2 (formas de saludar 
y despedirse) y actuación de acuerdo al 
contexto.

EL CUIDADO DE UNO/A 
MISMO/A Y DE LOS/AS 
OTROS/AS

- Las personas cambian 
a lo largo de su vida. Por 
ejemplo, sus hábitos, inte-
reses, elecciones.

- Algunos hábitos cotidia-
nos permiten vivir y crecer 
saludablemente y otros 
pueden perjudicar la salud. 
La responsabilidad en los 
hábitos y en las estrategias 
de cuidado personal es 
diferente según el nivel de 
autonomía de las personas.

- Reconocimiento de cambios y 
permanencias, propios y ajenos, 
en los hábito (por ejemplo, en 
relación con la vestimenta y la 
alimentación en sus etapas de 
bebés y niños/as). 

- Reconocimiento, medición y 
registro de cambios corporales 
en uno mismo y en otras perso-
nas (por ejemplo, cuánto medía 
antes y cuánto mido ahora).

- Reconocimiento y adopción 
de hábitos que favorecen la sa-
lud en uno mismo (por ejemplo: 
cepillado dental, baño frecuen-
te, lavado de manos, uso del 
peine fino, control en el consu-
mo de golosinas).

- Identificación y descripción de 
personas (por ejemplo, My sister is tall. 
She has got brown hair.). 
 

- Construcciones y frases de la L2 
para la comprensión y expresión de 
conceptos y funciones comunicativas 
del nivel que indican: 
Mediciones (por ejemplo, I am 1.20  
metres tall. / I am 9 years old.).
Posesión (por ejemplo, As a baby I had 
soft toys, now I have got toy trains / 
dolls.).
Habilidad (por ejemplo, I can sing very 
well.).
Hábitos (por ejemplo, I get up/play 
with my friends/eat spaghetti. / I brush 
my teeth every day. / I don’t eat candy 
every day.).

LOS FENÓMENOS 
NATURALES

- Los animales son seres 
vivos. Los seres vivos tie-
nen diferentes caracterís-
ticas externas y diferentes 
comportamientos

- Comparación entre distintos 
tipos de animales en cuanto a 
partes del cuerpo, cantidad y 
tipos de miembros, cobertu-
ra del cuerpo (plumas, pelos, 
escamas, piel). 
- Identificación de los inverte-
brados como animales. 

- Utilización de lupas, pinzas 
u otros tipos de instrumentos 
que favorezcan la observación 
sistemática.

- Identificación y descripción de  
animales (Por ejemplo, Dolphins have 
got fins, their skin is smooth. / Look at 
this lizard: it has got scales. / Spiders are 
invertebrate animals.).

- Uso del modo imperativo para el  
reconocimiento y ejecución de instruc-
ciones breves y sencillas (por ejemplo, 
Look through the magnifying glass.).

Uso de conectores básicos aditivos para 
describir animales: AND (por ejemplo, 
The lion has got fur and a big mane.).

https://drive.google.com/file/d/180dO6duN4s4pZMtVDuXgDkeOF24lmaYx/view?usp=share_link
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- Identificación y descripción de mate-
riales : formas, colores y propiedades. 
Por ejemplo, Milk is white. / Water can 
take different shapes.).

- Focalización en la pronunciación de 
ciertas palabras específicas del área 
(por ejemplo, mammals, fish, birds, 
insects, teacher, doctor, dentist, shop 
assistant, handyman)

- Los materiales líquidos 
pueden identificarse por 
su fluidez, su capacidad 
de mojar y por adoptar la 
forma del recipiente que 
los contiene.

- Identificación de las caracte-
rísticas (por ejemplo, fluidez, 
capacidad de mojar, sin forma 
propia) de distintos materiales 
líquidos, como el agua, el acei-
te, entre otros.

- Exploración sistemática, regis-
tro y comunicación.

TRABAJOS Y TÉCNICAS

- A través de variedad de 
trabajos y, estableciendo 
distintas relaciones entre 
sí, las personas producen e 
intercambian ideas, objetos 
y todo lo necesario para su 
vida.

- Identificación de los trabajos 
en la vida familiar.
- Descripción de características 
propias de cada trabajo y sus 
vinculaciones con otros traba-
jos. Identificación de los mate-
riales sobre los que trabaja y los 
productos que realizan.

- Presentación de personas (por ejem-
plo, This is my grandma. She is a nurse.).
- Construcciones y frases de la L2 para 
la comprensión y expresión de concep-
tos y funciones comunicativas del nivel 
que indican:
Acciones habituales (por ejemplo: My 
brother works on the farm / The farmer 
plants seeds / My father works at the 
supermarket.).

VIVIR EN LA CIUDAD DE 
BUENOS AIRES

- En las ciudades se 
pueden reconocer zonas 
destinadas para vivienda, 
circulación, industria, co-
mercio y recreación.

-Localización de la zona 
estudiada en el plano de la 
Ciudad. Realización de dibujos 
y croquis. 
-Orientación y ubicación en re-
corridos cercanos /acotados /
en inmediaciones de la escuela. 
-Identificación de comercios 
cercanos a la escuela. 
-Reconocimiento de elementos 
(instituciones, comercios) que 
se vinculan entre sí.

-Ubicación en el espacio (por ejemplo, 
The supermarket is next to the park.).
-Identificación y descripción de lugares. 
Uso de preposiciones de lugar como 
estructura de andamiaje (opposite, near, 
between, etc.).

PASADO Y PRESENTE

- En distintos momentos 
del pasado vivieron per-
sonas que construyeron 
sociedades organizando de 
distinto modo la economía, 
la cultura, las relaciones 
sociales, la política.

- Aproximaciones a aspectos 
significativos (por ejemplo, tipo 
de construcciones, vestimenta, 
animales domésticos, etc.) de la 
vida cotidiana en una época del 
pasado remoto (por ejemplo: 
la vida cotidiana en el Antiguo 
Egipto, la vida cotidiana en un 
castillo feudal, la vida cotidiana 
en las ciudades renacentistas).

Acciones pasadas (uso de frases 
hechas, por ejemplo, People lived in 
villages. / People grew their own fruit 
and vegetables.).

 - Vocabulario de áreas temáticas que 
permitan expresar situaciones concre-
tas, familiares y cotidianas relacionadas 
a las funciones comunicativas del nivel. 
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Orientaciones para la enseñanza

Para el diseño de estrategias y propuestas de abordaje de cada bloque, será necesario tener 
en cuenta la importancia de acompañar a los/as niños/as en la construcción de preguntas que 
guíen su curiosidad hacia lo que se pretende promover. Proponer situaciones variadas en las 
que ellos/as tengan oportunidad de explorar, experimentar y/o construir modelos favorecerá 
la creación de espacios para la comunicación y el intercambio respecto de lo que se aprende.

En el bloque Sociedades y Culturas se contribuirá a la construcción de normas para una 
buena convivencia en el ámbito escolar. Participar en la producción de algunas normas 
estableciendo lo que está permitido, lo que es obligatorio y lo que está prohibido. Por 
ejemplo, está permitido jugar a la pelota en el patio de la escuela, está prohibido jugar a la 
pelota en el aula, es obligatorio llegar a horario a clases. Se pueden confeccionar carteles 
con las pautas que se establezcan. Cuando se aborde el bloque “Trabajos y técnicas” y se 
analicen los roles de los miembros de la familia, puede vincularse con este bloque, ya que 
se pueden trabajar las normas que regulan las relaciones entre los miembros de una fami-
lia para una buena convivencia. Cabe aclarar que no nos estamos refiriendo a los miem-
bros de las familias de los/as alumnos/as que integran el grado. Sí, por ejemplo, abordarlo 
a partir del relato de una familia que vive en la ciudad, en la que ambos padres trabajan 
fuera del hogar y deciden, para una mejor convivencia, dividir las tareas de la casa.

En el bloque El cuidado de uno/a mismo/a y de los/as otros/as se incluyen contenidos relati-
vos a poner el foco en uno/a mismo/a. Así, la identificación de los cambios y las permanencias 
en las acciones y actividades que pueden desarrollarse, en los gustos e intereses personales 
y en las formas de organizarse entre otros aspectos, pueden abordarse desde la propia his-
toria. De esta forma, a partir de la observación de distintas imágenes, se pueden construir 
preguntas en la L2 tales como: ¿Qué ropa usan los/as bebés?, ¿y los niños y las niñas? ¿Qué 
alimentos puede comer un/a bebé?, ¿y los/as niños/as? Desde inglés, se sugiere trabajar con 
las siguientes preguntas que mantienen la esencia del planteo pero con estructuras accesibles 
y del nivel lingüístico de los/as alumnos/as: What do babies wear? What do children wear? Can 
a baby eat…? What can babies eat? And children? Este intercambio e indagación dará lugar a 
construir expresiones comunicativas valiosas, como por ejemplo, “yo puedo vestirme solo/a”, 
fortaleciendo así la comunicación de hábitos autónomos. Del mismo modo, en este bloque 
se propone el reconocimiento de hábitos saludables, como por ejemplo, la importancia de la 
higiene dental y de manos. En este sentido, será importante contribuir a la identificación de 
hábitos saludables y no saludables. Sería interesante proponer la comunicación de los hábitos 
aprendidos. Así, por ejemplo, pueden diseñarse y compartirse con la comunidad carteleras 
o folletos que los contengan. De esta manera, se aborda consecuentemente la comunicación 
como una capacidad propia que contribuye al aprendizaje de las Ciencias.

En el bloque Los fenómenos naturales, se incluyen contenidos de distinta naturaleza. El 
reconocimiento y la caracterización de los distintos tipos de animales (dentro del eje de los 
seres vivos), pueden abordarse desde la exploración directa. Por ejemplo, la utilización de 
lupas para la observación de animales invertebrados pequeños permitirá identificar la canti-
dad de patas o segmentos presentes en su cuerpo. O bien, el análisis mediante imágenes de 
los distintos tipos de cobertura en el cuerpo de los animales (pelos, plumas, escamas, piel 



101

Marco curricular para Escuelas Primarias Bilingües español-inglés

G
.C

.A
.B

.A
. |

 M
in

is
te

ri
o

 d
e 

E
d

uc
ac

ió
n 

| G
er

en
ci

a 
O

p
er

at
iv

a 
d

e 
Le

ng
ua

s 
en

 la
 E

d
uc

ac
ió

n.

desnuda). Se podrá proponer a los/as alumnos/as que registren sus observaciones a partir 
de dibujos naturalistas que les permitan volver a revisar lo observado a partir del registro y 
del intercambio con otros/as compañeros/as. Del mismo modo, en este bloque se propone 
la identificación de las características de los materiales líquidos. Se sugiere en este caso, el 
abordaje a partir de la exploración a fines de generar situaciones de experiencia directa. 
Por ejemplo, ofrecer a los niños/as una mesa para la exploración. Podrán incluirse materia-
les diversos tales como vasos plásticos de distintos tamaños, bandejas con mayor y menor 
profundidad, y una jarra plástica con agua en su interior. A partir de preguntas guía, puede 
orientarse un intercambio para hipotetizar, como por ejemplo: “¿Tiene alguna forma el agua 
que está dentro de la jarra?”. Luego de compartir ideas, pueden ponerse a prueba las mis-
mas. Así, a través de nuevas preguntas guía, tales como “¿Cambiará la forma del agua si la 
sirvo en el vaso? ¿Y si la vuelco en la bandeja? ¿En qué otro recipiente quisieran probar?”. Al 
trasvasar el agua a recipientes con distintas formas, podrá identificarse que el agua no tiene 
forma propia, sino que se adapta a la del recipiente que la contiene. Esta diversificación de 
abordajes permitirá recorrer el pensamiento científico escolar, a través de la guía docente 
para hacerse preguntas, tales como “¿Es distinto ahora? ¿Qué cambió?”, alentando así a co-
municar ideas, observar, registrar, entre otros aspectos. Se sugieren desde la L2 las siguien-
tes preguntas: Does water have shape? What happens if you pour it into a jug, a glass, on a 
tray? Is it different? La realización práctica de estas experiencias favorecerá la comprensión 
de los temas por la complementación visual. También es posible proponer el experimento: 
Let ‘s pour water into a jug, what shape does it have now?.

En el bloque Trabajos y técnicas, en primer grado, se propone identificar los trabajos 
en la vida familiar: cuáles son las tareas que realizan los miembros de la familia dentro y 
fuera del hogar. Se sugiere el abordaje a partir del relato de la historia de una familia que 
vive en la ciudad, en la que se puedan trabajar, entre otros, los siguientes temas: grados 
de parentesco, origen de sus miembros, necesidades de los seres humanos, trabajos que 
realizan los miembros de la familia en el seno familiar y fuera de él. Es importante también 
abordar en relación con los distintos trabajos, la identificación y diferenciación de los ma-
teriales utilizados y productos realizados. Para ello, se puede recurrir a imágenes y/o rela-
tos sencillos. Cabe aclarar, nuevamente, que no nos referimos a abordar los temas con los 
miembros de las familias de los/as alumnos/as, sino a partir de la presentación de historias 
de diversas familias. 

Se puede también, tomar el caso de alguna familia que viva en otra ciudad y cuyas ca-
racterísticas sean muy diferentes a la Ciudad de Buenos Aires, por ejemplo, en el sur de 
la Argentina o en una zona rural e identificar las principales similitudes y diferencias. Si se 
tomara el caso de una familia que migró a una pequeña ciudad de Tierra del Fuego, por 
ejemplo, se podría, entre otras cuestiones, relatarles el motivo por el cual decidió ir a vivir al 
sur vinculado con la instalación hace varias décadas de fábricas y la consiguiente demanda 
de trabajo; otro de los aspectos a abordar es cómo están construidas las casas, ya que están 
hechas con materiales que protegen del frío y de los fuertes vientos. También cuáles son las 
actividades que se pueden realizar los fines de semana o en las vacaciones, como por ejem-
plo, la práctica de pesca deportiva o ir a ver a los pingüinos. También podría presentarse el 
caso de una familia que se dedique a la cosecha de algodón en alguna zona rural del norte 
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argentino. Una familia que sea dueña del campo sino que viaje desde otra provincia en la 
época de la cosecha a trabajar en forma manual y compararla con otros campos que tam-
bién producen algodón con máquinas cosechadoras modernas, confortables y más rápidas. 
El abordaje a través de casos enriquecerá la construcción de conceptos en torno a diversos 
tipos de estructuras familiares y sus vinculaciones con los trabajos.

En el bloque Vivir en la Ciudad se incluyen contenidos referidos al barrio como sistema 
en el que existen vínculos de atracción o repulsión entre ciertas actividades o rubros. Por 
ejemplo, entre hospitales y farmacias o entre hospitales y discotecas. Teniendo en cuenta 
este principio urbanístico, se les puede proponer a los/as alumnos/as, a través del relato 
con apoyaturas de imágenes, situaciones como las siguientes: “Se alquila el negocio de al 
lado de la escuela. A Alan, de primer grado, le gustaría que hubiera…….“; “A Eugenio, papá 
de una alumna que la espera todos los días a la salida, le gustaría que hubiera…….” o “¿Qué 
le gustaría comprar mientras espera que salga su hijo de la escuela?”; “Abel, está por al-
quilar el negocio de al lado de la escuela, ¿qué podría vender?”. El/la docente podría dar 
algunas opciones apoyándose en imágenes. Sugerimos introducir los verbos “sell/buy” 
como necesarios para la construcción de ciertas expresiones. Incorporar una instancia 
de role-play para internalizar y diferenciar estas acciones puede resultar favorecedor a 
la expresión de situaciones buscadas. Esta propuesta simplifica la estructura a introducir. 
Desde la L2, se sugieren las siguientes preguntas: Imagine a new shop opens next to the 
school building. What would Alan like to buy? /what does Alan want to buy?

El aprendizaje de muchos de los contenidos se enriquecerá si se trabaja con el plano de la 
ciudad de Buenos Aires para ubicar zonas, diseñar recorridos o comparar intuitivamente 
distancias. En primer grado se propone el trabajo con planos de las cuadras cercanas a 
la escuela que permitan localizar algunos negocios (librería, kiosco, verdulería, carnicería) 
y establecer recorridos simples (de la parada de colectivos a la escuela, de la librería a la 
escuela).

Para abordar contenidos del bloque Pasado y Presente deberá seleccionarse una sociedad 
del pasado remoto. El valor de las aproximaciones a estas sociedades consiste en identificar 
aspectos de la vida cotidiana a través del tiempo sin pretender que los/as alumnos ubiquen 
a estas sociedades cronológicamente. La introducción del estudio de sociedades del pa-
sado remoto propone estimular la curiosidad y el gusto por conocer el pasado, lo que se 
puede alcanzar en forma indistinta con cualquiera de los contextos propuestos.

Las actividades de enseñanza reservarán un espacio para la escucha de relatos y la observa-
ción de ilustraciones. A través de un cuento se puede abordar, por ejemplo, la vida cotidiana 
en el antiguo Egipto, o en un castillo feudal, o en alguna ciudad renacentista. Una sugerencia 
para su abordaje es que haya una articulación entre lo que se trabaje en la enseñanza en la 
L1 y la L2. El/la docente de la L1 abordaría el tratamiento de la sociedad seleccionada para su 
enseñanza en sus diversos aspectos y, en la L2 se profundizaría alguno de ellos, por ejemplo 
en el reconocimiento y/o la descripción simple de la vestimenta, usos o aprovechamientos 
de los animales en esa sociedad, o en alguna o algunas de las actividades distintivas de esa 
sociedad seleccionada. Otro posible abordaje, es que el/la docente de la L1 y el/la docente 
de la L2 acuerden qué sociedad tomarán para su enseñanza, de tal manera que se tomen 
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dos sociedades distintas. De ser así, se propone que el/la docente a cargo de la enseñanza 
de la L2 aborde algún aspecto de la sociedad elegida. Por ejemplo, si seleccionaran la vida 
cotidiana en un castillo feudal, a través del relato docente, apoyado de imágenes o recur-
sos audiovisuales que aporten claridad y ayuden a la comprensión de esta temática, podría 
formularles a los/as alumnos/as las siguientes preguntas: “¿Quiénes vivían en los castillos en 
la época medieval?, ¿el rey?, ¿los caballeros?, ¿los campesinos? ¿Para qué se construyeron 
los castillos?, ¿para defenderse de ataques?, ¿para hacer fiestas? ¿En cuál de las partes del 
castillo vivía el rey?, ¿en el puente?, ¿en el foso?, ¿en la torre?”. Desde inglés, se sugiere traba-
jar con las siguientes preguntas que mantienen la esencia del planteo pero con estructuras 
accesibles y del nivel lingüístico de los/as alumnos/as: Who lived in castles? Did the king/the 
knights/the peasants live in castles? Did the king feel safe in the castle? Did he have parties/ 
did they dance in the castle? Where in the castle did the king live? Did he live in the tower/ on 
the bridge/ in the moat? El/la docente formula, en este caso, las preguntas por lo que el uso 
de esta estructura es receptivo para los alumnos. No se espera que produzcan oraciones 
o preguntas en pasado, salvo frases u oraciones hechas de uso frecuente, utilizadas como 
andamiaje lingüístico, por ejemplo: People listened to the radio in the evening.

Segundo grado de la Unidad Pedagógica

Objetivos de aprendizaje de Conocimiento del Mundo vinculados con Inglés

Sociedades y culturas
• Reconocer el sentido de las normas en relación con la convivencia familiar y/o con la 

tarea escolar: lo que es obligatorio, lo que está permitido, lo que está prohibido.

Cuidado de uno/a mismo/a y de los/as otros/as
• Reconocer las distintas partes del cuerpo. 
• Identificar las características que se transforman en el propio cuerpo. 
• Identificar las normas sociales de prevención de las enfermedades contagiosas, como 

la desinfección de viviendas y edificios, las vacunas, etcétera.

Los fenómenos naturales
• Identificar en diferentes animales, las estructuras que utilizan para desplazarse: los 

que vuelan, los que caminan, los que reptan, los que nadan.
• Identificar en distintas mezclas de materiales la posibilidad o no de separarlos.

Trabajos y técnicas
• Reconocer las diferentes personas que trabajan en un establecimiento industrial de 

alimentos o de indumentaria y las tareas que realizan.

Vivir en la ciudad de Buenos Aires
• Comprender las normas que regulan la circulación de los transeúntes.

Pasado y presente
• Conocer aspectos de la vida de las personas de alguna década del siglo XX y su vin-

culación con algunas características del momento histórico.
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Objetivos de aprendizaje de Inglés vinculados con Conocimiento del Mundo

• Comprender consignas dadas por el/la docente, reconociendo palabras y expresio-
nes muy sencillas usadas habitualmente (recomendaciones, indicaciones, etc.).

• Comprender palabras y frases simples al escuchar o leer textos muy breves y senci-
llos, y en conversaciones cortas y sencillas sobre temas cotidianos y contextualiza-
dos en la temática que se aborda.

• Hablar de sí mismos, de miembros de su familia y de otras personas, de mascotas, 
animales y situaciones de la salud utilizando expresiones y/o frases simples y cono-
cidas para describirlos o manifestar cambios en su apariencia. 

• Describir las tareas diarias que realizan las personas en sus trabajos.
• identificar ideas principales en textos acerca de la educación vial. 
• Identificar con palabras o frases hechas, similitudes y diferencias entre la cultura de 

la Lengua 1 y Lengua 2, tales como, formas de pedir y dar permiso.
• Identificar características de la ciudad en el pasado, utilizando palabras y frases hechas.

Nota: 
-El término sencillo refiere a palabras y expresiones de la lengua que resulten accesibles dentro de un 
contexto conocido o familiar.
-El término simple refiere a frases o palabras que no están compuestas por otras palabras de la lengua 
o a oraciones no subordinadas.
-El término breve refiere a textos escritos u orales así como a interacciones que puedan desarrollar una 
idea o concepto de forma reducida.

 
Contenidos y alcances para Conocimiento del Mundo – 2.° grado

*Carga horaria: 3 horas semanales

Bloques y Contenidos de 
Conocimiento del Mundo

Alcances Contenidos de Inglés

SOCIEDADES Y CULTURAS
- En las sociedades se cons-
truyen normas que fijan pau-
tas para las relaciones entre 
las personas y los grupos.

EL CUIDADO DE UNO 
MISMO Y DE LOS OTROS

- El cuerpo humano posee 
partes que lo caracterizan, 
pero ninguna persona es 
idéntica a la otra.

- Identificación de las nor-
mas que regulan las relacio-
nes entre las personas en el 
contexto escolar. 

- Reconocimiento de las 
distintas partes del cuerpo 
humano. 
- Identificación de caracterís-
ticas que se transforman en 
el propio cuerpo (por ejem-
plo, crecimiento de las partes 
del cuerpo aprendidas).

- Identificación de convenciones sociales 
de la L1 y las de la L2 (formas de pedir 
y dar permiso) y actuación según las 
mismas de acuerdo al contexto.
  
- Construcciones y frases de la lengua 
adicional para la comprensión y expre-
sión de conceptos y funciones comuni-
cativas del nivel que indican: 
Descripción de características persona-
les, estados de salud y emociones (por 
ejemplo, I have got brown hair / a small 
nose; I have got a cold; I am happy/sad.).

Uso de conectores básicos contrasti-
vos, por ejemplo para expresar cambios 
físicos: BUT (por ejemplo, My head is the 
same but my legs are long now.).
- Recomendaciones (Por ejemplo, Wash 
your hands frequently. / Open windows 
and doors at all times.).

https://drive.google.com/file/d/180dO6duN4s4pZMtVDuXgDkeOF24lmaYx/view?usp=share_link
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- La salud de las personas 
puede ser alterada por distin-
tos factores: físicos, psíquicos 
y sociales.

- Algunas enfermedades son 
contagiosas y otras no. Se pue-
den prevenir algunas enferme-
dades a través de diferentes 
medidas personales y sociales.

LOS FENÓMENOS 
NATURALES
- La mayor parte de los ani-
males se desplaza. No todos 
lo hacen de la misma mane-
ra. Las maneras en que se 
desplazan están relacionadas 
con las partes del cuerpo que 
utilizan y con el ambiente en 
el que viven.

 

- Cuando los materiales se 
mezclan, en algunos casos es 
posible separarlos fácilmente y 
volver a obtener los materiales 
por separado; y en otros, no.

TRABAJOS Y TÉCNICAS
- A través de variedad de 
trabajos y, estableciendo dis-
tintas relaciones entre sí, las 
personas producen e inter-
cambian ideas, objetos y todo 
lo necesario para su vida.

VIVIR EN LA CIUDAD DE 
BUENOS AIRES
- Circular por la Ciudad 
requiere el conocimiento 
de normas particulares y el 
desarrollo de actitudes de 
responsabilidad individual y 
colectiva.

- Identificación de hábitos 
saludables y no saludables 
para la prevención de con-
tagio de enfermedades (por 
ejemplo, toser sobre el codo, 
lavarse las manos, ventilar el 
ambiente, entre otras).

- Identificación en diferentes 
animales, de las estructuras 
que utilizan para desplazar-
se: los que vuelan y los que 
caminan, reptan, nadan.

-Identificación de estructu-
ras para el desplazamiento 
en relación con el ambiente: 
desplazamiento acuático, aé-
reo, aeroterrestre, terrestre.

- Exploración de mezclas 
heterogéneas líquidas (por 
ejemplo, aceite y agua, 
glicerina y aceite) y su 
separación.

- Descripción de característi-
cas propias de cada trabajo 
y sus vinculaciones con otros 
trabajos. 

- Comprensión de las normas 
que regulan la circulación de 
los transeúntes.
- Desarrollo de criterios para 
poder circular como peato-
nes en forma segura

 

- Construcciones y frases de la lengua 
adicional para la comprensión y expre-
sión de conceptos y funciones comuni-
cativas del nivel que indican: 
Hechos y descripciones (por ejemplo, 
Birds have got wings / Birds fly / Fish 
swim in the water). 
Existencia de algo o alguien (por ejem-
plo, There are frogs in a pond).
Habilidad (por ejemplo, Frogs can swim 
in the water and jump on land).
Cantidad (por ejemplo, Many types of 
birds live in the jungle).

-Hechos de la naturaleza (por ejemplo, 
Water and oil don’t mix.).

-Descripción de información sobre tipos 
de trabajo (por ejemplo, Doctors cure 
people. / Farmers grow crops.).
-Descripción de lugares relaciona-
dos con las profesiones (por ejemplo, 
Doctors work at hospitals.).

- Reconocimiento y descripción de algu-
nas acciones de rutina (por ejemplo, We 
buy food at supermarkets or local shops.). 

- Construcciones y frases de la lengua 
adicional para la comprensión y expre-
sión de conceptos y funciones comuni-
cativas del nivel que indican:
Obligación (por ejemplo, We must res-
pect traffic lights.). 

- Focalización en la pronunciación de 
ciertas palabras específicas del área 
(por ejemplo, mammals, fish, birds, 
insects, teacher, doctor, dentist, shop 
assistant, handyman, traffic lights, 
neighbourhood).
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PASADO Y PRESENTE
- A través del análisis de do-
cumentos, testimonios, cróni-
cas y de restos de materiales, 
se puede conocer cómo 
vivieron distintas personas y 
grupos sociales en el pasado 
lejano y en el pasado cercano.

- Conocimiento del derecho 
de los ciudadanos a tran-
sitar y conocimiento de las 
normas específicas para la 
circulación de los peatones: 
cruzar por las esquinas, prio-
ridad de paso, etc.

- Reconstrucción de historias 
de vida de hombres, mujeres 
y niños/as de contextos so-
ciales diversos, escuchando 
testimonios para saber cómo 
se vivía en otros tiempos: las 
características de la infan-
cia, los espacios y tipos de 
juegos, las diversiones, las 
viviendas, los transportes, 
etc.

- Acciones pasadas expresadas a través 
de frases hechas (por ejemplo, Children 
played hide and seek in the streets. / 
Women stayed at home to take care of 
the family.).
 
- Vocabulario de áreas temáticas que 
permitan expresar situaciones concre-
tas, familiares y cotidianas relacionadas 
a las funciones comunicativas del nivel.

Orientaciones para la enseñanza

Para el diseño de estrategias y propuestas de abordaje de cada bloque será necesario 
tener en cuenta la importancia de acompañar a los niños y a las niñas en la construcción 
de preguntas que guíen su curiosidad hacia lo que se pretende promover. Proponer si-
tuaciones variadas en las que ellos/as tengan oportunidad de explorar, experimentar y/o 
construir modelos favorecerá la creación de espacios para la comunicación y el intercam-
bio respecto de lo que se aprende.

En el bloque Sociedades y Culturas se propondrá la construcción de normas parauna 
buena convivencia en distintos contextos de la sociedad. Si bien, en primer grado, los/as 
alumnos/as pudieron participar en el establecimiento de algunas de las normas escolares, 
en este grado se propone nuevamente realizar esta construcción que, seguramente, será 
más compleja que en el año anterior. Se establecerán pautas en las que se exprese lo que 
es obligatorio, lo que está permitido, lo que está prohibido. Por ejemplo, está prohibido 
comer chicle en clase, es obligatorio tener atado los cordones de las zapatillas, está per-
mitido jugar a la mancha en el segundo recreo. Las pautas que se establezcan pueden ser 
expuestas en carteles en el aula. 

Los contenidos de este bloque también se vinculan con el bloque Pasado y Presente, al 
conocer cómo era algún o algunos aspectos de la sociedad en las distintas décadas del 
siglo XX. Se puede realizar una comparación con la actualidad y el respeto por la diver-
sidad de las costumbres, los valores y las creencias. Teniendo visto y escuchado, ¿cuáles 
eran los trabajos que realizaban los hombres? ¿A qué se dedicaban las mujeres? ¿A qué 
jugaban los chicos y las chicas? ¿En qué se parecen a las actuales? ¿En qué se diferencian? 
Desde Inglés, será fundamental proporcionar el andamiaje necesario para la comprensión 
de estas preguntas tales como: Can you see anything that appears in both images? What 
is different?
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En el bloque El cuidado de uno/a mismo/a y de los/as otros/as, se incluyen contenidos 
vinculados a la constitución del cuerpo humano y su capacidad de moverse y desplazar-
se. Haciendo foco sobre la identificación de cada persona como un ser único, se propone 
analizar la primera gran clasificación de las partes del cuerpo humano (cabeza, tronco 
y extremidades) y sus funciones. De esta manera, sería deseable trabajar a partir de la 
propia transformación. Esto permitirá dar continuidad al tipo de preguntas abordadas 
en el mismo bloque el año anterior, o bien explorar con el descubrimiento de las propias 
transformaciones. Así, por ejemplo, partir desde la imagen de la huella de nacimiento para 
medirla a partir de una cinta, con la que luego puedan explorar el tamaño actual de su pie. 
Ahí es cuando, será propicio construir preguntas tales como, “¿Son parecidos? ¿Es más 
grande?” Se podrá continuar la exploración midiendo con la misma cinta, el pie de otro/a 
compañero/a, para preguntar “¿Son iguales? ¿En qué se diferencian?” Este proceso dará 
lugar a la construcción de valiosas expresiones comunicativas para expresar la identifi-
cación de características comunes y diferentes entre todos/as, como, por ejemplo, “No 
somos todos/as iguales”, o “Mi pie es más grande”. En este bloque se propone, también, 
el abordaje de situaciones vinculadas a la pérdida del equilibrio en la salud física, y a la 
importancia que cobran los hábitos de cuidado personal y de higiene para la prevención 
de contagios de enfermedades infecciosas. En este sentido, será importante contribuir a 
la reflexión posible a través de situaciones concretas, narrativas breves o imágenes en las 
que puedan apreciarse situaciones con conductas favorecedoras del contagio (como, por 
ejemplo, estornudar o toser sin colocar la boca en el pliegue del codo) y de preguntas ta-
les como “¿Es esta la mejor manera? ¿Esta manera ayuda a la prevención? ¿Podrían mos-
trar una mejor manera?” Luego, se sugiere trabajar en el registro de los hábitos saludables 
aprendidos. Así por ejemplo, invitar a los/as niños/as a dibujar alguno de los hábitos para 
la conformación de un mural de buenos hábitos. 

En el bloque Los fenómenos naturales, se incluyen contenidos vinculados a los seres vi-
vos (los animales y sus formas de desplazarse) y a los materiales (las mezclas formadas 
por materiales líquidos diferentes y su separación). En el primer caso, la identificación de 
los distintos modos de desplazamiento (caminar, reptar, volar, nadar) permitirá ampliar la 
mirada y relacionar a los animales con el ambiente que habitan. Así, podrán construirse 
preguntas que permitan predecir, tales como, “¿cómo se desplazaría un pez si viviera en el 
aire?, ¿y un ave en el agua? ¿Qué necesitan el pez y el ave para desplazarse en el ambiente 
que habitan?”. De esta manera, a través de imágenes, videos o canciones, se potenciará 
la comunicación de ideas y el intercambio activo a partir de la observación y la reflexión 
sobre los seres vivos y su ambiente. En este caso, sería interesante abordar la práctica de 
las características aprendidas a partir de espacios y recursos lúdicos, como por ejemplo, 
tarjetas de memoria o el juego “Dígalo con mímica”, para que a partir de la identificación 
puedan hallar o imitar y, luego, nombrar lo aprendido.

Del mismo modo, en este bloque, se propone abordar la mezcla formada por materiales 
líquidos y su posible separación. A partir de materiales sencillos, como el uso de agua más 
aceite (mezclas heterogéneas líquidas), se identificará cómo forman un único sistema que, 
a través de la exploración con distintos métodos como la decantación, podrá separarse. 
Trabajar con este tipo de mezclas permitirá la continuidad de lo abordado en este mismo 
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bloque durante el año anterior, o bien experimentar a partir de la utilización de elemen-
tos cotidianos para conocer el mundo. Así, contar con dos contenedores transparentes 
diferentes, cada uno de ellos con un líquido distinto en su interior, permitirá guiar la ob-
servación con preguntas tales como “¿Hay líquido en ambos? ¿Son similares? ¿Se diferen-
cian?”. Para luego mezclarlos en un único recipiente y observar directamente, la formación 
de una mezcla heterogénea. Luego de las observaciones y registros, sería conveniente 
abordar preguntas del estilo “¿Se podrán separar nuevamente? ¿Podemos demostrarlo?”. 
En relación con la acción de registrar, sería deseable abordar el dibujo naturalista como 
opción; de este modo podrán dibujar en una tabla de tres columnas, el primer recipiente 
con un líquido, el segundo recipiente con otro líquido y el tercer recipiente con la mezcla. 
Se sugiere compartir las producciones entre todos/as para analizar las formas de registro 
de cada uno/a, invitándolos/as luego a volver a su dibujo para transformarlo con aportes 
surgidos del intercambio. Esto favorecerá la construcción a partir del trabajo colaborati-
vo. Esta diversificación de abordajes permitirá recorrer el pensamiento científico escolar 
a través de hacerse preguntas, comunicar ideas, observar, registrar, entre otros aspectos.

En el bloque Trabajos y técnicas se incluyen contenidos que presentan variedad de ejem-
plos de trabajos que se realizan tanto en zonas rurales como urbanas y las relaciones que 
se establecen entre ambas zonas. Teniendo en cuenta lo anteriormente expresado, se 
propone el acercamiento al concepto de circuito productivo. Un circuito productivo es el 
conjunto de fases del proceso de producción entendido como una serie de eslabones que 
conforman una unidad desde el inicio hasta la distribución en el mercado para el consumo 
final. Dada la complejidad del tratamiento del tema para la L2, se propone que el/la do-
cente seleccione en la L2 algún trabajo vinculado a la industria alimenticia o de indumen-
taria y que se focalice en la enseñanza de informaciones sencillas mediante la escucha de 
textos o relatos simples con apoyatura de imágenes. Por ejemplo, si se decide seleccionar 
a un comerciante que vende ropa, se puede preguntar “¿Qué ropa tiene en su negocio 
para vender? ¿A quién le compra el comerciante la mercadería que vende? ¿Cuáles son 
las prendas que más se compran para usar en verano/invierno? ¿De qué materiales están 
hechas algunas de las prendas que vende?”

En el bloque Vivir en la ciudad de Buenos Aires se incluyen contenidos referidos a la 
circulación de las personas en la ciudad. Se aborda la problemática de la circulación, en-
focándola desde el derecho de los/as ciudadanos/as a transitar por la ciudad. En este 
sentido, se plantean contenidos que favorezcan la formación de los/as alumnos/as como 
peatones/as y la reflexión acerca de algunas normas urbanas. En la L1 se abordarán con-
tenidos que fomenten la comprensión de las normas que regulan la circulación de los/as 
transeúntes. También contenidos para el desarrollo de criterios para poder circular como 
peatones/as en forma segura. En la L2 se abordará la enseñanza de contenidos relacio-
nados con normas específicas para la circulación de peatones/as: cruzar por las esquinas, 
prioridad de paso, etc. Se podrá realizar a partir de propuestas didácticas dentro de la 
escuela simulando veredas, calles, medios de transporte, en el piso del patio de la escuela 
o en maquetas preparadas para este fin, y también fuera de la escuela, en espacios reales. 
Se podrán, también, realizar campañas de educación vial a partir de carteleras, folletos o 
dramatizaciones.
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En el bloque Pasado y Presente se propone el conocimiento de aspectos de la vida de las 
personas de alguna década del siglo XX y su vinculación con algunas características del 
momento histórico. Las actividades que se organicen deben brindar oportunidades para 
conocer cómo vivían las personas en el pasado, dando cuenta de la presencia de distin-
tos actores sociales –personas o grupos– de conflictos, de cambios y permanencias. Esto 
podrá concretarse en el estudio de aspectos cotidianos de la vida en las viviendas, en los 
modos de alimentarse, en las actividades diarias de los/as chicos/as, los juegos, el trabajo 
hogareño, los oficios, los objetos de uso diario. Las actividades de enseñanza reservarán 
un espacio para la lectura, o la consulta de material bibliográfico sencillo que abunde en 
ilustraciones. Se recomienda recurrir a literatura infantil y colecciones de divulgación es-
pecialmente escrita para niños/as. Dado el valor que tiene para los/as niños/as escuchar 
historias contadas por personas adultas, se propicia que los/as docentes incluyan en sus 
clases momentos de narración y lectura de relatos simples. Si se trabajara en forma articu-
lada se propone que en la L1 se aborden varios de los aspectos de la vida de las personas 
en la década seleccionada y que en la L2 se aborde alguno de los aspectos que no sea 
trabajado en la L1. Por ejemplo, si se tomara la década de 1950, en la L1 se podrían abordar 
los juegos y juguetes de la época, las innovaciones tecnológicas que modificaron la vida 
en los hogares, las modas musicales; y en la L2, la moda en la vestimenta de los hombres, 
las mujeres, los niños y las niñas. Si no se abordaran la enseñanza de los contenidos en 
forma coordinada entre la L1 y la L2, el/la docente de la L2 podría, por ejemplo, seleccionar 
una década del siglo XX y abordar distintos aspectos de la vida en sociedad. Por ejemplo, 
si tomara la década del 1900, que las ciudades en la Argentina debían parecerse a París 
y a Londres, que se construyeron edificios y avenidas, que se tendieron nuevas líneas fe-
rroviarias, que vinieron muchos/as inmigrantes a nuestro país, sobre todo provenientes de 
Italia y de España, que muchos/as chicos/as trabajaban en fábricas, que ir a la escuela se 
hizo obligatorio para los/as chicos/as.:

Tercer grado

Objetivos de aprendizaje de Conocimiento del Mundo vinculados con Inglés

Sociedades y culturas
• Conocer, respetar y valorar los derechos propios y de las demás personas. Compren-

der el sentido del contenido de la Declaración de los Derechos del Niño.
• Identificar las normas que regulan las relaciones entre las personas y grupos en dife-

rentes contextos.

El cuidado de uno/a mismo/a y de los/as otros/as
• Distinguir los derechos y las responsabilidades de las personas en situaciones con-

flictivas que surgen de la convivencia en distintos ámbitos, por ejemplo: la casa, la 
plaza, el club, la calle, etcétera. 

• Participar cooperativamente del seguimiento y la revisión de acuerdos del aula para 
la convivencia y la tarea.
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Los fenómenos naturales
• Identificar y describir cambios y permanencias en los elementos del cielo.
• Participar de discusiones para diseñar experiencias y modelos.

Trabajos y técnicas

• Reconocer el vínculo entre las necesidades de los/as consumidores/as y las otras 
fases de un circuito productivo.

Vivir en la Ciudad de Buenos Aires
• Caracterizar alguna problemática ambiental de la ciudad.

Pasado y presente
• Reconstruir historias de vidas de hombres, mujeres y niños/as de contextos sociales 

diversos a partir de testimonios, detectando modos de vida en otros tiempos: las ca-
racterísticas de la infancia, los espacios y tipos de juego, las diversiones, las viviendas, 
los transportes, etc.

Objetivos de aprendizaje de Inglés vinculados con Conocimiento del Mundo

• Comprender consignas dadas por el/la docente, reconociendo palabras y expresio-
nes muy sencillas usadas habitualmente (recomendaciones, indicaciones, etc.).

• Comprender palabras y frases simples al escuchar o leer textos muy breves y senci-
llos, y en conversaciones cortas y sencillas sobre temas cotidianos y contextualiza-
dos en la temática que se aborda.

• Describir ciertas características de elementos del cielo, expresando ciertos cambios 
y permanencias, empleando palabras y frases simples. 

• Relatar brevemente secuencias de procesos productivos utilizando estructuras sim-
ples y conectores básicos. 

• Identificar características de la ciudad en el pasado, utilizando palabras y frases hechas.
• Expresar similitudes y diferencias de la vida cotidiana de las personas utilizando ver-

bos de uso frecuente en el presente, y frases de andamiaje lingüístico para referirse 
al pasado.

• Identificar, con palabras o frases hechas, similitudes y diferencias entre la cultura de 
la L1 y la L2, relacionadas con las normas o con problemáticas ambientales locales o 
globales.

• Identificar, con palabras o frases hechas, similitudes y diferencias entre la cultura de 
la L1 y L2, en relación a los derechos de la niñez.

Nota: 
-El término sencillo refiere a palabras y expresiones de la lengua que resulten accesibles dentro de un 
contexto conocido o familiar.
-El término simple refiere a frases o palabras que no están compuestas por otras palabras de la lengua 
o a oraciones no subordinadas.
-El término breve refiere a textos escritos u orales así como a interacciones que puedan desarrollar una 
idea o concepto de forma reducida.



111

Marco curricular para Escuelas Primarias Bilingües español-inglés

G
.C

.A
.B

.A
. |

 M
in

is
te

ri
o

 d
e 

E
d

uc
ac

ió
n 

| G
er

en
ci

a 
O

p
er

at
iv

a 
d

e 
Le

ng
ua

s 
en

 la
 E

d
uc

ac
ió

n.

Contenidos y alcances para Conocimiento del Mundo – 3.° grado

*Carga horaria: 3 horas semanales

Bloques y Contenidos de 
Conocimiento del Mundo

Alcances Contenidos de Inglés

SOCIEDADES Y CULTURAS

- En las sociedades se constru-
yen normas que fijan pautas 
para las relaciones entre las 
personas y los grupos.

- Todas las personas tie-
nen derechos que deben ser 
respetados.

EL CUIDADO DE UNO/A 
MISMO/A Y DE LOS/AS 
OTROS/AS

- Las personas tienen derechos 
y responsabilidades en distintos 
ámbitos de su vida.

- Los derechos y responsabili-
dades que refieren a la comuni-
dad escolar están especificados 
en normas y acuerdos de la 
convivencia y la tarea.

LOS FENÓMENOS NATURALES
- Al observar el cielo a lo largo 
de un período se pueden reco-
nocer algunos cambios y tam-
bién algunas permanencias.

- Identificación de las normas 
que regulan las relaciones en-
tre las personas en diversos 
contextos.

- Conocimiento de los pro-
pios derechos y responsa-
bilidades en los contextos 
cotidianos y en contextos 
más amplios. 

- Reconocimiento de algunas 
situaciones en las que no se 
cumplen algunos de los dere-
chos del niño/a.

- Deliberación sobre plan-
teos alternativos de atención 
y cuidado solidario frente a 
situaciones en las que los/as 
niños/as participan.

- Vinculación entre los dere-
chos y responsabilidades de 
las personas y situaciones 
conflictivas que surgen de la 
convivencia en diferentes ám-
bitos (por ejemplo, la casa, la 
plaza, el club, la calle).

- Observación, descripción 
y registro de cambios de la 
forma en que se ve la luna 
(Fases lunares).
- Observación, descripción 
y registro de cambios en 
la longitud y la posición de 
las sombras producidas por 
objetos iluminados por el Sol 
a distintas horas a lo largo 
del día, y a la misma hora a lo 
largo del año.

- Identificación de convenciones 
sociales de la L1 y las de la L2 ( de-
rechos de los/as niños/as) y actua-
ción según las mismas de acuerdo al 
contexto.
 
 - Uso de frases hechas para hablar 
de sus derechos (por ejemplo, I have 
a right to…).

- Expresión de sentimientos y emo-
ciones (por ejemplo, I am scared 
when people fight.).

- Intercambio de información breve y 
sencilla sobre situaciones (por ejem-
plo, He/she shouts at me. / He/She Is 
nice to me.). 

- Identificación y descripción de 
objetos, lugares y sus cambios (Por 
ejemplo:”the moon changes shape / 
shadows are long in the afternoon”)

- Vocabulario de áreas temáticas que 
permitan expresar situaciones con-
cretas, familiares y cotidianas relacio-
nadas a las funciones comunicativas 
del nivel.

- Focalización en la pronunciación de 
ciertas palabras específicas del área. 
(Por ejemplo: sun, moon, shadow, 
phase)
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TRABAJOS Y TÉCNICAS
- A través de variedad de tra-
bajos y, estableciendo distintas 
relaciones entre sí, las personas 
producen e intercambian ideas, 
objetos y todo lo necesario para 
su vida.

VIVIR EN LA CIUDAD DE 
BUENOS AIRES

- La alta concentración de 
personas y actividades en 
la Ciudad y el cumplimiento 
inadecuado de las normas dan 
lugar a problemas ambientales. 
Algunos de ellos podrían preve-
nirse o atenuarse.

PASADO Y PRESENTE

- A través del análisis de docu-
mentos, testimonios, crónicas 
y de restos de materiales, se 
puede conocer cómo vivieron 
distintas personas y grupos 
sociales en el pasado lejano y 
en el pasado cercano.

- Descripción de característi-
cas propias de cada trabajo 
y sus vinculaciones con otros 
trabajos. 
- Identificación de los mate-
riales sobre los que trabajan 
y los productos que realizan.
- Reconocimiento de las dis-
tintas personas que trabajan 
en el establecimiento rural y 
de las tareas que realizan.
- Conocimiento de las 
múltiples relaciones que se 
establecen entre las áreas 
urbanas y rurales.
- Identificación de las formas 
en que las personas logran 
reproducir las técnicas a tra-
vés de instructivos (por ejem-
plo, transmisión oral o escrita 
de recetas).

- Caracterización de algu-
na problemática ambiental 
en sectores de la Ciudad 
de Buenos Aires (por ejem-
plo, humo y olores de los 
escapes de automóviles, el 
polvillo en las hojas de los 
árboles, la contaminación en 
el Riachuelo y en el Río de la 
Plata, los niveles de ruido en 
avenidas y calles).

- Reconstrucción de historias 
de vida de hombres, mujeres 
y niños/as de contextos so-
ciales diversos, escuchando 
testimonios para saber cómo 
se vivía en otros tiempos: las 
características de la infan-
cia, los espacios y tipos de 
juegos, las diversiones, las vi-
viendas, los transportes, etc. 
- Lectura de cuentos clásicos, 
narraciones, textos informati-
vos breves de las sociedades 
estudiadas.

- Construcciones y frases de la len-
gua adicional para la comprensión y 
expresión de conceptos y funciones 
comunicativas del nivel que indican:
Cantidad, lugar, rutinas, existencia 
(por ejemplo, Farms produce a lot of 
food. / The textile industry provides 
us with clothes. / Vegetable and fruit 
farms sell their products in the city. 
/ There are a lot of taxi drivers in the 
city.).

- Secuencia de eventos (por ejem-
plo, First, the farmer milks the cow; 
then he takes the milk to the factory. 
There, factory workers produce 
butter and cheese, put the products 
in different containers and finally, 
the factory  distributes them to local 
shops and supermarkets.).

- Construcciones y frases de la len-
gua adicional para la comprensión y 
expresión de conceptos y funciones 
comunicativas del nivel que indican: 
hechos, existencia (por ejemplo, 
There is a lot of smoke in Buenos 
Aires.  / Cars produce air and noise 
pollution.). 

 - Acciones pasadas (por ejemplo, 
Children played hide and seek in the 
streets. / People travelled by cart.).
 
- Vocabulario de áreas temáticas que 
permitan expresar situaciones con-
cretas, familiares y cotidianas relacio-
nadas a las funciones comunicativas 
del nivel. 

Orientaciones para la enseñanza

Para el diseño de estrategias y propuestas de abordaje de cada bloque, será necesario 
tener en cuenta la importancia de acompañar a los/as niños/as en la construcción de pre-
guntas que guíen su curiosidad hacia lo que se pretende promover. Proponer situaciones 
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variadas en las que ellos/as tengan oportunidad de explorar, experimentar y/o construir 
modelos favorecerá la creación de espacios para la comunicación y el intercambio respec-
to de lo que se aprende.

En el bloque Sociedades y Culturas se propone realizar una selección de contenidos que 
aporte información relevante acerca de cómo viven grupos y personas con realidades cul-
turales, religiosas y étnicas diversas, en escala local, nacional o mundial, los problemas a los 
que se enfrentan y cómo los resuelven. Se realizarán aproximaciones a la idea de que las 
sociedades van construyendo normas de acuerdo con las necesidades que surgen de las 
relaciones entre las personas en los diferentes ámbitos de la vida social y para establecer 
los derechos y obligaciones que deben ser respetados y cumplidos. Entre ellos se pueden 
citar los derechos a la educación, a la salud, a la no discriminación, al descanso. El/la do-
cente puede plantear situaciones a partir de relatos sencillos, imágenes o videos, en las que 
alguno de esos derechos no se cumplan y los/as alumnos/as reconozcan cuál no se está 
cumpliendo. Los contenidos de este bloque pueden vincularse con otros bloques del área, 
por ejemplo, Pasado y presente. Se pueden realizar preguntas como las siguientes: “¿Qué 
derechos tenían las mujeres en la sociedad estudiada?, ¿qué derechos tenían los niños y las 
niñas?” Y realizar una comparación con la actualidad. También, el derecho a la salud se vin-
cula con algunos contenidos del bloque El cuidado de uno/a mismo/a y de los/as otros/as. 

En el bloque El cuidado de uno/a mismo/a y de los/as otros/as, se incluyen contenidos 
vinculados al análisis de las personas, sus derechos y responsabilidades en los distintos 
ámbitos de los que forman parte. Así, por ejemplo, se debe proponer el análisis sobre 
cuáles son los derechos que asisten a los/as niños/as en el ámbito escolar y cuáles son sus 
responsabilidades como protagonistas activos/as de esa comunidad. En este sentido, será 
importante analizar situaciones problemáticas que permitan la reflexión sobre conflictos 
que pueden ocurrir en este ámbito, y los derechos y normas que permiten mediarlo. Así, 
por ejemplo, ante la necesidad de expresar opiniones diferentes en un marco de escu-
cha respetuosa y atenta para el intercambio, a partir del silencio para oír a los/as demás 
y el uso de la palabra cuando otros/as no estén opinando. También, podrá abordarse la 
importancia del cuidado de los espacios comunes a partir de la identificación de hábitos 
incorrectos (por ejemplo, dejar residuos sin atención o utilizar recursos en exceso) y su di-
ferenciación de hábitos correctos (por ejemplo, separar los residuos en el aula o cuidar los 
recursos utilizados). En este caso, se debería abordar el trabajo a partir de la resolución de 
problemas simples con un personaje como protagonista y la formulación de preguntas de 
gestión, como por ejemplo, “¿Qué podría hacer “tal personaje” en esta situación?”, o bien, 
“¿Cómo creen que podría resolverse mejor esta situación?”, u otras preguntas similares 
que favorecerán el intercambio y potenciarán la reflexión crítica.

En el bloque Los fenómenos naturales, se incluyen contenidos vinculados a la observa-
ción del cielo y algunos cuerpos celestes. En el primer caso, la observación directa del 
cielo diurno y del cielo nocturno se constituirá en una oportunidad para la descripción y 
el registro como acciones propias del conocimiento científico escolar. Observar las fases 
de la Luna a partir de imágenes y modelos sencillos (por ejemplo, utilizar una esfera de 
telgopor e iluminarla usando una linterna) permitirá analizar cómo se observa la luz del 
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Sol sobre su superficie. Aquí, tras la identificación de las distintas fases, realizar preguntas 
tales como “¿Es la luna más grande? ¿Está más iluminada?” favorecerá el intercambio de 
ideas y la explicación de fenómenos naturales. Asimismo, la exploración con objetos para 
la producción de sombras sobre una superficie permitirá identificar que en iguales luga-
res a distintas horas, las sombras tienen características diferentes. En estos casos, es muy 
recomendable el abordaje del registro de las observaciones a partir de distintas metodo-
logías que permitan luego reconstruir y comunicar. Por ejemplo, la grabación de descrip-
ciones orales que incluyan tamaños, formas, etcétera; tomar fotos de las producciones que 
permitan recuperar lo observado en otras ocasiones; o bien, representar las observacio-
nes mediante dibujos naturalistas. En este último caso, es importante acompañarlos/as en 
la reflexión y construcción cíclica de ese dibujo. Es probable que, inicialmente, los dibujos 
tengan características ligadas a la literatura (por ejemplo, un Sol con ojos o anteojos). En 
ese caso, será muy valiosa la guía docente para invitar a una nueva observación que per-
mita luego, “volver” al dibujo y a su transformación.

En el bloque Trabajos y técnicas, la propuesta de contenidos apunta a que puedan esta-
blecer las múltiples relaciones entre el campo y la ciudad, y conozcan el peso que tiene la 
demanda de los/as consumidores/as urbanos/as y cómo se produce en el campo. Acercar 
a los/as alumnos/as al conocimiento de que las relaciones entre el campo y la ciudad son 
múltiples y recíprocas significa seleccionar situaciones de enseñanza que muestren: desde 
el abastecimiento diario de alimentos procedentes de las áreas rurales hacia las ciudades, 
la provisión de maquinarias e insumos para el campo desde las ciudades a las áreas rura-
les, como también de intercambio de personas que se trasladan diariamente para trabajar 
o en busca de algún servicio. Se sugiere ejemplificar con diferentes unidades productivas 
urbanas y rurales, posibilitando que los/as niños/as, al finalizar el ciclo, hayan tenido la 
oportunidad de conocer los eslabones agrícolas o industriales de distintos productos. Se 
entiende por circuito productivo al conjunto de etapas de un proceso productivo que in-
cluye desde la obtención de la materia prima inicial hasta la entrega del producto al consu-
midor final. Estas etapas son: agraria, industrial y de comercialización. Como son procesos 
muy complejos, para comprenderlas es necesario conocer la forma en que se organiza 
esta producción, los agentes que intervienen y los problemas que afectan.

Debe tenerse en cuenta que desde grados anteriores los/as alumnos/as aprendieron so-
bre algunos circuitos productivos en la L1, es decir que ya cuentan con algunas nociones 
sobre conceptos, por lo que no será su primer acercamiento al tema cuando sea aborda-
do en la L2 en este grado. Es muy importante considerar también que antes de abordar 
este contenido en la L2 debe ser trabajado en la L1. Con el fin de profundizar y no de re-
petir circuitos que se hayan trabajado en L1 se sugiere abordar en L2 el circuito produc-
tivo de la papa. A partir del caso que se le presente a los/as alumnos/as se podrían tra-
bajar los siguientes temas: el campo y la ciudad, relaciones entre los diferentes ámbitos; 
la actividad económica, producción, circulación y consumo de bienes; principales tipos 
de trabajos; diferentes modos de representación del espacio, planos y mapas. Se sugiere 
que a partir de un relato sencillo con apoyatura de imágenes el/la docente explique los 
pasos de un producto desde la fase productiva hasta la comercialización. Este relato 
deberá ser simple y destacar lo más importante de cada una de las etapas. Al finalizar, 
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el/la docente puede proponer a sus alumnos/as realizar un listado de las comidas en 
las que se utilizan papas (papas fritas, pastel de papas, puré de papas) y que los/as  
consumidores/as comprarían. Luego, preparar un puré de papas siguiendo instruccio-
nes. Si se eligiera el circuito productivo de la leche, se podría finalizar la propuesta pro-
poniéndoles a los/as alumnos/as hacer un listado de postres que llevan entre sus ingre-
dientes dulce de leche (tortas, helado, flan, bombones) y que los/as consumidores/as 
comprarían. Posteriormente, se podrá proponer la preparación de bombones con dulce 
de leche, siguiendo instrucciones de una receta.

El bloque Vivir en la Ciudad de Buenos Aires se propone el estudio de algunas cuestiones 
ambientales propias de una gran ciudad, acotándolas a temas como la acumulación de 
basura, la necesidad de potabilizar y distribuir el agua para el consumo, el ruido. Dado que 
se trata de problemas complejos que obedecen a múltiples causas, cuyo análisis escapa a 
las posibilidades de los/as alumnos/as de Primer Ciclo, se propone enseñar a observar y 
registrar evidencias (por ejemplo, si se abordara la contaminación del Riachuelo, se puede 
tomar registro del color del agua) y reflexionar alrededor de algunas de las responsabili-
dades que le caben a las autoridades y a los/as ciudadanos/as en cuanto al cuidado y al 
mejoramiento del ambiente en que viven. Se sugiere que el/la docente de la L1 aborde con 
mayor profundidad los contenidos de alguna de las cuestiones ambientales mencionadas 
y que, en la L2, se seleccione alguno de los contenidos para ser enseñado. Por ejemplo, si 
se seleccionara la contaminación ambiental producida por la acumulación y el tratamien-
to de la basura, en L1 se podrá describir el “recorrido que realiza la basura” y las posibles 
formas de realizar una gestión racional de la basura domiciliaria. En L2 se podrá realizar 
una campaña en la cual se informe al resto del alumnado del colegio sobre las pautas a 
tener en cuenta para contribuir al cuidado del medio ambiente: en qué cestos debemos 
depositar la basura seca y en cuál la basura húmeda (escribiendo ejemplos de cada una). 
Campaña que podría extenderse al barrio de la escuela. 

Para abordar los contenidos del bloque Pasado y presente se seleccionará una sociedad 
del pasado. El valor de las aproximaciones a estas sociedades consiste en identificar as-
pectos de la vida cotidiana a través del tiempo sin pretender que los/as alumnos/as ubi-
quen a estas sociedades cronológicamente. La introducción del estudio de sociedades 
del pasado se propone estimular la curiosidad y el gusto por conocer el pasado, lo que se 
puede alcanzar en forma indistinta con cualquiera de los contextos propuestos.

Las actividades que se organicen deben brindar oportunidades para conocer cómo vivían 
las personas en el pasado, dando cuenta de la presencia de distintos actores sociales –per-
sonas o grupos– de conflictos, de cambios y permanencias. Esto podrá concretarse en el 
estudio de aspectos cotidianos de la vida en las viviendas, en los modos de alimentarse, en 
la vida de los/as chicos/as, los juegos, el trabajo hogareño, los oficios, los objetos de uso dia-
rio. Las actividades de enseñanza reservarán un espacio para la lectura, o la consulta de ma-
terial bibliográfico sencillo que abunde en ilustraciones. Se recomienda recurrir a literatura 
infantil y colecciones de divulgación especialmente escrita para niños/as. Dado el valor que 
tiene para los/as niños/as escuchar historias contadas por adultos, se propicia que los/as  
docentes incluyan en sus clases momentos de narración oral y de lecturas de relatos. 
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Un posible recorte podría ser investigar acerca de los juegos y juguetes con los que los pa-
dres, las madres y los/as abuelos/as de los/as niños/as jugaban en su infancia, escuchando 
historias reales y ficcionales, describiendo los juegos y los juguetes, comparándolos con 
los actuales. Otro posible recorte podría ser enseñarles acerca del derecho de las mujeres 
a ejercer el voto para la elección de las autoridades nacionales. En la Argentina hasta 1951, 
las mujeres no tenían derecho a votar en las elecciones de presidente y vicepresidente de 
la Nación, solo votaban los hombres mayores de 21 años. 

Segundo Ciclo
Para el Segundo Ciclo de las Escuelas Primarias Bilingües Español-Inglés de CABA las 
áreas seleccionadas para trabajar en Lengua 2 son Ciencias Naturales/Natural Science, 
Juegos Matemáticos/Mathematical Games, Educación Digital y Ciudadanía Global/Digital 
education and global citizenship. 

� Ciencias Naturales / Natural Science

El área de Ciencias Naturales reúne contenidos vinculados con el conocimiento del mundo 
natural. Propone un avance progresivo hacia la apropiación de algunos modelos básicos 
que utilizan las Ciencias Naturales para interpretar y explicar la naturaleza y a la vez una 
aproximación a algunos de sus modos de conocer, es decir, el conjunto de procedimientos 
y actitudes para acercarnos al conocimiento de los fenómenos que estas ciencias estu-
dian. En este ciclo, entonces, se espera que los/as alumnos/as puedan conformarse un 
panorama del tipo de fenómenos, problemas e interrogantes que abordan las Ciencias 
Naturales y de algunas de las metodologías propias de su estudio.

En este área se trata de abordar un conocimiento sistemático que supere los saberes 
espontáneos y dispersos que los/as alumnos/as ya poseen, por medio del cual pueden 
organizar sus conocimientos, categorizarlos y/o establecer generalizaciones. Para ello, 
los/as alumnos/as deben poder realizar anticipaciones a ciertas preguntas (a la manera 
de hipótesis o ideas previas), observaciones, exploraciones, descripciones, búsqueda de 
información, entre otras actividades, que les permitan revisar sus preconcepciones para 
arribar a nuevas conclusiones, ampliarlas o modificarlas. 

Se sugiere, entonces, ofrecer variadas situaciones en las que los/as alumnos/as exploren y 
sistematicen diversos fenómenos que ocurren en el mundo natural. Cuando sea pertinen-
te, se sugiere también promover instancias de intercambio y discusión de ideas.

También se trata de avanzar en la comprensión de que los hechos y los fenómenos de la 
naturaleza no ocurren aisladamente. Esto permite establecer relaciones entre los distintos 
bloques que se propone abordar: los seres vivos, los materiales, la Tierra y el Universo.

Se espera que los/as docentes ofrezcan informaciones diversas, en distintos formatos, 
vinculadas al mundo natural y al impacto del conocimiento científico sobre nuestras vidas, 
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y que esto suscite nuevos interrogantes e inquietudes. Es importante, entonces, incluir 
instancias en las cuales se clasifiquen, expliquen, analicen y debatan temas de actualidad 
mediante problemáticas que favorezcan una reflexión acerca de la necesidad de estable-
cer relaciones responsables con la naturaleza.

Los contenidos del área de Ciencias Naturales se desarrollan para cada grado y están or-
ganizados en bloques, cada uno de los cuales toma como referencia ciertos “recortes” del 
mundo natural. Estos bloques constituyen una manera de presentar los contenidos pero 
no indican una organización para la enseñanza. Cada docente podrá organizar los temas 
de enseñanza, ya sea basado en los bloques o articulando contenidos de distintos bloques.

Los criterios que se tuvieron en cuenta para la selección de contenidos se basan en la po-
sibilidad de comprensión de contenidos significativos del área Ciencias Naturales en con-
cordancia con el nivel lingüístico que presupone. Las temáticas seleccionadas contribuyen 
a que los/as alumnos/as desarrollen capacidades lingüísticas para la comprensión y ex-
presión, favoreciendo el desarrollo de capacidades como la participación y la interacción 
con otros/as en la construcción de conocimiento científico. Estas capacidades aportan 
significado en el entorno bilingüe, ya que al estar integradas en el aprendizaje de la lengua 
adicional desarrollan la comunicación y propician una perspectiva tanto local como global 
de ciertos contenidos. En este sentido, el aprendizaje de la Lengua 2 adquiere valor como 
herramienta de comunicación y diálogo intercultural.

 Se espera una complementariedad entre ambos idiomas respecto a los propósitos que se 
persiguen, en algunos casos desde una puesta en acción de los conceptos, en otros des-
de una profundización o una ampliación acorde a cada grado, según los lineamientos del 
Diseño Curricular para la Escuela Primaria y lo anteriormente expuesto en este documento. 

Sobre esta base, se espera proporcionar una diversidad de experiencias de aprendizaje 
que se ajuste a los modos de conocer en Ciencias Naturales, ligados a cada contenido o 
idea básica en particular. Así, puede consistir en buscar ejemplos, en agrupar o clasificar 
según ciertos criterios, en reconocer y diferenciar, en establecer relaciones causa-efecto 
sencillas, en analizar textos cortos, entre otros.

Cuarto grado

Objetivos de aprendizaje de Ciencias Naturales vinculados con Inglés

• Identificar las diferencias entre objetos metálicos y no metálicos. Reconocer algunas 
características de los metales. 

• Reconocer la posibilidad de reciclar cierto tipo de metales.
• Ejemplificar la diversidad de los seres vivos incluyendo animales y plantas.
• Distinguir distintas formas de desarrollo de algunos seres vivos recurriendo a diversi-

dad de ejemplos presentes en variedad de fuentes como imágenes de enciclopedias, 
fotografías, videos y otros soportes.
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Objetivos de aprendizaje de Inglés vinculados con Ciencias Naturales

• Comprender la idea global y/o información específica en textos descriptivos.
• Comprender explicaciones e instrucciones sencillas para realizar acciones. 
• Utilizar expresiones y estructuras de la lengua adicional para describir los contenidos 

de ciencias naturales que se abordan, usando vocabulario específico del área.
• Desarrollar estrategias que faciliten la comprensión y la comunicación.
• Desarrollar cierto grado de fluidez al hablar sobre los contenidos de ciencias natura-

les que se abordan.
• Interactuar entre compañeros/as en la construcción de conocimiento científico. 

Nota:
- El término sencillo refiere a palabras y expresiones de la lengua que resulten accesibles dentro de un 
contexto conocido o familiar.

 
Contenidos y alcances para Ciencias Naturales – 4.° grado

*Carga horaria: 2 horas semanales

Bloques y Contenidos de 
Ciencias Naturales

Alcances Contenidos de Inglés

LOS MATERIALES
Materiales particulares: los 
metales

-Los materiales pueden agru-
parse en familias según distin-
tas características.

-Los metales se obtienen por 
transformación de los minera-
les. Los humanos transforman 
los metales para su uso.

LOS SERES VIVOS

-Para estudiar la gran diversi-
dad de seres vivos, es necesa-
rio clasificarlos.

-Diferenciación de los mate-
riales que son metales de los 
no metales. Distintos tipos 
de metales. 

-Algunas características 
de los metales y sus usos. 
Reconocimiento de los me-
tales en objetos cotidianos. 
Cuáles se pueden reciclar/
reutilizar y cuáles no. 

-Introducción a la clasifi-
cación de los seres vivos. 
Diferenciar lo no vivo (obje-
tos, diversos materiales) de 
los seres vivos. 

-Entre los animales, recono-
cer invertebrados y ver-
tebrados (peces, anfibios, 
reptiles, aves, mamíferos).

- Uso del Presente Simple y adjetivos 
calificativos para la descripción de ma-
teriales (por ejemplo, Iron is a metallic 
element that has a silver gray colour.).

- Uso del Presente Simple para el inter-
cambio de información sobre acciones 
habituales respecto del reciclaje (por 
ejemplo, At school we separate rubbish 
into paper, carton, plastic, glass and 
metal.).

- Uso de adjetivos comparativos para 
la realización de comparaciones sobre 
diferentes tipos de materiales (por 
ejemplo, Copper is brighter than iron.).

- Uso del Presente Simple y adjetivos 
calificativos para la 
descripción de seres vivos (por ejem-
plo, Reptiles, mammals and birds are 
some examples of vertebrates.).

- Uso de adjetivos comparativos para 
la realización de comparaciones sobre 
diferentes tipos de seres vivos (por 
ejemplo, The elephant is bigger than 
the lion.).



119

Marco curricular para Escuelas Primarias Bilingües español-inglés

G
.C

.A
.B

.A
. |

 M
in

is
te

ri
o

 d
e 

E
d

uc
ac

ió
n 

| G
er

en
ci

a 
O

p
er

at
iv

a 
d

e 
Le

ng
ua

s 
en

 la
 E

d
uc

ac
ió

n.

Todos los seres vivos nece-
sitan de ciertas condiciones 
para crecer y desarrollarse. El 
desarrollo es diferente en los 
distintos seres vivos.

-Análisis de distintas formas 
de desarrollo de algunos 
animales (anfibios, insec-
tos, como por ejemplo, las 
mariposas). 

La importancia sanitaria 
(por ejemplo, en la preven-
ción del dengue).

- Uso del Presente Simple para el inter-
cambio de información sobre las for-
mas de desarrollo de algunos animales 
(por ejemplo, The caterpillar transforms 
its body and becomes a butterfly.).

- Uso del Presente Simple y el verbo 
modal “must” para el intercambio de 
información sobre la importancia sani-
taria (por ejemplo, How often do you 
wash your hands? / We must wash our 
hands frequently.). 

- Uso del Modo Imperativo para dar 
y seguir órdenes, instrucciones e 
indicaciones sencillas (por ejemplo, 
Classify animals into vertebrates and 
invertebrates.). 

- Uso de conectores básicos y linea-
les para enlazar palabras o grupos de 
palabras, así también como conecto-
res frecuentes para enlazar oraciones 
simples (por ejemplo, At school, we 
recycle, reuse and reduce.).

- Vocabulario específico del contenido 
relacionado a los materiales y los seres 
vivos (por ejemplo, vertebrate, inverte-
brate, etc.).

- Construcciones y frases de la lengua 
adicional para la comprensión y expre-
sión de conceptos (cantidad, posesión, 
existencia, etc.) y funciones comunica-
tivas del nivel (pedir y dar información, 
solicitar repetición, describir y compa-
rar objetos, etc.).

- Focalización en la pronunciación de 
ciertas palabras específicas del área 
(por ejemplo, los nombres de los meta-
les: copper, aluminium, etc.).

- Apreciación, con la ayuda del/de la 
docente, de las similitudes y diferencias 
entre la cultura de la lengua adicional 
y la propia mostrándose sensible y res-
petuoso/a frente a las diferencias que 
puedan surgir sobre los temas aborda-
dos (por ejemplo, In some countries, 
recycling is obligatory.).

https://drive.google.com/file/d/180dO6duN4s4pZMtVDuXgDkeOF24lmaYx/view?usp=share_link
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Orientaciones para la enseñanza

Para 4.° grado se han seleccionado contenidos de dos bloques del Diseño Curricular de 
Ciencias Naturales: Los materiales (Los metales) y Los seres vivos (Clasificación).

Esta selección se realizó dado que estos contenidos permiten realizar descripciones y 
comparaciones de ciertos objetos y de seres vivos, leer textos sencillos acerca de ellos, 
abordar distintos tipos de textos, formular preguntas y poner en juego sus conocimientos. 

Bloque: Los materiales

Materiales particulares: Los metales

El bloque Los materiales incluye contenidos vinculados a materiales particulares. El abor-
daje de estos contenidos está centrado en la descripción y la comparación de una cierta 
variedad de materiales presentes en diversos objetos. En este caso se analizan los metales 
y sus propiedades observables. Cabe mencionar que la principal propiedad observable de 
los metales es su brillo característico.

Son metales, por ejemplo, el hierro, el aluminio y el cobre. Otros ejemplos de materiales 
metálicos cotidianos son el bronce y el latón, compuestos principalmente por dos meta-
les (bronce: cobre y estaño; latón: bronce y zinc), que también puede utilizarse para el 
estudio de los metales, ya que conservan las propiedades de los mismos y son de fácil 
acceso. 

Se pueden proponer distinguir objetos metálicos de los no metálicos, por ejemplo, una olla 
de hierro de una olla de barro; una vaso de aluminio de uno de vidrio, un platito de bronce 
de uno de  cerámica; una llave de latón de una de plástico, entre otros. 

Los no metales no suelen tener el brillo de los metales. La distinción entre uno y otro tipo 
de material se puede realizar con materiales concretos o bien con imágenes. Luego se 
pueden distinguir los metales entre sí: por ejemplo, trabajar con imágenes u objetos con-
cretos de cobre (el interior de un cable de electricidad), una olla de aluminio, una cuchara 
de latón, etc. Se puede realizar una descripción sencilla de cada uno de ellos teniendo en 
cuenta algunas características como su brillo y color. Se propone buscar también objetos 
de metal en el aula, en la biblioteca o en otro ámbito de la escuela y hacer un listado para 
luego describirlos.

Otra característica de los metales se relaciona con la posibilidad de formar hilos o láminas 
(es decir, la ductilidad y la maleabilidad, respectivamente, términos que no es necesario 
desarrollar). Se puede realizar una actividad con láminas y cables de cobre, en conjunto 
con plástica (por ejemplo, hacer bajorrelieve con lámina de cobre, hacer un resorte con 
los hilos, etc.). También, con la supervisión del/de la docente, se puede trabajar con latas 
de conserva o de gaseosas, que estén hechas de aluminio. En este caso, también podría 
trabajarse en forma conjunta con el espacio curricular de Arte, en la noción de reutilización 
creativa o en la construcción de ready mades (trabajos creados con objetos previamente 
fabricados y/o encontrados).
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Los metales son materiales que se obtienen, en general, a partir de minerales que for-
man parte de las rocas. En la actualidad, en algunos casos, su extracción se realiza a gran 
escala (por ejemplo, en los yacimientos de oro). Esta extracción puede provocar graves 
daños ambientales, como ocurre en la zona de Catamarca, San Juan y el sur de nuestro 
país, así como en otros países con grandes yacimientos (por ejemplo, Canadá). Este es un 
problema de actualidad que genera conflictos con la población y está presente en muchos 
artículos de diarios y revistas. Por ello, se pueden buscar imágenes y videos para realizar 
una lectura sencilla en distintos medios. 

Gran parte de los metales puede reutilizarse o reciclarse. Por ejemplo, al fundirse las latas 
de conserva o gaseosa, pueden recuperarse y reutilizarse los metales componentes. Así, 
se pueden convertir de nuevo en envases o en cualquier producto metálico destinado a 
cualquier sector industrial, maquinaria, transporte, construcción, etc. Por ello, se pueden 
organizar campañas para recolectar las latas y entregarlas a cooperativas recicladoras 
u otras entidades que se encargan del reciclado. También se pueden realizar salidas di-
dácticas, como visitar el centro de reciclaje de la ciudad de Buenos Aires o la Bioferia, en 
cuyo caso resultaría muy interesante el trabajo colaborativo con el/la docente de Ciencias 
Naturales en la L1.

Bloque: Los seres vivos

En Primer Ciclo, los/as alumnos/as han trabajado sobre la diversidad de los organismos, 
fundamentalmente a través de la descripción y la comparación de una gran variedad de 
animales y plantas. En Segundo Ciclo se propone avanzar en este aspecto: se espera 
que puedan reconocer la importancia que tiene la clasificación de los seres vivos para 
estudiarlos. 

Se propone, entonces, partir de la diferenciación entre los seres vivos y aquello que no 
está vivo a través de ejemplos, y utilizando imágenes y palabras. Las propuestas son 
complementarias al trabajo que se realiza en Ciencias Naturales en español, ya que pro-
bablemente se requiera información adicional que se desarrolla en paralelo o bien en 
forma diferida. De este modo, se puede armar un afiche en el que, por un lado, se colo-
quen las figuras de los objetos no vivos (lapicera, goma, cuaderno, taza, mochila, etc.) y 
por otro, las de los seres vivos. Esta actividad puede realizarse también en forma digital. 
Una vez diferenciados los seres vivos se puede intentar caracterizarlos según los cono-
cimientos previos. Así puede surgir que nacen, se desarrollan, crecen, se nutren, pueden 
reproducirse, etcétera. 

Para estudiar la gran diversidad de los seres vivos existentes es necesario ordenarlos, 
agruparlos y ponerles nombre, es decir, clasificarlos. Para clasificar a los seres vivos, los/as  
científicos/as eligen ciertas características comunes que permiten la organización en gru-
pos, de modo tal que en cada uno se incluyan organismos similares. Existen numerosos 
criterios, es por esto que se sugiere acordar con el/la docente de Ciencias Naturales (L1) 
cuál abordar en la L2. Un ejemplo de criterio consiste en la forma de obtención de nutrien-
tes. Así, las plantas pueden producir sus propios nutrientes, mientras que otros seres vivos 
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necesitan incorporarlos a través de los alimentos. En este sentido, es interesante trabajar 
con imágenes y/o materiales audiovisuales para fomentar el análisis de los ambientes o re-
cursos necesarios para cada tipo de nutrición. De esta manera, podrá acompañarse la se-
lección de recursos con preguntas guía tales como “¿Se nutren del mismo modo?, ¿cómo 
se dieron cuenta?”. En función de las respuestas, pueden elaborarse tablas o conjuntos de 
acuerdo con las características compartidas. Desde inglés, se sugiere trabajar con las si-
guientes preguntas que mantienen la esencia del planteo pero con estructuras accesibles 
y del nivel de los/as alumnos/as de 4° grado: Do they get their nutrients in the same way? 
How do you know?

Una vez diferenciados los seres vivos, entonces, se propone reconocer los grandes gru-
pos de animales. Para ello, se puede recurrir nuevamente a figuras o a una herramienta 
digital para distinguir a los vertebrados de los invertebrados. Las imágenes seleccionadas 
deben ofrecer la oportunidad de observación indirecta (así, por ejemplo, radiografías, o 
bien ilustraciones), de modo que se pueda reconocer una característica que es interna, es 
decir, la presencia de esqueleto interno formado por huesos o cartílago. Pueden, entonces, 
proporcionarse imágenes de invertebrados como caracoles, arañas, lombrices, hormigas, 
estrellas de mar, medusas, entre otros, e imágenes de vertebrados, como un pez, una rana, 
un yacaré o una serpiente, una paloma y un mono. Estos últimos conforman grupos bien 
distinguidos de vertebrados: peces, anfibios, reptiles, aves y mamíferos, respectivamente. 
Se propone buscar nuevos ejemplos de los dos grandes grupos de animales, y también 
dentro de los vertebrados. Se puede simular una visita a un Museo de Ciencias Naturales, 
en la que se proporcionan fotos y planos para ver dónde ir a buscar un animal de interés. 
Por ejemplo, “¿En qué sala encontraremos pingüinos? ¿Dónde habrá elefantes? ¿Y los hu-
manos? ¿En qué sala podríamos encontrarnos?”. También puede simularse una donación 
para este museo imaginario, por ejemplo, “Llegó un paquete que contiene rocas, plumas, 
un caparazón de caracol, un hueso de elefante y escama de pejerrey: ¿dónde pondrías 
cada elemento? ¿Qué tuviste en cuenta para decidir?”. De este modo, los/as alumnos/as 
podrán poner en juego sus conocimientos, conversar en torno a ellos y reformularlos si es 
necesario. Desde inglés, será necesario trabajar el léxico y las estructuras necesarias para 
la elaboración de preguntas que favorezcan el desarrollo de estas actividades. A modo 
de ejemplo, se sugieren las siguientes preguntas: At a museum, where can we see/find the 
penguins? Where are the elephants? Where are the human beings?” Para la actividad de la 
donación se sugiere: We’ve got a donation! Look at this box with rocks, feathers, a snail’s 
shell, an elephant’s bone and a fish’s scale. Where can we put each of them in the museum? 
How do you know (that’s the right place)?”. 

Se propone trabajar en forma coordinada con la Lengua 1, presentando algunos ejemplos 
del ciclo de vida (fases del desarrollo) de algunos animales. Pueden tomarse como ejem-
plo ciertos insectos que sufren metamorfosis, como las mariposas, o anfibios, como los 
sapos. También puede analizarse el ciclo de vida del mosquito Aedes aegypti, que puede 
ser portador del virus del dengue y otras enfermedades, como la fiebre amarilla.
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Quinto grado

Objetivos de aprendizaje de Ciencias Naturales vinculados con Inglés

• Reconocer la producción de sonidos como consecuencia de la vibración de una di-
versidad de materiales. Justificar la generación y percepción de sonidos y sus propie-
dades relacionando su producción con la vibración de una diversidad de materiales.

• Reconocer distintos tipos de alimentos, su origen y clasificación en relación con la 
gráfica de alimentación saludable para la población argentina.

• Analizar nuestro satélite, la Luna, desde lo que podemos conocer a simple vista, des-
de la Tierra.

• Describir el Sistema Solar, las diferencias entre estrellas y planetas. 
• Analizar el movimiento de rotación de los planetas.

Objetivos de aprendizaje de Inglés vinculados con Ciencias Naturales

• Comprender la idea global y/o información específica en textos descriptivos e infor-
mativos (en especial gráficos) escritos u orales.

• Comprender explicaciones e instrucciones sencillas para realizar acciones. Utilizar 
expresiones y estructuras de la lengua adicional para describir los contenidos de 
Ciencias Naturales que se abordan, usando vocabulario específico del área.

• Desarrollar estrategias que faciliten la comprensión y la comunicación. 
• Desarrollar cierto grado de fluidez al hablar sobre los contenidos de Ciencias Natu-

rales que se abordan.
• Interactuar entre compañeros/as en la construcción de conocimiento científico.

Nota:
- El término sencillo refiere a palabras y expresiones de la lengua que resulten accesibles dentro de un 
contexto conocido o familiar.

 
Contenidos y alcances para Ciencias Naturales – 5.° grado

*Carga horaria: 2 horas semanales

Bloques y Contenidos de 
Ciencias Naturales

Alcances Contenidos de Inglés

LOS MATERIALES Y EL 
SONIDO

-Hay sonidos fuertes y débiles 
dependiendo de la intensidad 
con que vibra su fuente. Hay 
también sonidos agudos y gra-
ves. Cuanto más largo es un 
tubo, una cuerda o una barra 
de un instrumento musical, 
más grave será el sonido.

-Establecimiento de relaciones 
entre las características del 
sonido y las propiedades del 
material que lo produce. 

-Relación entre sonidos graves 
y agudos, y las características 
de la fuente que los produce.

-Relación entre sonidos fuer-
tes y débiles, y la intensidad 
con que vibra la fuente.

-  Uso del Presente Simple para el 
intercambio de información sobre 
las propiedades del material que 
produce un sonido (por ejemplo, The 
matofono is an instrument made of a 
pumpkin.).

- Uso del Futuro Simple para la 
realización de predicciones sobre los 
sonidos (por ejemplo, What kind of 
sound do you think this material will 
make? Let´s predict.).
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-El eco o rebote ocurre cada 
vez que el sonido se encuentra 
con un material diferente del 
que lo transmite.

-Discusión de ejemplos de si-
tuaciones en las que es posible 
escuchar el eco.

- Uso del Presente Simple para el 
intercambio de información y ejem-
plos sobre situaciones en las que se 
escucha el eco (por ejemplo, At a 
church, you can often hear an echo 
because of the large, open space and 
the surfaces of the walls, ceilings, and 
floors.). 

LOS SERES VIVOS
Nutrición
-Todos los seres vivos es-
tán formados por la misma 
clase de materiales llamados 
biomateriales. 
-Todos los seres vivos re-
quieren materiales para 
autoconstruirse.

-Introducción a la idea de 
alimento. Intercambio de opi-
niones fundamentadas acerca 
de qué es lo que se considera 
alimento.
-Importancia de los bioma-
teriales para la vida: origen, 
clasificación y funciones de 
los alimentos en relación a 
la gráfica de la alimentación 
saludable para la población 
argentina.

- Uso del Presente Simple para la 
descripción e intercambio de infor-
mación sobre la alimentación. (por 
ejemplo, Fish is very nutritious.).

- Expresión de posesión y existencia 
para la descripción e intercambio de 
información sobre la alimentación, 
(por ejemplo, Pasta has got a lot of 
carbs. / There are a lot of vitamins 
and minerals in fruit.).

LA TIERRA Y EL UNIVERSO

El cielo visto desde la Tierra 
-La Luna es el satélite natural 
de la Tierra. Como los plane-
tas, brilla porque refleja la luz 
solar.

-Descripción de la superficie 
de la Luna tal cual se ve desde 
la Tierra.

- Expresión de posesión y existencia 
para la descripción de la superficie 
lunar (por ejemplo, The moon has got 
a bumpy and rocky surface with big 
holes called craters. / There are lots 
of craters on the Moon’s surface.).

El Sistema Solar
-El Sol es una estrella que, 
junto con los astros que lo 
acompañan, forma el Sistema 
Solar. 
-Los planetas se mueven alre-
dedor del Sol y giran sobre sí 
mismos.

-Diferencias entre estrellas y 
planetas. 
-Ubicación relativa de los com-
ponentes del Sistema Solar: 
orden de los planetas.
Información sobre el giro de 
los planetas alrededor de sus 
ejes 
- Relación de la rotación con 
la duración del día: la duración 
de los días planetarios.

- Uso del Presente Simple para la 
descripción de las características de 
los planetas y sus satélites y para el 
intercambio de información sobre la 
ubicación y rotación de los planetas 
(por ejemplo, In Saturn, a day lasts 11 
hours. / When you look at the planets 
in the Solar System from space, you 
can see they rotate and orbit around 
the Sun.). 

- Expresión de posesión para la des-
cripción de las características de los 
planetas y sus satélites (por ejemplo, 
Jupiter has got 92 satellites.).

- Uso de adjetivos comparativos para 
la realización de comparaciones (por 
ejemplo, Neptune is further to the 
Sun than planet Earth.).
 
- Uso del modo imperativo para 
dar y seguir órdenes, instrucciones 
e indicaciones sencillas (por ejem-
plo, Identify the planets in the Solar 
System.). 
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- Uso de conectores sencillos y linea-
les para enlazar palabras o grupos de 
palabras, así también como conecto-
res frecuentes para enlazar oraciones 
simples (por ejemplo, Pluto was once 
a planet but not now.).

- Vocabulario específico del 
contenido relacionado a los 
materiales y el sonido; la 
alimentación; la Luna, las estrellas 
y los planetas (por ejemplo, low 
and high pitched sounds, proteins, 
translation and rotational motion of 
the Earth, etc.).

- Construcciones y frases de la len-
gua adicional para la comprensión y 
expresión de conceptos (posesión, 
existencia, cantidad, etc.) y funciones 
comunicativas del nivel (pedir y dar 
información, formular hipótesis, etc.). 

- Focalización en la pronunciación de 
ciertas palabras específicas del área 
(por ejemplo, los nombres de los pla-
netas- Mercury, Venus, Earth, Mars, 
Jupiter, Saturn, Uranus and Neptune).

- Apreciación, con la ayuda del/de la 
docente, de las similitudes y dife-
rencias entre la cultura de la lengua 
adicional y la propia, mostrándose 
sensible y respetuoso/a frente a las 
diferencias que puedan surgir sobre 
los temas abordados (por ejemplo, 
Are insects food in your country? 
Where do people eat insects?).

Orientaciones para la enseñanza

Para 5.° grado se han seleccionado contenidos de tres bloques del Diseño Curricular de 
Ciencias Naturales: Los seres vivos (Nutrición), Los materiales y el sonido, La Tierra y el 
Universo (El cielo visto desde la Tierra; El Sistema Solar).

Esta selección se realizó dado que estos contenidos permiten realizar descripciones y 
clasificaciones de los alimentos, analizar la relación causa-efecto entre los materiales y el 
sonido, leer textos sencillos acerca de ellos, abordar distintos tipos de textos, formular pre-
guntas sobre el Sistema Solar, poner en juego sus conocimientos y trabajar con noticias de 
actualidad para contextualizar estos conceptos. 

https://drive.google.com/file/d/180dO6duN4s4pZMtVDuXgDkeOF24lmaYx/view?usp=share_link
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Bloque: los materiales y el sonido

El trabajo con los materiales y el sonido está centrado en el reconocimiento de las rela-
ciones entre la vibración de diferentes materiales y la producción de sonido. Es decir, en 
el reconocimiento de que todos los sonidos se originan en un movimiento de vibración. 
Aunque no podamos observarlas en todos los casos, sí podemos escucharlas con nues-
tros oídos porque las vibraciones llegan a ellos, es decir, pueden transmitirse.

El sonido no se transmite de la misma manera en todos los materiales: se transmite mucho 
mejor en los materiales sólidos que en los gases (el aire). Los líquidos también transmiten 
el sonido mejor que los gases, pero no tanto como los sólidos. Lo que siempre sucede es 
que las vibraciones sonoras necesitan un material en el cual transmitirse. Por ejemplo, en el 
espacio exterior, en el vacío, no pueden transmitirse los sonidos, ya que no hay un material 
que vibre.

Se trata entonces de identificar al sonido como un movimiento de vibración que se trans-
mite de un lugar a otro a través de los materiales que rodean al objeto que lo emite. Las 
fuentes de sonido son materiales que vibran y que, además, hacen vibrar a otros. 

Se propone, entonces, que la enseñanza se apoye en aquellas nociones intuitivas que per-
mitan avanzar en la idea de que siempre que hay un sonido, éste se debe a la vibración de 
algún material. Es conveniente explorar esta propiedad primero en una cuerda o en una 
regla sobre una mesa para que los/as alumnos/as avancen en estos conocimientos. Tal 
como sugiere el Diseño Curricular, “se propone que exploren en una variedad de situacio-
nes en las que se produce sonido y traten de identificar cuál es el elemento que vibra. Del 
mismo modo, se espera que puedan interactuar con una diversidad de materiales y objetos 
de diferentes formas construidos con materiales distintos para explorar la variedad de so-
nidos que pueden producirse (GCABA, 2004: p.223).

Cada objeto tiene una frecuencia natural con la que generalmente vibra y que depende 
de la forma del objeto y del material con que está construido (madera, metal, etc.). Por 
ejemplo, se puede mencionar el matófono para ilustrar la idea de un instrumento hecho de 
un material natural, como lo es la calabaza. “Si el objeto es alargado en una dirección mu-
cho más que en las otras generalmente sucede que la frecuencia (sonido grave o agudo) 
depende principalmente del largo del objeto.” (GCABA, 2004: p.223 y 224). Por ejemplo, 
esto es lo que sucede con los tubos de los órganos y las cuerdas de las guitarras y los 
pianos. Cuanto más largo es un tubo, una cuerda o una barra de un instrumento musical, 
más grave será el sonido. Se puede comparar los sonidos producidos por objetos iguales 
en su forma y composición pero con longitud de variables. Se espera que haciendo ex-
ploraciones con dispositivos sencillos, los/as alumnos/as puedan experimentar y anticipar 
resultados acerca de la relación de los sonidos graves y agudos con el largo de las cuerdas 
o los tubos de aire dentro de los que se sopla, en cuyo caso resultaría muy interesante el 
trabajo colaborativo con la/el docente de Educación Musical.

También puede estimarse la duración de un sonido, es decir, el tiempo durante el cual se 
mantiene la vibración. Por ejemplo, los/as estudiantes pueden apoyar delicadamente la 
palma de su mano alrededor del cuello y comparar la vibración que se percibe cuando 
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emiten sonidos de diferentes alturas o intensidades al pronunciar alguna vocal y sostener 
el sonido durante unos pocos segundos.

Se propone también diferenciar si el sonido es fuerte o débil; por ejemplo, percibir dife-
rencias entre el sonido de una perforadora que rompe la calle del susurro en el oído, entre 
otros ejemplos de la vida cotidiana que se puede buscar con los/as alumnos/as. 

Se pueden construir junto a los/as alumnos/as algunos instrumentos con material de des-
carte u objetos presentes en el hogar para explorar sus características: si produce sonido 
grave o agudo, fuerte o débil.

Otro aspecto a trabajar es el  eco, para lo que se puede hacer una analogía con el efecto 
de rebote de una pelota. El sonido rebota y vuelve. Generalmente se produce en habita-
ciones vacías muy grandes o en zonas de montaña. Se puede indagar si los/as alumnos/as  
experimentaron alguna vez el eco y cómo lo sintieron. Se pueden buscar grabaciones so-
bre ecos o producirlos en forma electrónica. 

Se propone diferenciar el sonido del ruido. El ruido se define como aquel sonido no de-
seado. La distinción entre música y ruido, por ejemplo, es de origen cultural y se relaciona 
con las consideraciones de armonía y belleza de la época. Se puede grabar en la clase o 
en otro lugar sonidos que generan malestar y otros que generan bienestar. Se pueden 
relacionar estos sonidos fuertes o débiles en la ciudad y buscar información sobre la con-
taminación sonora, que es uno de los grandes problemas de la ciudad. Esta información 
también puede compartirse en el blog de la escuela. El/la docente puede trabajar con sus 
alumnos/as el “Mapa de Ruido de CABA”, creado por la Agencia de Protección Ambiental 
para conocer cuáles son las zonas con más contaminación sonora. 

Bloque: Los seres vivos

Nutrición

En 5.° grado se propone una aproximación a la noción de alimento. Se espera que los/as  
alumnos/as construyan una idea de alimento como aquello que nos aporta materiales 
para crecer y reparar las células de nuestro cuerpo. 

En este grado se espera que los/as alumnos/as puedan reconocer que los seres vivos esta-
mos formados por los mismos componentes que forman algunos alimentos (que, a su vez, 
provienen de seres vivos) y que por eso los utilizamos para crecer (GCABA, 2004: p.226).

Los/as alumnos/as suelen reconocer los nombres de algunos de los componentes de los 
alimentos, por ejemplo, proteínas y vitaminas, y tienen algunas intuiciones acerca de su 
importancia. Se trata de partir de estos conocimientos para profundizar y/o reformular 
algunos conceptos. Para ello, pueden realizar exploraciones e indagaciones acerca de la 
composición de diferentes tipos de alimentos, identificar componentes comunes y su pro-
porción en cada uno (GCABA, 2004: p.226). El trabajo sobre etiquetas de una variedad de 
alimentos suele ser muy fructífero en este sentido.
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Se propone comenzar diferenciando qué es alimento de aquello que no lo es. Por ejemplo, 
a través de imágenes u objetos reales diferenciar alimentos (carne, huevos, leche, verdu-
ras, frutas) de aquello que no es alimento para los humanos (madera, plásticos, metales, 
entre otros). También puede reconocerse que algunos animales comen madera, como las 
termitas, y otros humanos pueden alimentarse de aquello que no consideramos alimento 
en nuestra cultura. Por ejemplo, las hormigas si bien son comestibles, no son consideradas 
alimento en Argentina pero sí lo son en países de Asia como Tailandia. En India no se come 
carne de vacas porque son sagradas. Sin embargo, nadie come madera. En ningún país se 
admite el plástico como alimento, pero lamentablemente a veces hay pequeñas partículas 
de plástico en algunos alimentos, como los que provienen del mar. Se pueden seleccionar 
noticias de actualidad e interés relacionadas con estos temas.

Una forma de clasificar los alimentos es según los nutrientes que se obtienen de los alimentos 
y la función que cumplen. De acuerdo con la Guías Alimentarias para la Población Argentina 
(GAPA), existen seis grupos de alimentos, y es recomendable que formen parte de nues-
tro menú habitual según las proporciones recomendadas. El agua es también un elemento 
esencial. Además, estos alimentos se pueden combinar. Hace algunos años, los grupos de 
alimentos se representaban en una imagen gráfica en forma de pirámide pero no indicaban 
la alimentación deseable, saludable recomendada para nuestro país. La nueva gráfica para la 
alimentación saludable diseñada para la población de nuestro país facilita la comprensión y la 
práctica de la buena alimentación. Los grupos indicados son los siguientes: Grupo I: verduras 
y frutas; Grupo II: legumbres, cereales, papa, pan y pastas; Grupo III: leche, yogur y quesos; 
Grupo IV: carnes y huevos; Grupo V: aceites, frutas secas y semillas; Grupo VI: opcionales, 
dulces y grasas. Se puede buscar información sobre la Gráfica de la alimentación saludable 
y construir un plato grande entre toda la clase en la que se indiquen los nombres de los gru-
pos, los alimentos integrantes de cada grupo y también buscar las porciones recomenda-
das. Pueden mencionarse distintos tipos de dietas: vegetariana, vegana, sin TACC y tener en 
cuenta de qué forma se suplen los nutrientes que proporcionarían los alimentos que no se 
consumen que no se consumen. Se sugiere acordar con la/el docente de Ciencias Naturales 
(L1) la elección de un tipo de dieta para focalizar sobre este el abordaje.

Otra clasificación interesante es la que puede analizarse a partir del Modelo de Perfil de 
Nutrientes propuesto por la Organización Panamericana de la Salud (OPS), en la que se lla-
ma la atención sobre el consumo de alimentos procesados y especialmente los ultraproce-
sados. Su objetivo es colaborar con la prevención de las formas de malnutrición que se aso-
cian con la obesidad y otras enfermedades al brindar información a los/as consumidores/as 
sobre el grado de procesamiento de los alimentos que consumen, lo que les da una mejor 
idea de qué alimentos incorporar a su dieta. Los productos ultraprocesados son aquellos 
que llamamos comida “chatarra”: hamburguesas industriales, salchichas, papas fritas, pro-
ductos de copetín, galletitas envasadas, jugos en polvo, entre tantos otros. En la actualidad 
rige una nueva ley, la Ley de Etiquetado Frontal N° 27.642, que resalta en octógonos de 
color negro y letras blancas el exceso de azúcar, grasas, sodio, entre otros. Se propone ana-
lizar las etiquetas, ver qué productos hay en los supermercados, cómo evitar esos productos 
(que algunos autores no consideran alimentos) y construir recomendaciones sencillas para 
publicar en un blog, colgar en un afiche en la escuela, entre otras posibilidades.

https://www.argentina.gob.ar/salud/alimentacion-saludable/grafico
https://www.argentina.gob.ar/salud/alimentacion-saludable/grafico
https://iris.paho.org/bitstream/handle/10665.2/18622/9789275318737_spa.pdf?sequence=9&isAllowed=y
https://iris.paho.org/bitstream/handle/10665.2/18622/9789275318737_spa.pdf?sequence=9&isAllowed=y
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Bloque: La Tierra y el Universo

En este grado, se espera trabajar en el conocimiento de los componentes del Sistema 
Solar y las características de cada uno. Se sugiere partir de lo observable a simple vista 
para identificar y distinguir los planetas de las estrellas, a partir del reconocimiento de que 
las estrellas titilan y los planetas, no. Además, se puede recurrir a videos y simulaciones 
para profundizar en el conocimiento de las características de cada uno y así, distinguirlos 
también por sus movimientos en el cielo.

Se propone profundizar en el conocimiento de las características de los planetas del 
Sistema Solar: su ubicación relativa respecto al Sol, sus dimensiones (comparando unos 
con otros) y sus satélites, en caso que los posean. Resulta conveniente recurrir a una varie-
dad de recursos como material bibliográfico, videos, simulaciones, gráficos y/o maquetas 
que representen los distintos aspectos investigados. Un sitio de internet interesante, en el 
que se pueden explorar varias actividades, es “Space Place” de la NASA. Así, es posible 
analizar también y describir las diferencias entre lo que se observa a simple vista y lo que 
puede observarse con un instrumento como el telescopio. 

Sobre esta base, se propone profundizar en el estudio sobre el giro de los planetas alrede-
dor de sus ejes y la relación de la rotación con la duración del día, es decir, la duración de los 
días planetarios. Se sugiere para esto el trabajo con materiales concretos para representar 
los movimientos de rotación de cada planeta sobre su eje, y así poder compararlos (en ge-
neral, se utiliza una lámpara o linterna para representar la luz del Sol y diferentes esferas o 
pelotas para representar a los planetas, sin considerar las escalas de tamaños entre ellos). 

En el estudio particular de nuestro satélite natural, la Luna, se sugiere realizar observa-
ciones (de manera directa o a través de simulaciones) y registros en forma gráfica de los 
cambios en la apariencia de la Luna a lo largo de los días. Será muy importante aquí recu-
perar la idea de que la Luna no solamente se observa de noche, sino que la vemos en di-
ferentes horarios a lo largo del día, de acuerdo al momento del ciclo en que se encuentre. 

Sexto grado

Objetivos de aprendizaje de Ciencias Naturales vinculados con Inglés

• Entender que el agua contaminada es una mezcla cuya composición afecta la salud 
de los seres humanos y otros animales.

• Identificar y comparar la diversidad de ambientes que conforman nuestro planeta y 
las características de los seres vivos que habitan en ellos.

• Describir y reconocer la Vía Láctea y sus características, junto con la historia de las 
observaciones científicas.

Objetivos de aprendizaje de Inglés vinculados con Ciencias Naturales

• Comprender la idea global y/o información específica en textos descriptivos e infor-
mativos escritos u orales.
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• Comprender explicaciones e instrucciones para realizar acciones.
• Utilizar expresiones y estructuras de la lengua adicional para describir los contenidos 

de Ciencias Naturales que se abordan, usando vocabulario específico del área.
• Desarrollar estrategias que faciliten la comprensión y la comunicación. 
• Desarrollar fluidez al hablar sobre los contenidos de Ciencias Naturales que se abordan.
• Interactuar entre compañeros/as para la construcción de conocimiento científico. 

Contenidos y alcances para Ciencias Naturales – 6.° grado

*Carga horaria: 2 horas semanales

Bloques y contenidos de 
Ciencias Naturales

Alcances Contenidos de Inglés

LOS MATERIALES
-Las personas utilizan el 
agua de diferentes maneras. 
En algunos casos pueden 
contaminarla.

-Reconocimiento de diferen-
tes usos y aprovechamiento 
del agua. 
-Información sobre la pro-
blemática de la contamina-
ción del Riachuelo y del Río 
de la Plata. 
-Identificación del impac-
to que produce la conta-
minación del agua en el 
ambiente.

-  Uso del Presente Perfecto para el 
relato de experiencias vividas hasta 
el momento, acciones recientemente 
finalizadas o incompletas relacionadas a 
la problemática de la contaminación del 
agua (por ejemplo, The river has been 
contaminated for many years.).

- Expresión de predicciones a través 
del uso de going to para referirse a los 
efectos futuros de la contaminación 
del agua en el ambiente (por ejemplo, 
Water is going to be more polluted in 
the next ten years.). 

- Expresión de hábitos en el pasado 
para el intercambio de información 
sobre el uso consciente del agua (por 
ejemplo, I used to spend 30 minutes to 
shower but now I spend only 5.).
 
- Expresión de situaciones hipotéticas 
reales y probables para referirse al uso 
y aprovechamiento del agua (por ejem-
plo, If you turn off the tap when you 
brush your teeth, you use less water.).

- Expresión de acuerdo y desacuerdo 
para referirse al uso y aprovechamiento 
del agua (por ejemplo, I agree with you! 
I think we should use less water when 
washing the dishes.).

- Expresión de obligación y ausencia de 
obligación para referirse al uso y apro-
vechamiento del agua a través del uso 
de verbos modales (por ejemplo, We 
must take care of the water resources.).



131

Marco curricular para Escuelas Primarias Bilingües español-inglés

G
.C

.A
.B

.A
. |

 M
in

is
te

ri
o

 d
e 

E
d

uc
ac

ió
n 

| G
er

en
ci

a 
O

p
er

at
iv

a 
d

e 
Le

ng
ua

s 
en

 la
 E

d
uc

ac
ió

n.

LOS SERES VIVOS
La diversidad ambiental y la 
diversidad biológica

-Los seres vivos habitan en los 
más variados ambientes del 
planeta, pero no todos pue-
den vivir y desarrollarse en los 
mismos ambientes.

-A veces, los cambios en las 
condiciones ambientales 
pueden provocar la extinción 
de una especie. La extinción 
de las especies es un pro-
ceso muy lento durante el 
cual la población disminuye 
progresivamente.

-Indagación sobre la diver-
sidad de ambientes en el 
planeta y de seres vivos que 
habitan en ellos. 

-Características climáticas.

-Cambio climático.

-Análisis de casos particula-
res de animales y vegetales 
actuales en peligro de ex-
tinción. Establecimiento de 
relaciones entre sus necesi-
dades, sus modos de vida, 
los cambios ambientales y 
las causas de su extinción.

- Uso de oraciones subordinadas para 
brindar información esencial o com-
plementaria para la caracterización de 
diferentes ecorregiones (por ejemplo, 
Chaco, which is the warmest region in 
Argentina, has thick vegetation.). 

- Uso de adjetivos y adverbios 
comparativos para la comparación de 
las distintas ecorregiones (por ejemplo, 
Temperate grasslands receive less 
precipitation than savannahs.).

- Uso del Presente y Pasado Simple 
para la descripción de cambios en las 
condiciones ambientales y el análisis de 
casos actuales de especies en peligro 
de extinción (por ejemplo, Polar bears 
are in danger of extinction because of 
climate change. / In the past, forests 
were full of trees but then people 
started cutting them down for timber.).

LA TIERRA Y EL UNIVERSO

El Universo
-En el Universo hay cientos de 
miles de millones de estrellas. 
Existen zonas donde las estre-
llas son más cercanas entre sí 
y forman conjuntos llamados 
“galaxias”. El Sol es una más de 
las estrellas que forman la ga-
laxia denominada “Vía Láctea”.

-Observación de la Vía 
Láctea en el cielo nocturno. 

-Noción de galaxia. 
Búsqueda de información 
sobre las galaxias y sus 
formas. 

-Búsqueda de información 
sobre las características de 
la Vía Láctea.

- Expresión de existencia para la 
descripción de las características de 
las galaxias y sus formas (por ejemplo, 
There are three general types of 
galaxies: elliptical, spiral, and irregular.).

- Uso del Presente Simple para la 
descripción de las características de 
la Vía Láctea (por ejemplo, The Milky 
Way is our home galaxy, and it is a huge 
collection of stars, gas, and dust that has 
got a spiral shape. / Our Solar System is 
in an arm of the Milky Way called Orion.).

- Uso del modo imperativo para dar y 
seguir órdenes, instrucciones e indica-
ciones sencillas (por ejemplo, Mention 
some characteristics of the Milky Way.). 

- Uso de conectores sencillos y linea-
les para enlazar palabras o grupos de 
palabras, así también como conectores 
frecuentes para enlazar (por ejemplo, 
Jupiter is the largest planet in our solar 
system because it has more mass than 
any other planet.). 

https://drive.google.com/file/d/180dO6duN4s4pZMtVDuXgDkeOF24lmaYx/view?usp=share_link
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- Vocabulario específico del conteni-
do relacionado al agua, los biomas y 
el universo (por ejemplo, tap water, 
savannah, galaxy, etc.).

- Construcciones y frases de la lengua 
adicional para la comprensión y expre-
sión de conceptos (posesión, cantidad, 
cualidad, etc.) y funciones comunicativas 
del nivel (dar y pedir información, hacer 
predicciones, formular hipótesis, compa-
rar objetos, etc.).

- Focalización en la pronunciación de 
ciertas palabras específicas del área 
(por ejemplo, spiral, polluted, etc.).

- Apreciación, con la ayuda del/de la 
docente, de las similitudes y diferencias 
entre la cultura de la lengua adicional y la 
propia, mostrándose sensible y respe-
tuoso/a frente a las diferencias que pue-
dan surgir sobre los temas abordados 
(por ejemplo, Thai people celebrate New 
Year with a water festival, splashing water 
on one another.).

Orientaciones para la enseñanza

Para 6.° grado se han seleccionado contenidos de tres bloques del Diseño Curricular de 
Ciencias Naturales: Los materiales (El agua), Los seres vivos (La diversidad ambiental y 
la diversidad biológica) y La Tierra y el Universo (El Universo).

Esta selección se realizó considerando que los contenidos permiten realizar descripciones 
y análisis de textos, videos e imágenes, abordar distintos tipos de fuentes, formular pre-
guntas, poner en juego los conocimientos de los/as alumnos/as y trabajar con noticias de 
actualidad para poner estos conceptos en contexto. 

Bloque: Los materiales

Interacciones entre los materiales

El agua

En este bloque se analizarán los usos del agua. 

Se propone optar por profundizar en algunos de estos tres alcances en función del interés 
del grupo o del contexto de la escuela.

• Información sobre la problemática de la contaminación del Riachuelo y del Río de la Plata. 
• Información de procesos de potabilización en nuestra ciudad. 
• Identificación del impacto que produce la contaminación del agua en el ambiente.
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También pueden establecerse relaciones con los ambientes acuáticos y terrestres trabaja-
dos en las ideas básicas del Bloque “Seres vivos, Diversidad ambiental”.

Se pueden trabajar otros temas de interés como los problemas que genera la industria 
textil en relación a la contaminación del agua. Así como el uso excesivo y la contaminación 
del agua provocado por otras industrias.

Bloque: Los seres vivos

La diversidad ambiental y la diversidad biológica

Los distintos ambientes de la Tierra constituyen paisajes, en algunos casos similares y en 
otros bien diferenciados. Se propone comenzar trabajando con videos, documentales o 
imágenes sobre la diferencia entre ambientes acuáticos (marítimos o continentales), como 
ríos, lagos, lagunas, y terrestres, como las selvas, los bosques perennes, los desiertos, 
las praderas, entre otros. Estos paisajes terrestres, analizados a gran escala, se denomi-
nan “biomas”. En donde el clima es el mismo, los seres vivos también son muy similares. 
Los biomas abarcan tanto la vida vegetal como animal, aunque se identifican y clasifican 
por su formación vegetal predominante. Son comunidades muy particulares que abarcan 
grandes extensiones y presentan características semejantes aun en caso de encontrarse 
en lugares diversos del planeta. El clima, el relieve y las propiedades del suelo son factores 
determinantes en la distribución de los seres vivos.

Se propone diferenciar diferentes paisajes o biomas, analizando un mapa mundial en el que 
se distinga con colores a cada uno de ellos. También se puede buscar un mapa mundial 
con representación de los distintos climas para diferenciar a grandes rasgos unos de otros. 
Posteriormente se pueden superponer los mapas y relacionar el tipo de paisaje con el clima 
correspondiente, teniendo en cuenta que pueden existir distintas clasificaciones: tropical, 
cálido, templado, polar. Sobre esta base se puede analizar a grandes rasgos qué tipo de 
plantas características podrían vivir en cada uno: cactus, en las zonas áridas; enredaderas, 
en las selvas; árboles, en los bosques; pastos, en las praderas; arbustos, en los matorrales.

Sobre esta base, se pueden abordar los distintos biomas en pequeños grupos y buscar 
información sobre los animales y otros seres vivos que habiten en ellos. También se puede 
trabajar sobre las ecorregiones de nuestro país.

En cada uno de estos ambientes se pueden detectar los animales en peligro de extinción y 
las causas de este peligro. Para ello existe la “Lista roja de las especies amenazadas”, en la 
que se especifica cuáles están extintas, cuáles amenazadas y cuáles son de preocupación, 
señalizadas con los colores del semáforo. Sobre esta base se puede buscar cuáles son las 
especies autóctonas en peligro y las acciones que se llevan a cabo para protegerlas.

También se pueden detectar los problemas ambientales que pueden estar atravesando 
algunos de estos paisajes o biomas, producto de algunas actividades humanas como la 
extracción de recursos naturales (ahora llamados, también, “bienes comunes de la natu-
raleza”), la actividad industrial que provoca contaminación, los incendios forestales, entre 
otros. Cada grupo puede construir un mapa del bioma trabajado y poner íconos diseñados 

https://www.iucnredlist.org/es
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por ellos/as relacionados con los problemas ambientales que ocurren en ciertas regiones. 
Se puede realizar una puesta en común con toda la clase, de modo que cada grupo pueda 
expresar en forma oral una síntesis de lo trabajado.

Se recomienda trabajar sobre temas como la preocupación por el cambio climático, sus 
causas y consecuencias y buscar información sobre los movimientos de jóvenes que ad-
vierten sobre los impactos del aumento de temperatura media del planeta y las medidas 
que deberían tomarse en forma casi urgente.  También se pueden indagar las apps que 
existen en la actualidad para llevar una vida más sustentable.

Bloque: La Tierra y el Universo

El Universo

El Universo está formado por estrellas, planetas, otros astros (cometas, asteroides, meteori-
tos, satélites) y un cúmulo de galaxias. Una galaxia es un conjunto de estrellas, planetas, nu-
bes de gas, polvo cósmico, entre otros. Hay varios tipos de galaxias en el Universo. Nuestro 
planeta Tierra forma parte del Sistema Solar que se encuentra en la galaxia llamada Vía 
Láctea, que tiene forma de espiral. Su nombre proviene de la Antigua cultura griega, ya que 
los observadores del cielo nocturno en aquel entonces supusieron que una enorme man-
cha blanca que veían en el cielo de una noche despejada eran restos de la leche materna 
derramada por la diosa Hera cuando amamantaba al mítico Heracles (Hércules). Tuvieron 
que pasar muchos años para que se identificara que esa “mancha” de luz era, en realidad, 
muchas estrellas, estrellas vecinas que formaban parte de nuestra misma galaxia.

Sobre esta base, se pueden buscar fotos y simulaciones de la Vía Láctea, entrar al sitio o 
visitar el Planetario de la Ciudad, o la Asociación Argentina Amigos de la Astronomía del 
Parque Centenario. Luego, relatar lo comprendido y esquematizar los componentes de 
una galaxia, en particular la ubicación de nuestro Sistema Solar, colocando los nombres 
correspondientes a los planetas y a nuestra estrella más cercana, el Sol.  Se puede explorar 
el sitio “Space Place” de la NASA, que contiene juegos, actividades, videos y explicaciones 
en inglés sobre diversos conceptos relacionados con el Universo. También pueden ver vi-
deos como “Explore the sky”, en Google Earth o el simulador Stellarium.

Como las estrellas tienen la característica de conservar su distancia unas de otras en el 
cielo, moviéndose en bloque, es posible formar dibujos al unirlas. Estas figuras imagina-
rias se llaman constelaciones. Cada cultura trazó figuras imaginarias de las constelaciones 
según sus propias creencias y necesidades, y las utilizaban para orientarse en el cielo. Las 
mismas pueden verse en el cielo en diferentes momentos del año en una noche despejada, 
como por ejemplo, la Cruz del Sur o la Constelación de Orión. Además, dichos grupos son 
completamente arbitrarios, ya que distintas culturas han ideado constelaciones diferentes. 

Se sugiere la búsqueda de mitos sobre los nombres de nuestra galaxia o bien de los pla-
netas, ya sea de la antigua Grecia o bien de otras culturas, como la escandinava o la 
mexicana para analizar los textos. También, la búsqueda y lectura de relatos sobre las 
constelaciones.
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También se puede recurrir a relatos de la historia de la ciencia: el primero en observar con 
un telescopio sencillo que esa “mancha” de luz correspondía a muchas estrellas fue Galileo 
Galilei, en el siglo XVII. Más tarde, William Herschel, a finales del siglo XVIII, construyó el 
primer telescopio óptico de gran tamaño, e hizo un primer mapa de las estrellas de la Vía 
Láctea; en 1920, las observaciones de Edwin Hubble llevaron a concluir que la Vía Láctea 
era solo una de muchas otras galaxias. 

Séptimo grado

Objetivos de aprendizaje de Ciencias Naturales vinculados con Inglés

• Analizar las formas de elaboración y conservación de los alimentos en el pasado y 
actuales.

• Identificar el sistema genital y los órganos involucrados dentro del espectro de la 
diversidad. 

• Identificar la idea de reproducción humana con la especie en general y no solo como 
un atributo individual. Reflexionar sobre la aceptación de las características indivi-
duales relacionadas con el sistema genital de cada uno/a y de los/as otros/as, y los 
cambios corporales en la adolescencia.

• Analizar el proceso de fecundación y desarrollo del embrión.
• Profundizar en el conocimiento del Sistema Solar, sus características y cómo se cons-

truyó el conocimiento astronómico a lo largo de la historia.

Objetivos de aprendizaje de Inglés vinculados con Ciencias Naturales

• Comprender con cierto grado de autonomía la idea global e ideas secundarias en 
una variedad de textos orales y escritos sobre los temas propuestos en los diferentes 
bloques. 

• Comprender explicaciones e instrucciones para realizar acciones.
• Utilizar expresiones y estructuras de la lengua adicional para describir los contenidos 

de Ciencias Naturales que se abordan, usando vocabulario específico del área.
• Desarrollar estrategias que faciliten la comprensión y la comunicación.
• Desarrollar fluidez al hablar sobre los contenidos de Ciencias Naturales que se 

abordan.
• Realizar presentaciones y/o anuncios orales previamente ensayados sobre las temá-

ticas de Ciencias Naturales trabajadas.
• Interactuar entre compañeros/as para la construcción de conocimiento científico. 
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Contenidos y alcances para Ciencias Naturales – 7.° grado

*Carga horaria: 2 horas semanales

Bloques y Contenidos de 
Ciencias Naturales

Alcances Contenidos de Inglés

LOS MATERIALES
Materiales Particulares:  
Los Biomateriales

-El conocimiento de la com-
posición de los alimentos 
y de sus transformaciones 
permite que los humanos 
puedan conservarlos y ela-
borar otros nuevos.

-Reconocimiento de distin-
tas transformaciones que 
experimentan los alimen-
tos: análisis de las similitu-
des y diferencias entre un 
proceso artesanal y otro 
industrial en la elaboración 
de alimentos a nivel local, 
regional o global.
-Discusión acerca de la 
importancia de la conser-
vación de los alimentos.
Identificación de distintos 
métodos de conservación 
de alimentos en el pasado 
y en la actualidad.

- Expresión de comparación sobre el 
proceso de elaboración de alimentos 
artesanales e industriales (por ejemplo, 
Industrial food has got more sugar, salt, 
artificial preservatives and additives than 
homemade food.).

- Expresión de posesión para referirse a la 
composición de los alimentos (por ejemplo, 
Industrial marmalade has got a lot of sugar, 
additives and preservatives.).

- Uso del Presente y Pasado Simple para 
la descripción y comparación sobre 
la conservación de los alimentos (por 
ejemplo, In the past, people preserved 
meat by rubbing it with salt. Nowadays, 
meat can be preserved in the freezer for 
between four and twelve months.). 

- Expresión de situaciones hipotéticas 
reales, probables y poco probables para 
contextualizar la importancia de diferentes 
técnicas de conservación de alimentos 
en su contexto socio-histórico (por 
ejemplo, If food is not preserved properly, 
microorganisms will grow affecting human 
health.).

SERES VIVOS

Reproducción y desarrollo

-Las poblaciones de seres 
vivos tienen la posibilidad 
de reproducirse. Las carac-
terísticas de los individuos 
se transmiten de padres a 
hijos/as. 

-Reconocimiento de dis-
tintos tipos de reproduc-
ción: comparación de la 
reproducción en distintos 
organismos, (la reproduc-
ción sexual y asexual). 

- Establecimiento de re-
laciones entre las formas 
de fecundación, el am-
biente y el tipo de órganos 
reproductores.

- Expresión de comparación sobre la re-
producción en distintos organismos (por 
ejemplo, While strawberry plants reproduce 
asexually, lilies do it sexually.). 

- Uso de la voz pasiva para la descripción 
de procesos sobre la fecundación y desa-
rrollo del embrión (por ejemplo, Once the 
egg is fertilized, it is called a zygote.).
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LA TIERRA Y EL UNIVERSO
El Universo
-Los objetos celestes que 
conforman el sistema solar 
difieren en muchos aspectos 
y también presentan mu-
chas características comu-
nes como el sentido en el 
que recorren sus órbitas y 
el hecho de que ellas estén 
aproximadamente conteni-
das en un mismo plano.

-Aspectos históricos 
sobre los conocimientos 
en astronomía respecto a 
nuestro sistema solar.
-Los planetas y sus carac-
terísticas, los satélites, los 
asteroides, los cometas, el 
polvo interplanetario.

-Comparación entre el 
tamaño de los cuerpos del 
Sistema Solar, así como 
temperatura, presencia 
y composición de sus 
atmósferas.

- Uso del Pasado Simple para referirse a re-
latos de eventos pasados sobre los conoci-
mientos (por ejemplo, Galileo was the first 
to observe the craters of the Moon with a 
telescope.).

- Uso del Presente Simple y adjetivos calificati-
vos para la descripción de los objetos celestes 
(por ejemplo, Mercury, Venus, Earth and Mars 
are basically solid (rocky) planets, but the rest 
are made up of gases.).

- Uso de adjetivos y adverbios compara-
tivos para la expresión de comparación 
sobre los cuerpos del Sistema Solar (por 
ejemplo, Jupiter is much bigger than Mars.).

- Uso del Modo Imperativo para dar y seguir 
órdenes, instrucciones e indicaciones sencillas 
(por ejemplo, Put the planets and their moons 
in order from largest to smallest. / Compare 
the sizes of the planets in the Solar System 
from largest to smallest.).

- Uso de conectores frecuentes para enlazar 
una serie de elementos breves, concretos y 
sencillos y oraciones de una cierta longitud. 
Organización de un texto más extenso en 
párrafos sencillos y lógicos (por ejemplo, 
Jupiter is the largest planet in our solar 
system. However, it is still much smaller than 
the sun.).

- Vocabulario de áreas temáticas que per-
mitan expresar situaciones relacionadas al 
contenido específico de los diferentes blo-
ques (por ejemplo, reproduction, additive, 
etc.).

- Construcciones y frases de la lengua adi-
cional para la comprensión y expresión de 
conceptos (posesión, cantidad, cualidad, etc.) 
y funciones comunicativas del nivel (dar y pe-
dir información, formular hipótesis, describir y 
comparar objetos, etc.).

- Apreciación, con la ayuda del/de la do-
cente, de las similitudes y diferencias entre 
la cultura de la lengua adicional y la propia, 
mostrándose sensible y respetuoso/a frente 
a las diferencias que puedan surgir sobre los 
temas abordados (por ejemplo, Indigenous 
Australian communities use smoking as a 
method to preserve food. What about your 
country? Is this a preservation method?).

https://drive.google.com/file/d/180dO6duN4s4pZMtVDuXgDkeOF24lmaYx/view?usp=share_link
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Orientaciones para la enseñanza

Para 7.° grado se han seleccionado contenidos de tres bloques del Diseño Curricular de 
Ciencias Naturales: Los materiales (Materiales particulares: los biomateriales), Los  
seres vivos (Reproducción y desarrollo) y La Tierra y el Universo (El Universo).

Esta selección se realizó considerando que los contenidos permiten analizar temas muy 
relevantes, como “Reproducción y desarrollo”, debatir sobre algunos conceptos ya es-
tablecidos pero que deben revisarse, realizar descripciones y análisis de textos, videos e 
imágenes, abordar distintos tipos de fuentes, formular preguntas, poner en juego los co-
nocimientos de los/as alumnos/as y trabajar con noticias de actualidad para poner estos 
conceptos en contexto. 

Bloque: Los materiales

Los alimentos

Con respecto a los alimentos, se sugiere identificar mediante búsqueda de información 
en distintas fuentes audiovisuales o de lectura sencilla, la elaboración, por ejemplo, de 
mermeladas en forma artesanal e industrial. Luego, se puede realizar un informe sobre las 
diferencias entre ambos procesos. También se propone analizar la forma de conservación 
de alimentos en el pasado y la diversidad de técnicas en la actualidad. Se sugiere el in-
tercambio y el acuerdo con el/la docente de Ciencias Naturales (L1) para abordar alguno 
de los ejemplos que se mencionan a continuación. Así, por ejemplo, analizar imágenes de 
cuevas o espacios oscuros y frescos y partir de preguntas tales como “¿Es este un lugar 
adecuado para conservar alimentos?, ¿por qué creen que lo usarían en el pasado lejano?” 
Del mismo modo, analizar imágenes del salado o ahumado, y de técnicas más actuales 
tales como la pasteurización, la deshidratación, el congelamiento o la elaboración de con-
servas. Preguntas tales como “¿Creen que todas las técnicas permiten conservar los mis-
mos alimentos? ¿Cómo se dieron cuenta? ¿Qué harían para comprobarlo?” favorecerán las 
propuestas de hipótesis y las aproximaciones a discusiones que permitan contextualizar 
socio-históricamente la importancia de cada técnica. Para su abordaje en inglés, sugeri-
mos trabajar con las siguientes preguntas: Can we preserve food in these places? / Why 
did people use them in the past? / Can we use any preservation method for different types 
of food? How do you know? How can you check? 

Bloque: Los seres vivos

Reproducción y desarrollo

Las ideas de este bloque proponen abordar la función de reproducción de los seres vivos. 
Será importante analizar que esta función no es vital para ningún organismo. Sin embargo, 
es esencial para la preservación de las especies en el planeta. Desde esta perspectiva, y 
manteniendo el criterio de clasificación que se ha abordado a lo largo de esta propuesta 
curricular, será interesante analizar la diversidad de formas de reproducción de los seres 
vivos que se conocen. 



139

Marco curricular para Escuelas Primarias Bilingües español-inglés

G
.C

.A
.B

.A
. |

 M
in

is
te

ri
o

 d
e 

E
d

uc
ac

ió
n 

| G
er

en
ci

a 
O

p
er

at
iv

a 
d

e 
Le

ng
ua

s 
en

 la
 E

d
uc

ac
ió

n.

Así, por ejemplo, se propone utilizar mesas de trabajo para la observación de imágenes 
o material audiovisual por grupos. Se sugiere trabajar a partir de la división en pequeños 
grupos y asignarle a cada uno la búsqueda de información sobre la forma en que se repro-
ducen diversas especies. Así, por ejemplo, alguna bacteria para analizar la reproducción 
asexual llamada división o fisión binaria, en la que a partir de una célula original se originan 
otras dos idénticas a la primera. Esto constituirá una oportunidad para el desarrollo de un 
modelo (representación gráfica o dibujo) que permitirá andamiar una explicación sencilla 
del proceso. Asimismo, otro grupo podría trabajar con otra forma de reproducción asexual 
de una especie de plantas, por ejemplo, el estolón en las plantas de frutilla, o un brote de 
alguna planta suculenta que es frecuente en los hogares. Por último, otro grupo podría in-
dagar en la forma de reproducción asexual de las planarias como ejemplo de animales. De 
esta manera, se abordarían diversas formas de reproducción asexual en grupos distintos 
de seres vivos. 

Por otro lado y con la misma perspectiva de trabajo, otros grupos podrían abordar la bús-
queda de información y la presentación de láminas o recursos digitales para la explicación 
de formas de reproducción sexual. En este caso, sería interesante limitar la diversidad a los 
grupos de plantas y animales que ya fueron abordados en años anteriores. De esta mane-
ra, los grupos podrán analizar que los seres vivos que se reproducen sexualmente, se origi-
nan a partir de dos células sexuales diferentes que determinan la variabilidad, es decir que 
los nuevos seres sean diferentes a los progenitores. Por ejemplo, en algunas plantas estas 
células sexuales se encuentran en las flores, mientras que en los animales son producidas 
por las gónadas o glándulas sexuales. 

En el caso de los animales sería interesante abordar, si existe la posibilidad,  ejemplosde 
casos en los que varía la forma de fecundación y desarrollo, tal como sugiere el diseño 
curricular. Así, a partir de imágenes, por ejemplo, podría distinguirse la diferencia entre 
huevos de aves y huevos de peces de acuerdo con el tipo de ambiente que habitan.

Bloque: La Tierra y el Universo

El Universo

Para recuperar lo trabajado en años anteriores, pueden diseñarse cuadros de doble entra-
da para cada planeta y/o juegos de preguntas y respuestas en los que la primera actividad 
sea definir los ítems que se tendrán en cuenta, por ejemplo, las ubicaciones relativas, la 
distancia al Sol, tamaño, duración del día, tiempo en que tarda en dar la vuelta al Sol, tem-
peratura, presencia o no de satélite/s, entre otras.

Se propone profundizar en el conocimiento de las características de los meteoritos, as-
teroides y polvo interplanetario a través de sitios de internet como “Solar System and 
Beyond”, de la NASA. Luego, pueden prepararse preguntas o un guion para grabar una 
explicación para toda la escuela y las familias.

También se sugiere indagar acerca de las características de nuestro planeta que posibilita-
ron el surgimiento de la vida: distancia al Sol, temperatura, la presencia de atmósfera, y la 
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confección de un texto corto basado en las preguntas e inquietudes que pudieran surgir 
entre los/as alumnos/as. Asimismo, se pueden trabajar, a través de relatos, videos, pelícu-
las, textos e imágenes, aspectos de historia de la ciencia en relación a cómo se fue confor-
mando el conocimiento del Sistema Solar y los instrumentos que se fueron utilizando; se 
sugiere indagar la historia a través de las ideas de Ptolomeo, Copérnico y Galileo Galilei. 

 
� Educación Digital y Ciudadanía Global

Introducción

El propósito de este espacio curricular es abordar interdisciplinariamente temáticas que 
favorezcan la construcción de una ciudadanía responsable y respetuosa frente a proble-
máticas y desafíos actuales que tienen su impacto tanto a nivel mundial como local. Se 
propone también contribuir al desarrollo de ciudadanos/as que puedan involucrarse para 
la construcción de un mundo más justo, equitativo, pacífico e inclusivo. 

Esta propuesta resulta interesante, convocante y significativa para la educación bilingüe, 
ya que, como se afirma en este mismo documento, está estrechamente alineada con el ob-
jetivo fundamental del bilingüismo: formar estudiantes con capacidades para convertirse 
en ciudadanos/as responsables, activos/as, con perspectiva global e internacional desde 
una edad temprana. 

Las temáticas seleccionadas favorecen la articulación entre la Lengua 2 y las áreas de co-
nocimiento que conforman este espacio curricular, contribuyendo a que los/as chicos/as 
desarrollen capacidades lingüísticas para la argumentación, la reflexión crítica y la expre-
sión de opiniones fundamentadas. 

Asimismo, este espacio curricular acentúa el desarrollo de capacidades como la participa-
ción, la comunicación, la empatía y el respeto por la diversidad. Estas capacidades cobran 
especial relevancia en el entorno bilingüe, ya que, al estar integradas en el aprendizaje de 
la lengua adicional, propician el entendimiento intercultural y desarrollan la comunicación. 
En este sentido, el aprendizaje de la Lengua 2 adquiere un valor significativo como herra-
mienta de comunicación y diálogo intercultural.

La UNESCO entiende a la Educación para la Ciudadanía Mundial como un enfoque pe-
dagógico que favorece la capacidad de desarrollar perspectivas múltiples y deconstruir 
estereotipos, así como todo estándar excluyente presente en la educación. Se basa en un 
enfoque centrado en los/as alumnos/as y busca favorecer la toma de conciencia crítica 
sobre los desafíos mundiales y un compromiso con modos de vida sustentables. En ese 
sentido, propone incluir aprendizajes que den cuenta de la dimensión mundial de proce-
sos y fenómenos que nos afectan localmente y que pueden englobar, entre otros, temas 
de derechos humanos, ambiente y sustentabilidad, la paz y la prevención de conflictos, la 
interculturalidad, temáticas de género.
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Trabajar estas cuestiones en la escuela permite enriquecer la forma en que se entiende y 
vive lo local, y abre un espacio de reflexión crítica para establecer relaciones con dimen-
siones progresivamente más abarcadoras, expandiendo la atención de los/as alumnos/as  
a partir de sus realidades locales a fin de incluir una visión de otras realidades y otras 
posibilidades. De este modo se busca que, progresivamente, puedan asumir un rol activo 
en los niveles local, nacional, regional y mundial, para la construcción de sociedades más 
pacíficas, tolerantes, inclusivas y seguras.

La propuesta se organiza a partir de dos bloques por grado. Cada bloque incluye el traba-
jo interdisciplinario entre diferentes áreas, cuyos contenidos fueron tomados en gran parte 
del Diseño Curricular para la Escuela Primaria. Suponen un período de trabajo específico 
a lo largo del ciclo lectivo.

 

4.° grado 5.° grado 6.° grado 7.° grado

Educación para la paz 
y Derechos Humanos 
(FEyC + EDPyR)

Recursos naturales y 
consecuencias ambien-
tales (CS + EDPyR)

Procesos migratorios 
actuales
(CS + EDPyR)

Comercio y 
globalización 
(CS + EDPyR)

Diversidad e intercultu-
ralidad (ESI + EDPyR)

Diversidad e 
interculturalidad
(ESI + EDPyR)

Vínculos y cuidado en el 
ciberespacio
(ESI + EDPyR)

Vínculos y cuidado en  
el ciberespacio
(ESI+ EDPyR)

Dichos bloques apuntan a incluir temáticas vinculadas con la educación para la ciudadanía 
global: derechos humanos, la justicia social, la diversidad, la paz y la prevención de conflic-
tos, la igualdad de género, la interculturalidad y la sostenibilidad ambiental.

Desde el área de Formación Ética y Ciudadana se abordan contenidos relacionados al 
bloque de Educación para la paz y Derechos Humanos. 

Diferentes corrientes filosóficas, jurídicas, religiosas e ideológicas contribuyeron a formu-
lar la Declaración Universal de Derechos Humanos de 1948 y de los pactos y convenciones 
que se aprobaron posteriormente. Este acuerdo se sustentó y fue una respuesta a los crí-
menes cometidos durante la Segunda Guerra Mundial, conocidos como el Holocausto. Los 
derechos humanos involucran, a la vez, una concreción y un deseo: los países firmantes 
reconocen estos derechos a todas las personas y se comprometen a avanzar progresiva-
mente hacia su conquista definitiva en los hechos. 

Cuando hablamos de Educación para la Paz, nos referimos a una concepción positiva de 
paz que descansa en dos ideas esenciales. La primera es que la paz no es la antítesis de 
la guerra sino de la violencia, dado que la guerra es un tipo de violencia pero no la única. 
La segunda idea es que la violencia no es únicamente la que se ejerce mediante la agre-
sión física, sino que se deben tener en cuenta otras formas de violencia, menos visibles, 
más difíciles de reconocer pero que también provocan sufrimiento humano. La violencia 
también puede ser considerada como estructural, se manifiesta como un poder desigual 
y, consiguientemente, como oportunidades de vida distintas. Los recursos y el poder de 
decisión están desigualmente distribuidos.
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La construcción de una ciudadanía democrática está basada en el reconocimiento de los 
derechos humanos y en formas de convivencia que rechacen la violencia. La ciudadanía 
está ligada al conocimiento y al ejercicio de los derechos, pero también implica la cons-
trucción de una identidad colectiva que dote de sentido la pertenencia a una comunidad. 
Muchas de estas experiencias y aprendizajes transcurren en las escuelas y están acom-
pañadas por personas adultas que diseñan propuestas de enseñanza para abordar los 
derechos humanos y la vida en común, que generan espacios de debate y participación. 

Las Ciencias Sociales proponen “que los/as alumnos/as conozcan la complejidad del mun-
do social, la existencia de identidades compartidas y diversas, y que construyan una visión 
crítica teniendo en cuenta las posibilidades de transformación de la sociedad en un marco 
democrático y de respeto a los derechos consensuados universalmente” (GCABA, 2004: 
p. 269).

Las Ciencias Sociales, desde sus múltiples dimensiones, social, política, económica, cultu-
ral, se proponen acercar a los/as chicos/as a la realidad social para comprenderla, formar 
parte de ella y de ese modo que puedan involucrarse para transformarla.

Este enfoque sostiene una enseñanza a través de conceptos, ideas fecundas y centra-
les en la construcción del mundo social que se van transformando, adquiriendo distintos 
sentidos y enriqueciendo a lo largo de la escolaridad. Asimismo, el enfoque promueve la 
planificación de situaciones de enseñanza tendientes, progresivamente, a construir los si-
guientes conceptos estructurantes de las Ciencias Sociales: 

• Espacio geográfico. 
• Tiempo histórico. 
• Sujetos sociales. 

La pluralidad de sujetos protagonistas de los distintos procesos sociales –tanto individua-
les como colectivos–, permite comprender que no todas las personas viven, piensan y 
participan de la vida social, política y económica del mismo modo en cada período de la 
historia y en la actualidad.

Se propone el trabajo a partir de los principios explicativos propios del área: 

• la multicausalidad, es decir, las intenciones de los actores y las condiciones bajo la 
cual ocurren las acciones y los procesos sociales;

• la contextualización, esto es la ubicación de un hecho, una situación, un problema en 
tiempo y espacio; 

• los cambios y las continuidades en la sucesión, la simultaneidad y duración de he-
chos y procesos; 

• la multiperspectiva de los actores sociales o de los/as cientistas sociales y 
• la multiescalaridad implica el análisis a escala internacional, regional, nacional y/o 

local.

Esta perspectiva colabora con la voluntad de que los/as alumnos/as puedan desarmar 
estereotipos y simplificaciones, construyendo así conocimientos complejos sobre la vida 
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y características de las sociedades. Se espera crear las condiciones para que los/as estu-
diantes puedan plantear preguntas y problemas, formular hipótesis, recoger datos de una 
variedad de fuentes –primarias y secundarias– de naturaleza escrita, visual, oral, audiovi-
sual y material para describir y explicar el mundo social.

La Educación para la Ciudadanía global incluye, entre otros objetivos, el respeto por los 
derechos humanos, la diversidad y la igualdad de género. Estos pueden abordarse desde 
el encuadre curricular de la Educación Sexual Integral (ESI). Su inclusión exige que se en-
cuadre en un marco formativo que reafirma la responsabilidad del Estado y de la escuela 
en la protección de los derechos de niñas y niños, democratizando el acceso a la forma-
ción y a la información.

Al hablar de educación sexual con un enfoque integral, en consonancia con la Ley 2110 de 
la Ciudad de Buenos Aires, estamos incluyendo los aspectos biológicos, procesos psicoló-
gicos, sociales, culturales, éticos; también a aquellos que se vinculan con los derechos y la 
salud. Comprender la sexualidad como un sistema complejo, permite analizar algunos de 
los diferentes aspectos que se entrelazan en ella y que contribuyen a tomar conciencia de 
la importancia que tiene cada uno en la construcción de la subjetividad. En este espacio 
de Educación Digital y Ciudadanía Global, se ha focalizado en algunos de los aspectos de 
la ESI mencionados, con la intención de que desde la Lengua 1 puedan ser recuperadas en 
forma complementaria todas las dimensiones. 

Según el momento y el lugar, las sociedades conciben la sexualidad de diferentes maneras. 
En este sentido, los contenidos de la ESI abordados en las clases de inglés deben leerse 
atravesando esta complejidad.

Para la selección de materiales auténticos que realice el/la docente de inglés, se sugiere 
que puedan tener en cuenta los siguientes aspectos:

• que no refuercen estereotipos culturales, de género, ni prejuicios desde el texto ni 
imágenes;

• que no sean sexistas;
• que tengan una mirada inclusiva y atenta a la diversidad corporal e identitaria.

Por otro lado, es preciso considerar que cada lengua tiene una manera diferenciada de re-
presentar y entender el mundo. Las lenguas son construcciones socio-políticas dinámicas 
que definen la pertenencia a una comunidad, expresan historias y significados.

Formar alumnos/as en un tiempo histórico atravesado por el gran desarrollo tecnológico 
requiere comprender el impacto de estas tecnologías digitales en los modos en los que 
se accede y conforman las prácticas socio culturales que vivencian y construyen los/as 
chicos/as.

En este sentido, educar en y para una ciudadanía digital se propone acercar situaciones 
en las cuales las tecnologías digitales formen parte de los procesos de aprendizaje, no solo 
como un medio, sino principalmente como objeto de análisis y comprensión, con el fin de 
promover un posicionamiento crítico y criterioso en las prácticas que tienen lugar en la 
cultura digital.
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Tal como se enuncia en el diseño curricular, la Educación Digital: “(…) implica planificar y 
generar experiencias de aprendizaje potentes para el desarrollo de capacidades para ser, 
estar y actuar en la cultura digital. Una cultura digital constituida a partir de nuevas formas 
de comunicación y de vinculación entre las personas en una red material, que es internet, 
pero caracterizada por la complejidad de los vínculos y de las dinámicas que construyen las 
personas, más allá del tiempo y del espacio (…)”(GCABA, 2021: p. 19).

Por este motivo, resulta central reconocer y recuperar cuáles son los principales desafíos a 
los que se enfrentan los/as chicos/as al vincularse con y a través de las tecnologías digita-
les: el acceso a un sinfín de contenidos e información en múltiples lenguajes y formatos, la 
posibilidad de habitar el ciberespacio a través de diversas formas de participación, sociali-
zación y producción, la interacción en entornos en constante actualización y la generación 
de “nuevas” formas y modos de participación. Estas experiencias requieren el abordaje y 
acompañamiento en el desarrollo de aquellas capacidades que les permitan aprender a 
ser ciudadanos digitales responsables que puedan elegir con criterio la forma de ser, estar 
y actuar con y a través de estas nuevas y cambiantes tecnologías digitales.

Cuando se plantea el abordaje de una Educación Digital en la escuela primaria, implica 
abordar aquellas situaciones y prácticas que ponen a los/as chicos/as en posición de com-
prender que sus decisiones y acciones, tienen un impacto tanto para sí mismos/as como 
para sus compañeros/as en dimensiones tales como:

•  la conformación de su identidad digital, que no se encuentra disociada de su identi-
dad en la vida física y que se construye con sus acciones, publicaciones y reacciones;

•  la forma de vincularse con la información digital, en su uso, creación y socialización 
segura, responsable, crítica y criteriosa;

•  la comprensión de las tecnologías digitales desde una perspectiva crítica y creativa, 
tanto en su rol de usuarios y creadores.

Para abordar estas tres dimensiones, se plantea el abordaje de dos de los tres ejes funda-
mentales que se plantean en el Diseño Curricular: la ciudadanía digital y las alfabetizacio-
nes múltiples. La posibilidad de realizar este abordaje, desde el enfoque propuesto por la 
Educación Digital y en una segunda lengua, permite ampliar la comprensión del tipo de 
interacción que tiene lugar en entornos y con tecnologías digitales, que tienen en su crea-
ción el idioma inglés como lengua de origen. Así como también, abordar y comprender 
problemáticas que tienen lugar a partir del desarrollo tecnológico, con impacto a nivel 
mundial. Desde esta perspectiva resulta necesario clarificar que, a lo largo de este docu-
mento, se propone el abordaje y análisis de prácticas en entornos digitales, que en muchas 
oportunidades están permitidas para mayores de 13 años pero que, sin embargo, sabemos 
que forman parte de los entornos cotidianos de los/as chicos/as de Nivel Primario. Por 
este motivo, se propone un abordaje formativo para colaborar en el desarrollo de criterios 
y resguardos para un uso futuro de manera segura, responsable y crítica. 
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Cuarto grado

Objetivos del espacio curricular

Formación ética y ciudadana 
• Comprender a los derechos humanos como producto de luchas sociales, colectivas 

a lo largo de la historia.
• Reconocer la importancia de la participación ciudadana activa para la vigencia de 

derechos individuales y colectivos.
• Identificar situaciones que den cuenta de derechos garantizados y/o de situaciones 

de vulneración.
• Participar en proyectos vinculados a mejorar la calidad de vida de las personas a par-

tir de involucrarse en problemáticas sociales a nivel local, nacional o mundial. 
• Reconocer valores y desarrollar capacidades vinculadas a reconocer la importancia 

de la igualdad, la dignidad, la solidaridad, la inclusión, como presupuesto para una 
vida sin violencias.

Educación Sexual Integral
• Reconocer las formas en las que se manifiesta la diversidad en la vida de las perso-

nas, y su valoración como componente necesario para la convivencia.
• Reconocer y valorar la diversidad de configuraciones familiares.
• Problematizar los estereotipos y los mandatos de género en juegos y trabajos.
• Reflexionar sobre el impacto de los procesos discriminatorios en las personas, y 

cómo actuar frente a esas situaciones de vulneración de derechos.

Educación Digital, Programación y Robótica
• Conocer las posibilidades de las plataformas digitales para la comunicación y crea-

ción digital, en función de un propósito formativo.
• Seleccionar información digital (sitios, imágenes, videos, audios) reconociendo ca-

racterísticas de sus fuentes de publicación, posibilidades de utilización y comenzan-
do a construir criterios de validación.

• Conocer y comprender el impacto de las formas de participación digital en la confi-
guración de la huella e identidad digital. 

• Analizar críticamente los mensajes que circulan en los entornos digitales y comenzar 
a construir criterios para la toma de decisiones, orientadas por el respeto y el reco-
nocimiento de la diversidad. 

Objetivos de inglés vinculados con Educación Digital y Ciudadanía Global / 
Digital Education and Global Citizenship

• Comprender la idea global y/o información específica en textos descriptivos e informativos.
• Comprender explicaciones e instrucciones sencillas para realizar acciones.
• Utilizar expresiones y estructuras de la lengua adicional para describir los contenidos 

que se abordan, usando vocabulario específico del área. 
• Desarrollar estrategias que faciliten la comprensión y la comunicación.
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• Desarrollar cierto grado de fluidez al hablar sobre los contenidos que se abordan.
• Interactuar entre compañeros/as en la construcción del conocimiento específico. 
• Mostrar una actitud de respeto, empatía e inclusión ante la diversidad cultural res-

pecto de los contenidos que se abordan. 

Nota:
- El término sencillo refiere a palabras y expresiones de la lengua que resulten accesibles dentro de un 
contexto conocido o familiar.

Contenidos y alcances de Educación Digital y Ciudadanía Global – 4.° grado

Bloque
Contenidos del  

espacio curricular
Alcances Contenidos de inglés

E
D

U
C

A
C

IÓ
N

 P
A

R
A

 L
A

 P
A

Z
 Y

 D
E

R
EC

H
O

S 
H

U
M

A
N

O
S

(FEYC) 
-Surgimiento de los 
derechos humanos

-Participación 
ciudadana 

-Los derechos en la 
vida cotidiana de las 
personas

La educación para la 
paz y su relación con 
la igualdad y la digni-
dad de las personas

-Derechos humanos universales 
como un producto histórico, en  
respuesta a graves vulneracio-
nes, cuya repetición se preten-
de evitar. Indagación sobre el 
contexto histórico y el contenido 
de la Declaración de Derechos 
Humanos y la Conformación de 
Naciones Unidas.

-Luchas individuales y colecti-
vas lucharon por los derechos 
humanos.
-Ejemplos de individuos y gru-
pos que han logrado, a través de 
la participación activa, el reco-
nocimiento de derechos indivi-
duales y colectivos.
-Indagación sobre estrategias 
de participación novedosas en 
relación a problemáticas sociales.

-Ejercicio de los derechos en la 
vida cotidiana. 

-Derechos civiles, políticos, socia-
les y culturales garantizados para 
algunas personas y otras no.

-Diversas formas de ejercer 
violencia, entre ellas las relacio-
nadas con situaciones de falta 
de dignidad e igualdad.

-Formulación de estrategias, 
ideas vinculadas a mejorar la 
calidad de vida de las personas, 
haciendo foco en los derechos 
de los niños y de las niñas.

- Uso del Pasado Simple para 
el intercambio de información 
sobre el surgimiento de los de-
rechos humanos (por ejemplo, 
The United Nations announced 
the Declaration of Human Rights 
in 1948.). 

- Uso del Pasado Simple y de 
adjetivos calificativos para 
describir a aquellas personas 
que lucharon por los derechos 
humanos (por ejemplo,  Martin 
Luther King fought for civil 
rights and equality for African 
Americans.).

- Uso del Presente Simple para 
el intercambio de información 
sobre los derechos en la vida 
cotidiana (por ejemplo, The right 
to have education, housing, etc.).

- Uso del verbo modal should 
para expresar una opinión per-
sonal (por ejemplo, Everybody 
should have access to education.).

-Uso del Presente Simple para 
referirse a diferentes formas 
de violencia. (Por ejemplo: 
“Violence against women is pre-
sent in many societies.”)

-Uso del modo imperativo para 
dar y seguir órdenes, instruc-
ciones e indicaciones sencillas. 
(Por ejemplo: “Read this piece 
of news”) 
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-Uso de conectores básicos y 
lineales para enlazar palabras 
o grupos de palabras así como 
también conectores frecuentes 
para enlazar oraciones simples. 
(Por ejemplo: “Everybody 
should have access to health 
care because it’s a human 
right.”).

- Vocabulario específico del 
contenido relacionado a los 
derechos humanos, la partici-
pación ciudadana y educación 
para la paz (Por ejemplo: rights, 
equality, gender, dignity, etc.).

-Construcciones y frases de la 
lengua adicional para la com-
prensión y expresión de concep-
tos (existencia, posesión, etc.) 
y funciones comunicativas del 
nivel (pedir y dar información, 
solicitar repetición, preguntar 
significado, etc.).

-Focalización en la pronuncia-
ción de ciertas palabras espe-
cíficas del área. (Por ejemplo: 
violence, civil rights, etc.).

-Apreciación, con la ayuda  
del/de la docente, de las simi-
litudes y diferencias entre la 
cultura de la lengua adicional y 
otras culturas, mostrándose sen-
sible y respetuoso/a frente a las 
diferencias que puedan surgir 
sobre los temas abordados.

(Educación Digital)
-Alfabetización 
informacional

-Alfabetización digital

-Criterios de búsqueda y selec-
ción de información: utilización 
de buscadores infantiles, análisis 
comparativo de sitios web e 
identificación de elementos para 
adentrarse en la evaluación de 
sitios. 

-Búsqueda y selección de con-
tenidos digitales gratuitos y de 
licencia libre. 

- Uso del Presente Simple para 
describir y comparar sitios web 
(por ejemplo, This website is full 
of ads but this other one isn’t.).

- Expresión de posesión para la 
descripción de sitios web (por 
ejemplo, This website has got a 
lot of useful links.).

- Expresión de causalidad para 
fundamentar la selección de 
contenidos digitales gratuitos y 
de licencia libre (por ejemplo, I 
usually use this website because 
all the pictures here are free to 
use.).

https://drive.google.com/file/d/180dO6duN4s4pZMtVDuXgDkeOF24lmaYx/view?usp=share_link
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-Utilización de entornos digita-
les para la creación de produc-
tos digitales en función de un 
propósito (comunicar, compartir, 
concientizar) y con responsabili-
dad, creatividad y seguridad. 

- Vocabulario específico de 
contenido relacionado a la 
convivencia digital responsable 
y la alfabetización mediática, 
informacional y digital (por 
ejemplo, cyberspace, free licence, 
website, app, browser, search 
engine, authorship, copyright-
free, digital footprint, etc.).

D
IV

E
R

SI
D

A
D

 E
 IN

TE
R

C
U

LT
U

R
A

LI
D

A
D

(ESI)
-La diversidad como 
valor.

-Tipos de familias.

-La diversidad 
corporal.

-Estereotipos de 
género en juegos y 
trabajos.

-Superación de los 
prejuicios y actitudes 
discriminatorias.

-Formas en las que se manifies-
ta la diversidad en las personas: 
el origen étnico, la nacionalidad, 
las creencias, la edad, la con-
dición social, la corporalidad, 
la orientación sexual, la iden-
tidad de género, entre otras. 
Apreciación de las diferencias.

-La diversidad de configuracio-
nes familiares en distintos con-
textos geográficos e históricos. 
Diferencias y semejanzas en el 
tipo y la cantidad de integran-
tes, en los roles que ocupan, en 
la organización de las viviendas 
que habitan. Diversidad de fami-
lias en el contexto del aula.

-La diversidad corporal: Los 
colores de la piel, las distintas 
formas y tamaños de los cuer-
pos, las distintas formas de los 
ojos, etc.
Valoración de dicha diversidad. 

-Estereotipos de género como 
construcciones sociales que 
delimitan y acotan formas de ser 
y estar. Juegos y trabajos adju-
dicados exclusivamente a uno 
u otro género. Desigualdad de 
género en esa distribución.

-Qué son los prejuicios y qué es 
la discriminación. Cómo afecta a 
las personas y al ejercicio de sus 
derechos. Formas de interven-
ción frente a estas situaciones.

- Uso del Presente Simple para 
referirse a las características de 
las personas (por ejemplo, My 
best friend is 10 years old. He 
is from Paraguay and speaks 
Guarani.).

- Uso del Presente Simple y 
expresión de existencia para 
referirse a la diversidad familiar 
(por ejemplo, Are all families 
the same? / There are different 
types of families.).

- Expresión de posesión y 
uso de adjetivos calificativos 
para referirse a la diversidad 
corporal (por ejemplo. We are all 
different. I’ve got big dark eyes 
but he’s got blue eyes.).

- Uso del Presente Simple para 
referirse a los estereotipos de 
género (por ejemplo, Nowadays, 
men and women share the 
household chores, for example, 
they both cook.).

- Expresión de permiso y 
habilidad a través del uso del 
verbo modal can para referirse a 
los estereotipos de género (por 
ejemplo, Today, boys and girls 
can play football together at 
school.).

- Uso del Presente Simple y 
expresión de existencia para 
referirse a los prejuicios y la 
discriminación (por ejemplo,  
Prejudices affect people’s 
emotions and relationships. / 
There are different types of 
discrimination.). 
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- Uso del modo imperativo 
para dar y seguir órdenes, 
instrucciones e indicaciones 
sencillas (por ejemplo, Look 
at this image and describe the 
different families.).

- Uso de conectores básicos y 
lineales para enlazar palabras o 
grupos de palabras así también 
como conectores frecuentes 
para enlazar oraciones 
simples (por ejemplo, This is a 
monoparental family and this 
one is a blended family. / In this 
family there are two dads and in 
this family there are two mums.).

- Vocabulario específico del 
contenido relacionado a la 
diversidad como valor, la 
familia, la diversidad corporal, 
los estereotipos de género, los 
prejuicios y la discriminación 
(por ejemplo, blended family, 
stereotype, gender, diversity, 
etc.).

- Construcciones y frases de 
la lengua adicional para la 
comprensión y expresión de 
conceptos (existencia, posesión, 
cantidad, etc.) y funciones 
comunicativas del nivel (pedir 
y dar información, solicitar 
repetición, preguntar significado, 
etc.).

- Focalización en la 
pronunciación de ciertas 
palabras específicas del 
área  (por ejemplo, prejudice, 
stereotype, etc.).

- Apreciación, con la ayuda  
del/de la docente, de las 
similitudes y diferencias entre 
la cultura de la lengua adicional 
y otras culturas, mostrándose 
sensible y respetuoso/a 
frente a las diferencias que 
puedan surgir sobre los temas 
abordados (por ejemplo,  In my 
school, there are students from 
different cultures and we learn 
about customs and traditions.).

https://drive.google.com/file/d/180dO6duN4s4pZMtVDuXgDkeOF24lmaYx/view?usp=share_link
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Educación Digital 
Convivencia digital 
responsable 

Alfabetización 
mediática

Huella e identidad digital: lo 
virtual como una dimensión de 
lo real, el impacto de los medios 
digitales y la mirada crítica. 
Transitar y habitar los espacios 
digitales: desafíos para ser parte 
de forma responsable y solidaria 
en el ciberespacio. 

Análisis de mensajes en medios 
digitales: analizar los consumos 
culturales propios de su edad 
(videojuegos, videos, mensajes 
y publicaciones de referentes 
digitales, etc) para identificar 
las miradas, pre conceptos y/o 
estereotipos presentes en los 
medios.

- Uso del Presente Simple para 
referirse a la convivencia digital 
responsable y la alfabetización 
mediática, informacional y 
digital (por ejemplo, Our digital 
footprint is what we post online, 
what we share on social media, 
when we like a picture, when we 
join a live on Instagram, etc.).

Orientaciones para la enseñanza

Bloque: Educación para la paz y derechos humanos

En cuestiones que atañen a los valores compartidos, los derechos y principios normativos 
reconocidos en una sociedad democrática, es pertinente que el/la docente sostenga y 
explicite en el trabajo cotidiano dentro del aula, que ciertas actitudes o posicionamien-
tos escapan a los límites del disenso pluralista, como ser los discursos de odio, racistas, 
negacionistas o violentos. Se manifestará en contra de la discriminación, de la violencia 
bajo cualquier forma, de las exclusiones, entre otros comentarios o aspectos que estén 
por fuera del marco de normativo y valorativo en una democracia. Para ello es importante 
tener en cuenta lo señalado en la fundamentación de este espacio curricular respecto de 
que los derechos humanos resultan fundamentales para comprender el sistema normati-
vo y de valores en una sociedad democrática, y en tal sentido ser conscientes de que no 
existen derechos con mayor jerarquía que otros. En todo caso lo que se puede suscitar 
son conflictos de derechos e intereses y que la solución se relaciona con cuestiones vin-
culadas al bien común, la igualdad, la dignidad entre otros valores socialmente relevantes, 
contemplando que este tipo de conflictos tienen lugar, tanto en el espacio físico como en 
el espacio virtual.

En cuanto al trabajo con el concepto de derechos humanos, la propuesta en las aulas debe 
estar orientada además de a la historización de su conquista como productos sociales 
y contextualizados, a visibilizar la importancia de su reconocimiento y garantía, generar 
empatía en las víctimas de violaciones a los derechos humanos, los grupos vulnerables 
y a las personas excluidas o que no acceden a pisos mínimos de reconocimiento de de-
rechos. Es conveniente también tener en cuenta que, el reconocimiento y respeto de los 
derechos humanos, también tiene lugar en los entornos digitales y en aquellas prácticas 
que tienen lugar en el ciberespacio. Para esto, podemos abordar las temáticas a partir de 
historias de vida, testimonios y casos cercanos o lejanos, noticias, imágenes que den pistas 
a pensar una situación de análisis. Se pueden proponer las siguientes preguntas de análisis 
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y reflexión: ¿Qué derechos aparecen vulnerados? ¿Qué reclaman las personas? ¿Qué se 
podría hacer para garantizar los derechos? ¿Dónde están reconocidos los derechos?

Investigar a partir de biografías de personas y movimientos que lucharon por la con-
quista o la defensa de los derechos humanos y que bregaron por la solución pacífica de 
los conflictos, como  Mahatma Gandhi, Martin Luther King, Rigoberta Menchú, Estela de 
Carlotto, Vera Jarach, Sara Rus, las Abuelas de Plaza de Mayo y las Madres de Plaza de 
Mayo, respectivamente. Se propone indagar y escribir biografías, después de un proceso 
de búsqueda en distintas fuentes, testimonios, noticias, películas, libros, de personas que 
protagonizaron diferentes luchas en distintos lugares y momentos históricos. Tener en 
cuenta al trabajar con las biografías, que aparezca en los registros, el contexto histórico, 
qué derechos reclamaban, cómo lo hicieron. 

Para trabajar con la idea de que la falta de garantía de los derechos fundamentales y la 
falta de igualdad son formas de violencia, se puede proponer analizar datos provenientes 
de relevamientos, por ejemplo relacionados con la desigualdad de género en el ámbito fa-
miliar, construir datos con los/as alumnos/as a partir de encuestas simples que indaguen, 
por ejemplo en cómo están distribuidas las tareas de cuidado en las familias; quiénes se 
ocupan de las tareas de subsistencia, cocinar, lavar, la limpieza de las casas; quiénes tie-
nen más tiempo libre en las familias. Para la realización de las encuestas, desde inglés, se 
sugiere trabajar el léxico y las estructuras necesarias que permitan la formulación de es-
tas preguntas propuestas: Who does most of the housework at home? Who cooks? Who 
does the washing up? Who cleans? In your family, who has more free time? Luego los/as 
alumnos/as podrán trabajar en pequeños grupos y así interactuar para conocer cómo las 
tareas de cuidado están distribuidas en diferentes familias. La información recolectada en 
el intercambio podrá volcarse en un cuadro en el que se pueda visibilizar la información. 
En relación con los derechos de los/as niños/as, se sugiere conocer y difundir los derechos 
a través de diseño de campañas, afiches dirigidos a pares que contengan dibujos o frases 
que expliquen en qué situaciones de la vida cotidiana se expresan estos derechos. 

Desde Educación Digital, este proceso de búsqueda de información, implica acompañar a 
los/as niños/as a través de orientaciones sobre dónde realizar las búsquedas y qué tipo de 
buscadores existen. Asimismo, se podrán acercar materiales de referencia, con el objeto 
de brindar un espacio de análisis de sitios web de forma segura, para identificar y contras-
tar entre ellos las diversas características tanto en su construcción (fecha de actualización, 
análisis del dominio, organización del sitio), así como también, el tipo de contenido que 
presenta (intencionalidad, autoría, propósito del sitio). De esta manera, se podrán favo-
recer situaciones de aprendizaje que permitan a los/as niños/as desarrollar y construir 
criterios vinculados al acceso, uso y apropiación de la información digital, poniendo en 
juego habilidades digitales (por ejemplo, cómo buscar en internet, el uso de navegado-
res infantiles, el análisis de sitios web) y el análisis crítico de la información (por ejemplo, 
el contexto de publicación, las intencionalidades en la comunicación, etc.). Para abordar 
el análisis propuesto, se podrían presentar dos sitios web sobre la temática, previamente 
seleccionados, y analizar junto con los/as chicos/as, haciendo especial énfasis en los si-
guientes aspectos: identificar quiénes son los/as autores/as del sitio, dónde encontrar la 
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fecha de actualización, presencia o ausencia de publicidad o de elementos que funcionen 
como distractores, entre otros. 

Asimismo, se sugiere adentrarse en la huella digital, como un concepto que permite que 
los/as estudiantes, comiencen a dimensionar el lugar e impacto de su participación en los 
entornos digitales y los desafíos que implican, para hacer del ciberespacio un espacio de 
respeto y derecho.

En este sentido, para trabajar con los/as alumnos/as el concepto de huella digital, se po-
dría comenzar retomando los saberes acerca de qué es una huella dactilar, de animales. 
Por ejemplo, a partir del análisis de diversas imágenes de huellas de animales, recupe-
rando preguntas que permita ayudar a identificar de qué tipo de animal se trata, si es 
grande, chico, si tiene garras, de dónde viene, hacia dónde va, si está solo/acompañado. 
A partir de poner en común la información que nos da esa huella, se puede “transpolar” 
a la huella digital; todos los rastros que vamos dejando en internet forman esa huella y 
esos rastros conforman y contribuyen a la identidad digital que vamos construyendo. 
Además, es necesario comprender que esta huella no sólo se acrecenta con las interven-
ciones propias, sino también con las intervenciones/ publicaciones que otros/as realizan 
sobre nosotros/as.

Desde la perspectiva de Educación para la Paz es relevante abordar la idea de no violencia 
en relación a los conceptos de igualdad y dignidad. La palabra diálogo significa, etimoló-
gicamente, “camino a través de razones”. Es importante reconocer estas prácticas de diá-
logo también cuando estamos transitando prácticas, experiencias y formas de estar en el 
ciberespacio. Se propone elaborar publicaciones gráficas en las que los grupos expresen 
ideas o formulen preguntas referidos a la paz y los derechos humanos (en clave local, re-
gional y/o mundial). La realización de este tipo de producciones permite promover el uso 
de herramientas digitales para la creación (por ejemplo, de programas para el diseño de 
piezas visuales), así como también, poner en juego criterios vinculados a la búsqueda y se-
lección de imágenes libres y en función de un propósito e intencionalidad comunicacional. 

Bloque: Diversidad e Interculturalidad

Hablar de diversidad implica reconocer y valorar positivamente las múltiples diferencias 
que tenemos todas las personas, por ejemplo, el origen étnico, la nacionalidad, las creen-
cias, la edad, la condición social, la corporalidad, la orientación sexual, la identidad de gé-
nero, entre otras. Cuando hablamos de diversidad, reconocemos que el mundo humano 
está constituido por personas y grupos que tienen características individuales, familiares, 
culturales y sociales diferentes.

La diversidad se manifiesta en múltiples aspectos de los seres humanos, entre ellos, el per-
tenecer a distintas configuraciones familiares. Según las épocas y los diferentes contex-
tos geográficos, las sociedades presentan diferentes formas de organización familiar. Las 
formas de familia se transforman y cambian a lo largo del tiempo, y pueden ser distintas 
según la cultura a la que pertenecen.
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En nuestras sociedades, generalmente entendemos por familias a grupos de personas que 
comparten un proyecto de vida y construyen vínculos de amor, acompañamiento y cui-
dado. Pueden estar conformadas de distintas maneras, y ninguna es superior o inferior a 
otra: familias con o sin hijos/as, familias monoparentales, familias ensambladas, familias de 
parejas del mismo género, familias de acogida, familias adoptivas, familias extensas, entre 
otras. Al abordar en el aula la diversidad de familias, es importante atender a que estas 
clasificaciones nunca son suficientemente exhaustivas y que, en realidad, cada familia es 
diferente y valiosa en sí misma. 

El tratamiento del tema podemos iniciarlo a partir del pedido de fotos actuales de las fa-
milias, y también fotos antiguas de abuelos/as y bisabuelos/as. También se podrán incluir 
fotos de familias que encuentren en revistas, diarios, y lugares de internet. La idea es traer 
al aula la mayor cantidad posible de ejemplos de familias propias, de otros lugares y de 
todas las épocas. En el aula, podemos pedirles que se dividan en grupos y observen las 
fotografías que trajeron. Pueden agrupar las fotos según su antigüedad, según lugar de 
procedencia, etc., y anotar las similitudes y diferencias de cada grupo: “¿Qué semejanzas 
y diferencias encuentran entre familias de antes y de ahora? ¿Y entre familias de diversos 
lugares del mundo? ¿Quiénes conforman esas familias? ¿Todas las familias tienen hijos/as?  
¿Todas tienen la misma cantidad de hijas/os? ¿Son una familia aquellas parejas que no 
tienen hijos/as? ¿En todas hay una mamá? ¿En todas hay un papá? ¿Cómo se relacionan 
sus distintos integrantes? ¿Por qué están juntos en las fotos? ¿Qué situaciones importan-
tes los unen, como casamientos, nacimientos, cumpleaños? Los integrantes de una familia, 
¿siempre viven juntos?, ¿por qué motivos creen que no viven juntos? ¿Conocen familiares 
que vivan lejos?” Desde inglés, se sugiere enseñar el léxico y las estructuras que propor-
cionan el andamiaje necesario para trabajar con las preguntas antes sugeridas: Are there 
any similarities and differences between families in the past and families now? What are the 
similarities and differences among families from different parts of the world? Do all families 
have children? And if they don’t, are they still a family? Is there a mother or a father in every 
family? When does a whole family get together? For which events? Do all family members 
live together? Why/why not? Do you know any family members who live far away?

Luego del intercambio, se propone llegar, en todos/as,  a una definición de familia con un 
criterio de diversidad. La siguiente es una posible definición, entre otras posibles: Todas las 
familias son diferentes, pero en ellas generalmente se agrupan personas que comparten 
un proyecto de vida y se relacionan entre sí a través del amor, el acompañamiento y el 
cuidado. Con algunas y algunos familiares se convive, mientras que otras y otros viven en 
lugares diferentes. Para lograr aproximarse a esta definición, desde inglés se sugiere que 
el/la docente vaya explicitando el vocabulario trabajado en el intercambio anterior, como 
también otros términos que no hayan surgido y sean necesarios para tal definición.

Otro núcleo sustantivo relacionado con la diversidad tiene que ver con los cuerpos de 
las personas. Todos los cuerpos son diferentes y en especial a estas edades en las que 
se comienzan a experimentar fuertes procesos de cambios en el cuerpo, es importante 
fomentar la valoración de todos los cuerpos, atendiendo a que ningún cuerpo es mejor o 
peor que otro. Valorar positivamente las diferencias corporales, en lugar de cuestionarlas, 
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es algo importante sobre lo que la escuela necesita trabajar. Generar espacios que con-
tribuyan a que los/as chicos/as  puedan valorar y sentirse bien con sus propios cuerpos, 
sin jerarquizar el propio ni el de los demás por su forma, color, tamaño, etcétera, permite 
colaborar con la construcción de una subjetividad plena y saludable, y prevenir escenas 
de discriminación. En este espacio, y en todas las áreas, se propone una mirada atenta a 
las imágenes con las cuales se trabaje, a fin de que no reproduzcan solo cuerpos estereo-
tipados, blancos, flacos, etcétera, sino presentar la mayor diversidad posible. Es central 
contemplar los diversos espacios digitales que transitan los/as chicos/as y las prácticas 
que allí tienen lugar, que requieren de una mirada atenta sobre las imágenes que se están 
presentando y el tipo de valoración que se promueve, incluso considerando los intercam-
bios que tienen lugar. 

Una posibilidad de comenzar a trabajar la temática de la diversidad corporal puede ser 
a partir del análisis de cuerpos de diversas obras de arte. La idea es conversar acerca de 
cómo el arte de todos los tiempos nos muestra una galería de cuerpos que no se parecen 
entre sí, y nos ayudan a comprender las diferencias corporales propias de los seres huma-
nos. Para ello, se pueden traer al aula copias impresas de algunas obras o bien buscarlas 
en internet. El caso paradigmático es la obra del pintor colombiano Fernando Botero, 
quien, tanto en pintura como en escultura, realiza figuras robustas y gruesas, alejadas 
del llamado modelo hegemónico de belleza. También podrán presentarse obras famosas, 
como la Venus de Willendorf, la Venus de Milo o el David, entre otras. Del análisis de los 
cuerpos de las obras de arte, llevaremos a la clase a pensar acerca de sus propias diferen-
cias corporales. La pregunta clave será qué es lo que prevalece en el grupo, ¿la  homoge-
neidad de cuerpos o la diversidad corporal?

En nuestra sociedad patriarcal existen creencias acerca de cómo deben ser los varones, y 
cómo deben ser las mujeres. Esto se relaciona con los estereotipos de género, que impac-
tan negativamente en el respeto por la diversidad en todas sus formas. Por ejemplo, a los 
varones se les dice que sean musculosos y fuertes, que sean arriesgados y no lloren, que 
aguanten el dolor, que les guste el fútbol. Por otro lado, a las mujeres se les dice que tienen 
que ser madres, que tienen que parecerse a las modelos de las publicidades, que tienen 
que ser frágiles y emotivas. 

Estos mandatos no se cuestionan y se continúa actuando para que sean siempre así. Pero 
esto no es natural sino cultural. Los varones pueden limpiar su casa y ocuparse del cui-
dado de sus hijos e hijas. Y las mujeres pueden trabajar y sostener su hogar. Hay muchas 
formas de vivir la masculinidad y la feminidad, y muchos mandatos que son necesarios 
desarmar en las aulas para contribuir a la construcción de una sociedad más justa e igua-
litaria en términos de derechos.

En el aula, el análisis de publicidades gráficas, televisivas y/o audiovisuales que tienen 
lugar en entornos digitales, puede ser un buen recurso para problematizar los estereo-
tipos de género tan arraigados en nuestras sociedades: “¿Por qué hay tantas mujeres 
amas de casa en las publicidades de productos de limpieza? ¿Por qué los varones son 
siempre protagonistas de propagandas de autos deportivos? ¿Y las nenas de publicida-
des de muñecas o nenes de las de autitos?” A partir de preguntas como estas podremos 
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trabajar el tema en el aula de manera sistemática. Desde Inglés, se sugiere trabajar con 
las siguientes preguntas que mantienen la esencia del planteo pero con estructuras ac-
cesibles y del nivel de los/as alumnos/as de 4° grado: Are there more women or men in 
house cleaning ads? Why are there more women? What about car ads? Are there more 
women or men? Why is that? What about doll ads? And car toy ads?

Por otro lado, más allá del trabajo específico del tema en clase, también será importante 
reflexionar sobre lo que sucede en la cotidianeidad de la escuela. El uso de guardapolvos, 
las filas en la formación, los baños, el uso de los espacios en los recreos, son solo algunos 
ejemplos claros de momentos, situaciones y requerimientos diferenciados para mujeres y 
varones en la escuela. Todos estos elementos que generalmente no se cuestionan ni visi-
bilizan totalmente necesitan ser recuperados por la escuela para ser revisados, y así poder 
repensar la organización de la vida escolar, ya que también desde allí se transmiten ideas, 
valores y contenidos que quedan invisibilizados como tales.

Quinto grado 

Objetivos del espacio curricular 

Ciencias Sociales
• Explicar relaciones entre la valoración de los recursos naturales y el poblamiento de 

diversas áreas a nivel regional (latinoamericano) y global.
• Seleccionar, entre representaciones cartográficas a diferentes escalas, aquellas más 

adecuadas para obtener información acerca del aprovechamiento de un determina-
do recurso.

• Establecer relaciones entre el interés por el aprovechamiento de un recurso natural y 
las necesidades de la sociedad.

Educación Sexual Integral
• Reconocer las formas en las que se manifiesta la diversidad en la vida de las perso-

nas, y su valoración como componente necesario para la convivencia. 
• Construir una mirada crítica sobre los modelos hegemónicos de belleza y valorar la 

diversidad corporal.
• Reflexionar sobre el impacto de los procesos discriminatorios en las personas.

Educación Digital, Programación y Robótica
• Identificar el impacto de los medios de comunicación digitales y el desarrollo de las 

tecnologías digitales en la conformación de la identidad digital.
• Reconocer y analizar las intencionalidades que atraviesan los mensajes y publicacio-

nes que circulan en el ciberespacio.
• Establecer estrategias de intervención y transformación de discursos digitales en su 

contexto cercano.
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Objetivos de inglés vinculados con Educación Digital y Ciudadanía Global / 
Digital Education and Global Citizenship

• Comprender la idea global y/o información específica en textos descriptivos e infor-
mativos.

• Comprender explicaciones e instrucciones sencillas para realizar acciones.
• Utilizar expresiones y estructuras de la lengua adicional para describir los contenidos 

que se abordan, usando vocabulario específico del área. 
• Desarrollar estrategias que faciliten la comprensión y la comunicación.
• Desarrollar cierto grado de fluidez al hablar sobre los contenidos que se abordan. 
• Interactuar entre compañeros/as en la construcción del conocimiento específico. 
• Mostrar una actitud de respeto, empatía e inclusión ante la diversidad cultural res-

pecto de los contenidos que se abordan. 

Nota:
El término sencillo refiere a palabras y expresiones de la lengua que resulten accesibles dentro de un 
contexto conocido o familiar.

Contenidos y alcances de Educación Digital y Ciudadanía Global – 5.° grado

Bloque
Contenidos del  

espacio curricular
Alcances Contenidos de inglés
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(Ciencias Sociales)
-La valoración y el 
aprovechamiento de 
los recursos natu-
rales inciden en el 
asentamiento de la 
población y en las ac-
tividades económicas 
primarias.

-Distintos grupos 
sociales se apropian, 
valoran y utilizan los 
recursos naturales de 
modo diferente.

-El modo de manejo 
de los recursos natu-
rales puede mejorar, 
mantener o deteriorar 
las condiciones del 
ambiente en cortos, 
medianos o largos 
plazos, generando 
diversos problemas 
ambientales.

-Establecimiento de algunas 
relaciones entre la diversidad de 
ambientes en Latinoamérica y 
en el mundo y la variedad de re-
cursos naturales valorados (por 
ejemplo, el suelo, el agua, los 
minerales, los recursos foresta-
les, entre otros). 

-Establecimiento de algunas 
relaciones causales entre los 
intereses y las necesidades 
de diferentes grupos sociales, 
la valoración de los recursos 
naturales, el poblamiento y la 
producción. 

-Reconocimiento del modo en 
que los intereses de los produc-
tores y las tecnologías emplea-
das inciden en el deterioro de 
un recurso, en la dinámica de los 
ambientes en América, teniendo 
en cuenta a grupos beneficia-
dos y perjudicados.

- Uso del Presente Simple para el 
intercambio de información so-
bre la diversidad de ambientes y 
el aprovechamiento de recursos 
naturales (por ejemplo, Brazil 
has a lot of land covered by the 
Amazon rainforest, and people 
use some of it for agriculture.).

- Uso del Presente Simple para 
describir las relaciones entre los 
intereses y necesidades de los 
distintos actores sociales (por 
ejemplo, Logging companies 
harm the environment. /  
Companies usually use pesticides 
that can affect the environment.).  



157

Marco curricular para Escuelas Primarias Bilingües español-inglés

G
.C

.A
.B

.A
. |

 M
in

is
te

ri
o

 d
e 

E
d

uc
ac

ió
n 

| G
er

en
ci

a 
O

p
er

at
iv

a 
d

e 
Le

ng
ua

s 
en

 la
 E

d
uc

ac
ió

n.

-Conocimiento de las responsa-
bilidades individuales y de dife-
rentes grupos de la sociedad ci-
vil y de los Estados nacionales o 
locales involucrados en relación 
con el manejo de los recursos, 
las problemáticas ambientales, 
la existencia y el cumplimiento 
de normas para la protección 
ambiental.

-Reflexión acerca de la impor-
tancia de la toma de concien-
cia, del debate público y de la 
organización de los Estados y las 
sociedades frente a las formas 
de manejos extractivistas de los 
recursos naturales, por ejemplo 
en el caso de las consecuencias 
sobre la deforestación.

-Indagación acerca de tecno-
logías que consumen o que 
permiten la renovación o el 
reciclado de un mismo recurso 
en diferentes momentos históri-
cos y de algunos de sus efectos 
ambientales y sociales. 

-Lectura de cartografía física, 
política y temática a diferentes 
escalas para obtener informa-
ción acerca de características 
ambientales del territorio, la dis-
tribución de los recursos natura-
les valorados y las zonas de pro-
ducción con ellos relacionadas. 

-Interpretación de esquemas, 
gráficos, infografías, para 
reconocer las modificaciones 
que se producen en el ambien-
te e inferir algunas relaciones 
con la cantidad y la calidad 
de los recursos valorados y 
aprovechados.

- Uso del verbo modal have to para 
referirse a las responsabilidades 
individuales y colectivas con 
respecto al manejo de los 
recursos y todo lo relacionado 
a la protección ambiental (por 
ejemplo, Forestry companies have 
to follow safety rules.). 

- Uso del Presente Simple para 
el intercambio de información 
respecto de la responsabilidad de 
diferentes actores y organismos 
para la protección ambiental 
(por ejemplo, NGOs play a role in 
protecting natural resources.).

- Expresión de obligación a través 
de los verbos modales should y 
must para referirse a la toma de 
conciencia por parte del Estado y 
las sociedades (por ejemplo, We 
should avoid deforestation because 
it causes global warming.). 

- Uso del Presente y Pasado Simple 
para referirse a las tecnologías 
renovables y a sus efectos (por 
ejemplo, In the past, we used coal 
and oil for energy but now we also 
have wind and solar power. This is 
better for the environment.).

- Uso del Presente Simple para la 
descripción de las características 
ambientales del territorio, la 
distribución de los recursos y las 
zonas de producción (por ejemplo, 
Forestry companies use the 
Amazon rainforest for agricultural 
use.).

- Uso del Presente Simple para 
referirse a las modificaciones 
que se producen en el ambiente 
(por ejemplo, The data shows 
that in the past, the Amazon 
had more vegetation because 
there was less deforestation and 
human activity.).

- Uso del modo imperativo 
para dar y seguir órdenes, 
instrucciones e indicaciones 
sencillas (por ejemplo, Make a 
list of the natural resources in 
Argentina.).
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- Uso de conectores sencillos y 
lineales para enlazar palabras o 
grupos de palabras, así también 
como conectores frecuentes para 
enlazar oraciones simples (por 
ejemplo, Cutting down too many 
trees is bad for the environment 
because it can cause soil erosion.).

- Vocabulario específico del 
contenido relacionado a la 
diversidad y la interculturalidad, 
así como a los recursos naturales 
y sus consecuencias (por 
ejemplo, fossil fuels, climate 
change, deforestation, etc.).

- Construcciones y frases de 
la lengua adicional para la 
comprensión y expresión de 
conceptos (existencia, posesión 
cantidad, etc.) y funciones 
comunicativas del nivel (pedir 
y dar información, expresar 
opiniones, preguntar significado, 
etc.).

- Focalización en la 
pronunciación de ciertas 
palabras específicas del área 
(por ejemplo: pesticides, 
environment, climate change.)

- Apreciación, con la ayuda  
del/de la docente, de las 
similitudes y diferencias entre 
la cultura de la lengua adicional 
y otras culturas, mostrándose 
sensible y respetuoso/a frente a 
las problemáticas ambientales 
con impacto mundial.

(Educación Digital)
-Identidad digital.

-La identidad digital como una 
dimensión de la identidad de 
los/as chicos/as.

-La falsa creencia en el anonima-
to digital y el impacto de prácti-
cas de hostigamiento digital. 

- Uso del Presente Simple para 
referirse a la identidad digital 
(por ejemplo, A person’s digital 
identity is the personal informa-
tion and data that they share 
online or that others share about 
them.).

D
IV

E
R

SI
D

A
D

 E
 

IN
TE

R
C

U
LT

U
R

A
LI

D
A

D (ESI) 
-La diversidad como 
valor.

-La diversidad corporal como 
un aspecto inherente a los 
seres humanos, que debe ser 
valorado.

- Uso del Presente Simple para 
el intercambio de información 
sobre diversidad corporal, los 
estereotipos y los modelos 
hegemónicos de belleza (por 
ejemplo, We all have different 
bodies.).

https://drive.google.com/file/d/180dO6duN4s4pZMtVDuXgDkeOF24lmaYx/view?usp=share_link
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-Diversidad corporal y 
estereotipos.

-La diversidad en los 
vínculos afectivos.

-Diversidad y género.

-Superación de los 
prejuicios y actitudes 
discriminatorias.

-Estereotipos y modelos hege-
mónicos de belleza presentes en 
la sociedad. 
-Mirada crítica sobre los medios 
de comunicación en la promo-
ción de dichos modelos. 
-Su impacto en la construcción 
de la autoestima, la subjetividad 
y la salud.

-Tipos de vínculos afectivos: 
entre familiares, entre amistades, 
entre parejas. Formas de mani-
festar el afecto en cada caso. 
-El consentimiento: respetar y 
ser respetadas/os en nuestros 
intereses, gustos y necesidades 
a la hora de la expresión de los 
afectos.

-La valoración de la diversi-
dad en la expresión del género 
(vestimentas, modos de hablar, 
comportamientos, etc.). 
-Análisis de los roles de género 
presentes en juegos y trabajos, 
en términos de igualdad y de 
respeto por la diversidad. 

-Qué son los prejuicios y qué es 
la discriminación. Cómo afecta a 
las personas y al ejercicio de sus 
derechos.
-Tipos de discriminación: por gé-
nero, orientación sexual, aspecto 
corporal, cultural, etc. 
-Las burlas y las bromas hu-
millantes como parte de los 
hechos discriminatorios.

-Uso del Presente Continuo y 
Simple para el Intercambio de 
información sobre publicidades 
respecto de la distorsión de la 
imagen corporal en las redes 
sociales (por ejemplo, When we 
use a filter, we don’t show our 
real selves. / The Media usually 
shows stereotyped bodies.).

-Uso del Presente Simple para 
referirse al Intercambio de 
información sobre los vínculos 
afectivos, los sentimientos y 
el respeto al otro en sus gus-
tos (por ejemplo, How do you 
express your feelings to different 
people?  / I express my feelings 
in different ways.).

-Uso del Presente Simple para 
referirse al intercambio de infor-
mación sobre la diversidad en la 
expresión de género (por ejem-
plo, In our PE classes, boys and 
girls play football all together.).

 -Uso del Presente Simple para la 
caracterización de los prejuicios 
y la dicriminación (por ejemplo,  
We need to understand that it’s 
important to value differences so 
as not to discriminate.).

-Uso del modo imperativo para 
dar y seguir órdenes, instruccio-
nes e indicaciones sencillas. (Por 
ejemplo: “Mention some reasons 
why people are discriminated 
against.”)

-Uso de conectores sencillos y 
lineales para enlazar palabras o 
grupos de palabras, así también 
como conectores frecuentes 
para enlazar oraciones simples. 
(Por ejemplo: “She’s using a 
filter because she wants to look 
younger.”)

-Vocabulario específico del con-
tenido relacionado a la diversi-
dad y la interculturalidad

https://drive.google.com/file/d/180dO6duN4s4pZMtVDuXgDkeOF24lmaYx/view?usp=share_link
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(por ejemplo: beauty standards, 
discrimination, gender, verbs of 
feelings-love-like adore-hate, etc.).

-Construcciones y frases de la 
lengua adicional para la com-
prensión y expresión de con-
ceptos (existencia, posesión 
cantidad, etc) y funciones comu-
nicativas del nivel (pedir y dar 
información, expresar opiniones 
y sentimientos, etc.).

-Focalización en la pronunciación 
de ciertas palabras específicas del 
área (por ejemplo: stereotypes, 
prejudice, equality, etc.).

-Apreciación, con la ayuda  
del/de la docente, de las 
similitudes y diferencias entre 
la cultura de la lengua adicional 
y otras culturas, mostrándose 
sensible y respetuoso/a frente a 
las diferencias que puedan surgir 
sobre los temas abordados (por 
ejemplo: “In my school, there are 
students from different cultures 
and we learn about customs and 
traditions.”) 

(Educación Digital) 
-Alfabetizaciones 
múltiples: 
Alfabetización 
mediática

Alfabetización 
informacional 

Alfabetización digital

Análisis de mensajes que cir-
culan en medios digitales de 
comunicación. Abordaje de 
contenidos, sentidos, intencio-
nalidades e impacto.

Criterios de búsqueda y selec-
ción de información.
Producción a través de entor-
nos digitales con un propósito 
formativo.

- Uso del Presente Simple para 
el intercambio de información 
sobre el análisis de mensajes que 
circulan en medios digitales de 
comunicación (por ejemplo, 
Fake news about diets can cause 
health problems.).

- Expresión de causalidad para 
fundamentar la selección de 
información (por ejemplo, I 
usually use this website because 
the information is reliable. / I like 
using this website/app because I 
can upload videos.).

- Vocabulario específico de con-
tenido relacionado a las alfabeti-
zaciones múltiples (por ejemplo, 
key words, filters, browser and 
software extensions, public and 
private domain, etc.).
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Orientaciones para la enseñanza

Bloque: Recursos naturales y consecuencias ambientales

La selección de contenidos para este bloque se propone, por un lado, complementar y en-
riquecer la propuesta de Lengua 1 y por otro, considerar el necesario abordaje de los con-
tenidos de enseñanza a través de materiales auténticos. Con este fin, resulta importante 
articular la planificación y el orden de presentación de los contenidos a trabajar con el/la  
docente de L1.

El bloque “Recursos naturales y consecuencias ambientales”, con un abordaje de las so-
ciedades y los territorios en la actualidad, busca que los/as niños/as comprendan cómo 
los elementos de la naturaleza se transforman en recursos cuando las sociedades los va-
lorizan para el desarrollo de alguna actividad humana que satisface necesidades como se 
plantea en las ideas básicas. Es decir, es preciso entender los recursos naturales como un 
“concepto clave que articula los elementos naturales con los socioeconómicos, políticos, 
culturales y tecnológicos. Recurso natural no es sinónimo de naturaleza, es sólo aquella 
parte de la naturaleza que las sociedades valoran, apropian y usan para satisfacer sus 
necesidades” (Gurevich, 1998: pp. 162). Este enfoque social de la geografía, entonces, no 
limita el abordaje de las condiciones naturales a contenidos puramente físicos, químicos 
o biológicos más próximos a las ciencias naturales, sino que utiliza conceptos progresiva-
mente apropiados para los/as niños/as, ya que  permiten desnaturalizar la relación entre 
la sociedad y la naturaleza (Gurevich, 1998). Por ejemplo, conceptos globales, como “actor 
social” (Estado nacional o provincial, empresas transnacionales y locales, trabajadores, 
organizaciones ambientalistas, entre otros, con sus distintas intenciones, perspectivas e 
intereses) o conceptos específicos de un tema, como naturaleza o recurso natural. En este 
sentido, el trabajo con el análisis de información digital (publicaciones, intervenciones en 
redes, movimientos, entre otras) favorecerá la posibilidad de analizar las fuentes de publi-
cación y las intencionalidades presentes en la forma en que informan, comparten o igno-
ran determinadas posturas e intereses. 

Asimismo y con el fin de superar un desarrollo meramente descriptivo de este conteni-
do, resulta imprescindible asociar la idea de la valoración de los recursos con la forma 
en la que distintos grupos sociales se apropian, valoran y utilizan los recursos naturales 
de modo diferente. Se propone definir el concepto de manejo de los recursos natura-
les a partir de preguntas como las siguientes: “¿qué recursos naturales se explotarán?, 
¿cómo y dónde van a generarse?, ¿durante cuánto tiempo?, ¿con qué objetivo?, ¿para 
quiénes?, ¿qué cambios provocará en el ambiente?, ¿a quiénes afectará?” (Bachmann, 
2011). Desde inglés se sugiere trabajar el léxico y las estructuras necesarias, en particu-
lar el Presente Simple, para el desarrollo de estas preguntas: What natural resources are 
exploited? How and where are they generated? For how long? What is the objective? 
For whom? How does this affect the environment? Who is affected by these changes? 
También es posible diseñar las actividades con organizadores gráficos o cuadros de 
doble entrada para facilitar la comunicación de ideas principales a través de palabras / 
frases hechas. Las respuestas a estas preguntas varían a lo largo del tiempo y en los di-
ferentes espacios geográficos al tiempo que están vinculadas tanto con “la racionalidad 
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y los intereses que tiene cada grupo social en relación con la percepción y la valoración 
del ambiente, los conocimientos que posea de las condiciones naturales, las condiciones 
naturales mismas, la tecnología disponible para la explotación de los recursos, el acceso 
a esa tecnología, los costos de explotación, el valor del recurso natural en el mercado, y 
también de cuestiones como las diversas capacidades de toma de decisiones que tenga 
cada grupo o actor social” (Bachmann, 2011: p. 83). Desde esta perspectiva, el trabajo 
con el concepto de recurso natural implica situar en un contexto social particular un uso 
histórico asociado a determinado desarrollo económico y tecnológico los elementos y 
funciones de la naturaleza (Gurevich, 1998). 

Para evitar una enseñanza panorámica y descriptiva de estos contenidos se sugiere el uso 
de una estrategia de enseñanza particular, el estudio de caso, tal como propone el Diseño 
Curricular. La selección de casos arquetípicos permite “un estudio en profundidad que 
concrete la información necesaria para la elaboración de conceptos, que se aproxime a 
tendencias medias o generales”. (GCABA, 2004: p. 278).  Estos casos pueden hacer foco 
en unidades de diferente magnitud en un tiempo y en un espacio delimitado, considerar la 
posibilidad de trabajar con uno o dos casos similares o contrastantes, y también pueden 
ser utilizados si se comienza enseñando desde lo general, entre diversas alternativas de 
tratamiento de los contenidos. El trabajo con estudios de caso permite valorar la profun-
didad sobre la extensión de un tema y poner en juego los principios explicativos del área 
para el análisis de un caso seleccionado evitando un tratamiento meramente descriptivo. 
Una pregunta problema/eje que permite orientar la selección de actividades para la ense-
ñanza de este contenido podría ser: “¿Cómo se usa el agua en zonas urbanas (o en zonas 
rurales) de países con altos ingresos y de bajos ingresos?” Partiendo de esta pregunta es 
posible, como se mencionaba más arriba, organizar una secuencia didáctica para traba-
jar dos casos, como Tokio en Japón o Nueva York en Estados Unidos, en contraste con 
Kinshasa en Congo o Mumbai en India. ¿Qué consecuencias económicas, sociales y am-
bientales produce este uso? 

Para el trabajo con esta estrategia de enseñanza, resulta valioso brindar orientaciones 
para la búsqueda y selección de información digital (uso de buscadores y estrategias 
para acotar búsquedas), la utilización de distintas herramientas digitales para registrar y 
recuperar los sitios analizados (tales como marcadores sociales), así como también, en-
tornos digitales para la producción digital en múltiples formatos (documentos de textos 
colaborativos), entornos para la producción de piezas digitales y/o para la intervención de 
contenidos digitales (gráficos, imágenes, videos, entre otros), a modo de análisis. Desde 
inglés se sugiere trabajar el léxico relacionado a las alfabetizaciones múltiples que facilite 
tanto la búsqueda y selección de información, así como también la producción de conte-
nidos digitales.

A modo de ejemplo, esta instancia se transforma en una oportunidad de hacer concretas 
algunas ideas vinculadas a la alfabetización informacional, por ejemplo:

• la búsqueda a través de la identificación de palabras que ayuden a acotar la bús-
queda, 

• la utilización de operadores booleanos: uso de  comillas (“”), utilización de “and”, “or”. 
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• análisis de sitios web e introducción a la búsqueda guiada para acompañar el pro-
ceso de desarrollo de criterios para la búsqueda autónoma (dominio, uso de filtros 
según tipo de archivo, licencias, entre otros). 

También es posible incluir otro caso que permita analizar la degradación de algún recur-
so natural a partir de determinadas formas de explotación para su aprovechamiento. Por 
ejemplo, podría tomarse el caso de la selva amazónica, que cobra fundamental importan-
cia por ser la mayor reserva biológica de la Tierra. Este caso permite analizar un problema 
ambiental a escala regional (América Latina), pero también una preocupación de alcance 
mundial por los efectos que ocasionaría la deforestación en el clima a nivel global. 

Para el desarrollo de la propuesta de enseñanza se puede armar un recorrido a partir de 
alguna pregunta eje, por ejemplo: “¿Por qué la tala indiscriminada de la selva amazónica 
es un problema ambiental mundial? ¿Qué consecuencias económicas, sociales y 
ambientales produce?” A partir de allí se sugiere secuenciar las propuestas de enseñanza 
apuntando a analizar las transformaciones que se fueron dando a partir de la intervención 
de la sociedad a lo largo de la historia, a explicar las múltiples causas de este problema 
ambiental y su alcance a nivel mundial, a identificar los conflictos que genera entre 
los diversos actores sociales y las consecuencias económicas, sociales y ambientales 
que produce la tala indiscriminada de la selva amazónica. Desde inglés será necesario 
trabajar el léxico y las estructuras que favorezcan el abordaje de esta propuesta de 
enseñanza. Se sugiere usar preguntas complementarias (back-up questions) para facilitar 
la comprensión. Por ejemplo, la pregunta Why is the logging of the Amazon rainforest a 
global environmental problem?, se podría complementar con Does the Amazon Rainforest 
play an important role for the climate?/ Is the Amazon Rainforest the home to numerous 
plants and animals?. 

En la perspectiva de una ciudadanía global en relación con el análisis de los problemas 
ambientales, resulta fundamental considerar la perspectiva de diversos actores sociales 
nacionales e internacionales en el aprovechamiento de los recursos de la Amazonia. En 
este caso, se sugiere plantear las siguientes preguntas: “¿Qué actores sociales intervienen 
en el problema de la deforestación del Amazonas? ¿Cuál es la perspectiva de cada uno?”.

Diversos actores sociales intervienen en el problema de la deforestación de la selva 
amazónica. Se trata de un conjunto de actores individuales y colectivos. Por ejemplo, 
aquellos que viven en sus bosques y se alimentan de sus productos, de otros que no 
viven allí pero se alimentan total o parcialmente de los productos que estos ofrecen, y 
de otros actores que no viven allí pero toman decisiones sobre este lugar: el Estado, las 
comunidades indígenas, las empresas ganaderas, las empresas agrícolas, particularmente 
las productoras de soja, las empresas mineras, las empresas que realizan obras 
hidroeléctricas, las empresas madereras, las organizaciones ambientalistas y la comunidad 
científica. A través de la enseñanza de uno de los modos de conocer, como el análisis de 
testimonios (textos, audios o videos), se propone reconstruir la posición de algunos de 
estos actores ante el problema estudiado. Para ello, tendrán que analizar qué postura 
tienen ante el problema, si se benefician o se perjudican (por ejemplo, con la tala), y cuáles 
son los argumentos que desarrollan para sostener su posición. Se sugiere materializar y 
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compartir estos análisis a través de diversos formatos digitales, tales como el podcast, los 
murales digitales, la videoselfie, entre otros. 

Desde Educación Digital, resulta importante comprender e interpelar a las tecnologías 
para favorecer una creación responsable y segura. En este sentido, se buscará que los/as 
chicos/as puedan adentrarse en las siguientes prácticas para la creación digital:

• Búsqueda y selección de contenidos digitales en bancos de imágenes y sonidos libres.
• Selección de herramientas y entornos digitales de uso libre y gratuito, que les per-

mita crear contenidos y compartirlos en el ciberespacio, teniendo en cuenta criterios 
de  acceso a las producciones y socialización de las mismas (por ejemplo, elegir sitios 
que permitan que otros/as usuarios/as puedan ver sus producciones sin necesidad 
de registrarse).

Todas y cada una de las situaciones abordadas, colaborarán en la conformación de un/a 
futuro/a ciudadano/a digital que participe de la cultura digital de forma segura, responsa-
ble, crítica, criteriosa y creativa.

Bloque: Diversidad e interculturalidad

Hablar de diversidad implica reconocer y valorar positivamente las múltiples diferencias 
que tenemos todas las personas, por ejemplo, el origen étnico, la nacionalidad, las creen-
cias, la edad, la condición social, la corporalidad, la orientación sexual, el género. Para 
iniciar el trabajo con estos temas se puede pedir a los/as chicos/as que traigan a clase 
diferentes elementos de sus casas, relacionados con sus historias familiares: fotos antiguas 
y actuales, juegos y juguetes de tradición hogareña, vestimentas que pasan de genera-
ción en generación, recetas de comidas típicas, adornos y otros objetos característicos. 
Probablemente dentro de las familias del grupo haya personas migrantes o integrantes de 
pueblos originarios, será importante incorporar la mirada de la interculturalidad a la hora 
del abordaje de la diversidad en el aula. Con los elementos en clase podemos pregun-
tarnos: ¿Qué elementos son parecidos? ¿Cuáles son distintos? ¿Hay una sola manera de 
vestirse, de hacer una comida o de divertirse? ¿O hay tantas como las familias del aula, o 
del mundo? ¿Qué aprendemos de estas diferencias? Desde Inglés, se sugiere trabajar el 
léxico y las estructuras que permitan el abordaje de estas preguntas: Which elements are 
similar? Which are different? Is there a unique way to dress, to cook a meal or to have fun? 
Or are there many different ways? What can we learn from these differences? Con ayuda 
de las familias, el aula puede convertirse en un espacio de intercambio donde se evidencie 
de qué hablamos cuando hablamos de diversidad, y también donde se aprenda a valorar 
las múltiples diferencias.

Uno de los aspectos de la diversidad que se propone abordar es el de la diversidad cor-
poral. Para acompañar los procesos de cambios en el cuerpo que comienzan a producir-
se en estas edades, es importante fomentar, desde la escuela, la valoración de todos los 
cuerpos, sin jerarquías. También, generar espacios que contribuyan a que los/as chicos/as 
puedan valorar y sentirse bien con sus propios cuerpos, sin jerarquizar ni el propio ni el de 
los demás por su forma, color, tamaño, etcétera, con la finalidad de colaborar en la cons-
trucción de una subjetividad plena y saludable, y de prevenir escenas de discriminación y 
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posibles problemas de salud. Desde Inglés será necesario trabajar el vocabulario relacio-
nado al cuerpo y la diversidad corporal para facilitar el trabajo en el aula. 

Desde Educación Digital en articulación con ESI, abordar la identidad digital en 5.° grado 
implica diseñar propuestas de enseñanza que promuevan la revisión y análisis de prácti-
cas propias y del entorno cercano, con el propósito de movilizar situaciones de reflexión, 
comprensión y propuesta de acción. Entender, por ejemplo, el impacto que tiene un “clic” 
al momento de compartir información digital (imágenes, videos, información) sin haberse 
preguntado previamente si la otra persona querrá que comparta esta imagen suya; si la 
información que estoy compartiendo es verídica; si todos/as lo comparten, ¿yo también lo 
tengo que compartir?; ¿por qué debería hacerlo?; lo que muestro sobre mi persona, ¿real-
mente me representa?; ¿estoy de acuerdo con todo a lo que reacciono en las redes sociales?

Estas preguntas, permiten ampliar la mirada y abordaje sobre el lugar de las tecnologías 
digitales en la conformación de la identidad de los/as chicos/as, ya que favorece una ins-
tancia de reflexión que, por la dinámica propia de las tecnologías y entornos digitales, no 
resulta transparente ni intencional. Por este motivo, es central favorecer espacios en los 
cuales, a través del diálogo, se aborde la responsabilidad que tenemos al participar en el 
ciberespacio, tanto con lo que publicamos como también con la forma en que construi-
mos vínculos solidarios y empáticos, en la interacción con el otro/a. 

Desde inglés, se sugiere trabajar el léxico y la estructuras que faciliten la comprensión y 
el tratamiento de estas preguntas: Does the other person want me to share a picture of 
them on social media? Is the information that I’m sharing true or fake? If everybody shares 
a certain post, do I have to share it? Why, why not? Does what I post and share on social 
media represent me? Do I agree with everything I react to on social media?

La escuela debe mantener una mirada atenta que favorezca que los/as chicos/as 
construyan una visión crítica sobre los modelos hegemónicos de belleza. Para iniciarnos en 
su abordaje, se pueden desarrollar juegos donde el cuerpo se ponga en acción y permita 
la libre expresión. Por ejemplo, hacer calcos de las siluetas corporales propias, con tiza, 
en el suelo o en las paredes, para comparar y descubrir la variedad de formas y tamaños 
corporales, no habrá una silueta igual a otra. Se sugieren los siguientes intercambios: 
“¿Qué parecidos encuentran en las siluetas? ¿En qué descubren diferencias? ¿Por qué no 
hay una silueta igual a otra? ¿Les dibujamos pelo, narices, bocas, ropa, accesorios? ¿Qué 
ocurre ahora con las diferencias? ¿Qué pasaría si todas las personas fuéramos iguales? 
¿Por qué es importante reconocer y valorar las diferencias corporales? ¿Cómo influye 
en nuestra identidad?”. Desde Inglés, se propone seguir intensificando el vocabulario 
relacionado al cuerpo y las estructuras que permitan el intercambio de estas preguntas: 
What similarities do you find in the silhouettes? Where can you find/see the differences? 
Why isn’t one silhouette the same as another? What about drawing hair, noses, mouths, 
clothes, accessories on the silhouettes? What happens now with those differences? Let’s 
imagine, is it possible for all the people to look the same way? Why is it important to 
recognize and value body differences? How does this influence our identity? 
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También puede ser propicio trabajar en el aula con fotos de publicidades gráficas, ver vi-
deos de publicidades televisivas, e intercambiar imágenes visualizadas en redes sociales. 
En ellas seguramente aparecerán modelos de personas bastante parecidas entre sí: muje-
res delgadas, altas, blancas, rubias, con ojos claros, y varones altos, blancos, musculosos. 
Estas figuras imponen también ciertas formas de vestirse, de moverse, de hablar. Se pro-
ponen las siguientes preguntas: “¿Todas las personas de las publicidades tienen los rasgos 
parecidos? ¿Todas las personas tenemos cuerpos como los de ellas? ¿O la mayoría no los 
tenemos? ¿Por qué a veces queremos parecernos a esos modelos? ¿Es natural que haya 
una única apariencia física válida, o una mejor manera de hablar, de moverse o de vestir?”.

A modo de ejemplo, se sugieren las siguientes preguntas en inglés: Do all people have 
similar features? Do all people have bodies like women and men in ads, magazines, or social 
media? Why do we want to look like models? Is it natural that there is only one accepted 
physical appearance, way of talking, dressing, etc.?

En este sentido, es necesario profundizar sobre la alfabetización mediática, a través de la 
cual se busca que los/as niños/as puedan analizar y preguntarse sobre las intencionalida-
des detrás de las publicaciones en diversos medios digitales:

• Analizar fuentes de publicación (canales oficiales, usuarios asociados, publicaciones 
previas).

• Revisar el tipo de publicaciones que se realizan y preguntarse: ¿qué tienen en común 
todas las publicaciones? ¿Qué tipo de información publican y comparten? 

Otra manera de ilustrar cómo se construyen y reproducen los estereotipos corporales de 
belleza en los medios de comunicación es el uso de los filtros que fomentan las redes so-
ciales y la distorsión de la imagen real. Poner una mirada crítica sobre esos recursos es una 
buena oportunidad para reflexionar acerca de estos estereotipos corporales y el impacto 
que pueden tener en la construcción de la identidad y en la salud en general. 

Por otro lado, la diversidad en los seres humanos está presente en los tipos de vínculos 
afectivos. Estos adquieren diferentes características según sean relaciones afectivas entre 
familiares, entre amistades o entre parejas. Los sentimientos son diferentes en unos u otros 
casos, así como también son distintas las formas de manifestar el afecto. Por ejemplo, es 
común que un abuelo bese o acaricie la mejilla de su nieta, o que una nena abrace a su 
amiga en el recreo. También es común que una pareja de personas grandes se dé besos 
en la boca y vayan de la mano o abrazadas por la calle. En especial, al hablar de los víncu-
los entre parejas puede ocurrir que surjan preguntas acerca de las personas que entablan 
relaciones afectivas con parejas del mismo género. Es preciso albergar las distintas posibi-
lidades de parejas como propias de la diversidad, evitando prejuicios y discriminación. El 
uso de fotos, cuentos, letras de canciones, videos, etc. que muestren a personas diversas 
expresando distintos tipos de afecto pueden ser recursos para iniciar un diálogo en torno 
a la diversidad afectivo-sexual. Para su abordaje, desde Inglés se sugiere realizar juegos 
de roles o intercambios entre pares o alumnos/as-docentes. Se podría, por ejemplo, pro-
poner un diálogo en el que los/as participantes se vinculan de diferentes formas según la 
situación asignada: at a birthday party, how do two friends greet each other? What about 
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a grandad and a granddaughter? Además, es importante reconocer cuáles son las dife-
rentes formas de afecto entre personas adultas, y entre adultas y pequeñas. Esto permite 
que los/as niños/as tengan las herramientas necesarias para construir vínculos saludables 
y respetuosos, que les produzcan bienestar y les permitan defenderse de situaciones ina-
propiadas o de abuso. La temática del consentimiento puede comenzar a trabajarse desde 
edades tempranas. Por ejemplo, se pueden plantear en el aula diferentes casos y situacio-
nes hipotéticas para analizar las cuestiones vinculares, e intercambiar acerca de posibles 
formas de resolución cuando estas presentan conflictos.

El abordaje de la diversidad en las aulas también puede relacionarse con las distintas for-
mas de la expresión del género (vestimentas, modos de hablar, comportamientos) y con 
los roles de género (juegos, trabajos), desde una visión amplia respecto de los estereoti-
pos sociales establecidos.

Al nacer, a las personas se les asigna un sexo teniendo en cuenta, sobre todo, sus genitales 
externos. Y, en consecuencia, se decide cómo se deben llamar, cómo se deben vestir, qué 
actividades pueden hacer o no... Todas estas características conforman lo que llamamos 
“género”, y de alguna manera responden a estereotipos que limitan a las personas no per-
mitiéndoles ser como quieren. 

Podemos trabajar en el aula estos conceptos de manera sencilla, a partir del análisis de 
situaciones cotidianas, por ejemplo: “A Juan lo cargan porque usa remera rosa”; “Magalí 
quiere tener el pelo rapado, pero le dicen que eso no es de nena”; “Luciano quiere apren-
der danza clásica, pero tiene que ir a fútbol”; “A Carla le gustaría llamarse Maxi pero no la 
dejan”; “Santi quiere jugar con muñecas, pero en su casa solo tiene pelotas y autitos”; “Tefi 
dice que cuando sea grande va a ser técnica mecánica, pero sus amigas se burlan”. 

La presentación y el análisis de estas situaciones en clase permitirá generar intercambios 
a partir de los cuales se analicen críticamente los estereotipos de género presentes: “¿Qué 
les llama la atención de estas situaciones? ¿Por qué alguien no puede vestirse con un 
determinado color, o cortarse el pelo de la manera que más le gusta? ¿Por qué tiene que 
haber juguetes de nenas o de nenes? ¿Por qué no podemos jugar a los mismos juegos, 
o hacer los mismos trabajos?”. A partir de preguntas como estas se puede promover la 
reflexión acerca de la importancia de abordar la expresión y los roles de género presentes 
en juegos y trabajos en términos de igualdad y de respeto por la diversidad. Desde inglés 
se sugiere trabajar el léxico y las estructuras que permitan el desarrollo de estas preguntas 
y el posterior análisis crítico: What draws your attention about these situations? Why can’t 
someone dress with a particular colour, or have the hair cut they wish? Why are there specific 
toys for girls and for boys? Why can’t we all play the same games or do the same jobs?

La educación sexual desde una mirada integral supone que las escuelas sean espacios in-
clusivos y respetuosos, donde todas las personas tengan la libertad de vivir su género sin 
temor a recibir distintas formas de violencia. 

Es importante tener en cuenta que la identidad es una construcción que se realiza a lo 
largo de toda la vida. Es posible que haya chicas o chicos transitando por cambios en su 
identidad de género y es importante que la escuela pueda acompañar esos procesos de 
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un modo respetuoso e inclusivo. Es fundamental una enseñanza acorde a la Ley 26.743 de 
identidad de género.

Dicha ley funciona como marco general para tener en cuenta nuestras acciones pedagó-
gicas. En este sentido, será importante considerar que los genitales no definen la identi-
dad de las personas. Este modo de comprender que lo biológico no es determinante en la 
construcción de las identidades, nos invita a revisar las formas de enseñar estos temas y a 
involucrarnos en los nuevos desafíos que nos proponemos. Por ejemplo, al trabajar sobre 
diversidad corporal y cambios en la pubertad, tradicionalmente reconocemos cambios 
propios de varones o de mujeres, pero eso no incluye necesariamente a todas las perso-
nas, por ejemplo, a las personas trans o a las no binarias. Por lo tanto, es importante no 
asociar cambios corporales con alguna identidad específica.

Es importante acompañar el trabajo sobre la diversidad con el eje de derechos. Por ejem-
plo, a partir del artículo 20 de la Ley 114 de Protección integral de los derechos de niños, 
niñas y adolescentes de la Ciudad de Buenos Aires será posible trabajar sobre: 

• Los prejuicios y la discriminación. Cómo afecta a las personas y al ejercicio de sus 
derechos.

• Distintos tipos de discriminación: por nacionalidad, aspecto físico, género, discapaci-
dad, orientación sexual, por clase social, origen étnico-cultural, etc.

• Reflexiones sobre los modos de vincularnos. Las burlas y las bromas humillantes 
como parte de los hechos discriminatorios.

Las temáticas de diversidad abordadas constituyen una buena oportunidad no solo para 
reflexionar sobre las propias vivencias, sino también para tener la posibilidad de actuar 
para construir un mundo mejor, más inclusivo y libre de estereotipos, discriminación y 
violencias. Para el tratamiento de estos temas pueden presentarse a la clase distintos 
episodios hipotéticos (escritos, audiovisuales, etc.) que involucren prejuicios y situaciones 
de discriminación entre niñas y niños, ya sea en los ámbitos presenciales como en el es-
pacio digital. Recordemos que una situación de discriminación se puede dar cuando se 
usan ciertas cualidades personales o grupales como excusa para burlar, molestar, insultar, 
o ignorar a una persona o a un grupo. Por ejemplo, niñas y niños que burlan a otros/as 
compañeros/as por su color de piel, la forma de sus cuerpos, sus rasgos faciales, la con-
formación de sus familias, sus formas de hablar o de vestir. En el análisis de estas situacio-
nes será conveniente reflexionar acerca de cómo la discriminación genera sufrimiento y 
atenta contra la igualdad entre las personas. Es preciso que comprendan que ser diferente 
no es un problema, sino que el inconveniente aparece cuando esas diferencias se usan 
injustamente para discriminar. También es importante que los/as niños/as sepan que ante 
cualquier situación de discriminación tienen derecho a pedir ayuda y reclamar para que 
esa situación se termine. Para el abordaje de estos episodios hipotéticos, desde inglés se 
sugiere proponer, por ejemplo, un juego de roles en el que se problematicen situaciones 
de discriminación entre participantes que representen las diferentes culturas de países 
angloparlantes. De esta forma se pretende visibilizar la discriminación no solo a nivel local 
sino desde una mirada más global. 
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En esta línea, entonces, se espera que las actividades a desarrollar trasciendan el espacio 
del aula y contribuyan a generar mensajes de concientización sobre la importancia de va-
lorar la diversidad (corporal, sexo-afectiva, de género) y evitar todo tipo de discriminación 
y violencias. Por ejemplo, la tarea de producir afiches para las carteleras de la escuela, gra-
bar mensajes inclusivos para programas de radio, inventar canciones y jingles no sexistas, 
entre otras propuestas de difusión, pueden ser de utilidad para este fin.

Sexto grado 

Objetivos del espacio curricular 

Ciencias Sociales
• Establecer relaciones entre la movilidad de personas y los motivos de los movimien-

tos migratorios en distintas épocas y lugares del mundo.
• Conocer los marcos legales que colaboran, dificultan o impiden crear condiciones 

favorables para las personas migrantes.
• Conocer los diversos tratados y convenios internacionales para la protección de los 

Derechos Humanos en relación con los diversos motivos de las migraciones.
• Analizar el impacto de un movimiento migratorio en diferentes aspectos de la socie-

dad de destino.
• Reconocer las principales problemáticas de la población mundial, particularmente 

las vinculadas con la distribución, las migraciones y las condiciones de vida. 

Educación Sexual Integral
• Reconocer los conflictos como parte inherente a los vínculos y desarrollar capacida-

des y estrategias para resolverlos pacíficamente.
• Identificar situaciones que pueden provocar malestar o daño a través de los vínculos 

cara a cara o virtuales, como el bullying o el ciberbullying, y adquirir herramientas de 
cuidado y autoprotección.

• Identificar situaciones en las que participan más activamente de la toma de decisio-
nes autónomas, y reflexionar críticamente sobre aquellas que las obstaculizan.

• Comprender la importancia de expresar los sentimientos y afectos, adquiriendo una 
mirada que permita interpelar algunos mandatos de la masculinidad hegemónica.

Educación Digital
• Reflexionar sobre el impacto de las interacciones digitales en la conformación de la 

identidad. 
• Identificar prácticas digitales saludables para la conformación de la identidad digital. 
• Reconocer la interacción entre las prácticas digitales y las prácticas físicas, como dos 

dimensiones propias de lo real.
• Desarrollar criterios para la búsqueda y selección de información digital, con criterio 

y pertinencia. 
• Utilizar las tecnologías digitales como medios para crear productos digitales que les 

permitan representar ideas, conocimientos y comprensiones.
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Objetivos de inglés vinculados con Educación Digital y Ciudadanía Global / 
Digital Education and Global Citizenship

• Comprender la idea global y/o información específica en textos descriptivos e infor-
mativos.

• Comprender explicaciones e instrucciones sencillas para realizar acciones.
• Utilizar expresiones y estructuras de la lengua adicional para describir los contenidos 

que se abordan, usando vocabulario específico del área. 
• Desarrollar estrategias que faciliten la comprensión y la comunicación.
• Desarrollar la fluidez al hablar sobre los contenidos que se abordan. 
• Interactuar entre compañeros/as en la construcción del conocimiento específico. 
• Mostrar una actitud de respeto, empatía e inclusión ante la diversidad cultural res-

pecto de los contenidos que se abordan. 

Nota:
- El término sencillo refiere a palabras y expresiones de la lengua que resulten accesibles dentro de un 
contexto conocido o familiar.

 
Contenidos y alcances de Educación Digital y Ciudadanía Global – 6.° grado

  
Bloque

Contenidos del  
espacio curricular

Alcances Contenidos de inglés

Pr
oc

es
os

 M
ig

ra
to

ri
os

 a
ct

ua
le

s

(Ciencias Sociales)

La movilidad de 
personas en dis-
tintos lugares y 
épocas del mundo 
se vincula con sus 
expectativas de me-
jorar las condicio-
nes laborales y de 
vida, y/o a la exis-
tencia de conflictos 
políticos, étnicos o 
religiosos.

Análisis de las múltiples causas 
de las migraciones en la actuali-
dad, a través de la utilización de 
múltiples fuentes de información.

- Relaciones entre diversas 
historias de vida de migrantes 
y los procesos migratorios que 
evidencian patrones comunes y 
singularidades.

- Identificación del contexto so-
cial, político, cultural, económico 
de las zonas de expulsión y de 
recepción de migrantes y de las 
redes migratorias. 
- Generación de mapas digitales 
intervenidos con explicaciones.

- Análisis de información estadís-
tica (cuadros - gráficos); obser-
vación de fotografías; lectura de 
cartas, testimonios, autobiogra-
fías de migrantes.

- Uso del Presente Simple para el 
análisis de las causas de las migra-
ciones (por ejemplo, Some reasons 
for migration are economic, ethnic, 
religious, political, and personal.).

- Uso del Pasado Simple para 
comprender y relacionar historias 
de vida de migrantes (por 
ejemplo, My grandad emigrated 
from Poland to the USA during 
World War II to escape the 
conflict.).

- Uso del Presente Simple para 
identificar el contexto social, 
cultural y económico de las 
zonas de expulsión y recepción 
(por ejemplo, What are the 
reasons why people leave their 
countries?).

- Uso de expresiones para 
analizar información estadística 
(por ejemplo, According to 
the chart/graph/table, in 2020 
approximately 25% of the total 
immigrant population in the USA 
was from Mexico.). 
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- Elaboración de entrevistas a 
algún miembro de una familia 
inmigrante, poniendo en juego 
criterios vinculados a las produc-
ciones audiovisuales.

- Identificar los marcos legales 
que colaboran, dificultan o impi-
den crear condiciones favorables 
para los/as inmigrantes.

- Identificación de los tratados y 
convenios internacionales para 
la protección de los Derechos 
Humanos de las personas mi-
grantes. Generación de piezas 
digitales explicativas y con adap-
taciones, en función de diversos 
contextos de socialización.

- Uso del Presente Simple para 
referirse a los marcos legales 
respecto de los inmigrantes (por 
ejemplo, The Immigration and 
Nationality Act (INA) deals with 
immigration in the USA.).

- Identificación del género discur-
sivo judicial/legal para reconocer 
tratados y convenios.

-Uso del modo imperativo para 
dar y seguir órdenes, instruccio-
nes e indicaciones sencillas (por 
ejemplo, Identify some reasons 
why people leave their countries.).

- Uso de conectores sencillos y 
lineales para enlazar palabras o 
grupos de palabras, así también 
como conectores frecuentes para 
enlazar oraciones simples (por 
ejemplo, Even though it’s difficult 
to migrate, people still do it in 
search of better opportunities.).

- Vocabulario  específico del con-
tenido relacionado a los vínculos 
y el cuidado en el ciberespacio y 
a las migraciones (por ejemplo,  
migrant, immigrant, emigrant, 
refugee, etc.).

- Construcciones y frases de la 
lengua adicional para la com-
prensión y expresión de concep-
tos (posesión, cantidad, cualidad, 
etc.) y funciones comunicativas 
del nivel (dar y pedir información, 
hacer predicciones, formular 
hipótesis, etc.).

- Focalización en la pronuncia-
ción de ciertas palabras específi-
cas del área (por ejemplo, treaty, 
migration, etc.).

https://drive.google.com/file/d/180dO6duN4s4pZMtVDuXgDkeOF24lmaYx/view?usp=share_link
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- Apreciación, con la ayuda del/de  
la docente, de las similitudes y 
diferencias entre la cultura de la 
lengua adicional y otras culturas, 
mostrándose sensible y respetuo-
so/a frente a las diferencias que 
puedan surgir sobre los temas 
abordados.

(Educación Digital)
Alfabetizaciones 
múltiples.
Alfabetización 
informacional.

Alfabetización 
digital.

Criterios de búsqueda y selección 
de información: introducción a la 
utilización de buscadores aca-
démicos, selección información 
digital considerando licencias de 
uso libre. 

Producción interactiva en múlti-
ples formatos a través de entor-
nos digitales con un propósito 
formativo. Por ejemplo,  mapas 
digitales interactivos. 

- Expresión de causalidad para 
fundamentar la selección de in-
formación (por ejemplo, I’ve used 
these pictures because they are 
Creative Commons. / I ‘ve chosen 
this picture because I can edit it.).

- Uso del Presente Simple para 
referirse al intercambio de in-
formación sobre la producción 
interactiva en múltiples formatos 
(por ejemplo, This app lets me 
share the content and I don’t 
need to sign up to use it.).

V
ín

cu
lo

s 
y 

cu
id

ad
o 

en
 e

l c
ib

er
es

pa
ci

o

(ESI)
Vínculos socio-afec-
tivos, tanto presen-
ciales como virtua-
les, y relaciones con 
los/as pares, los/
as compañeros/as, 
los/as amigos/as y 
las familias.

Comunicación 
y expresión de 
sentimientos y 
emociones.

El valor de la amistad. 
Identificación de situaciones que 
favorecen la conservación de la 
amistad, tanto en presencia física 
como en el ciberespacio.

Distintas formas de expresión de 
los sentimientos en los diferentes 
vínculos (con amistades, fami-
liares, con personas con las que 
interactúan  en el ciberespacio, 
etc.).

Respeto por los sentimientos y 
deseos de la otra persona a la 
hora de expresar las emociones y 
sentimientos propios.

- Uso del Presente Simple para 
referirse a los vínculos socio- 
afectivos (por ejemplo, My 
closest friends are my friends 
from school.).

- Uso del Presente Simple para la 
expresión de sentimientos en los 
diferentes vínculos (por ejemplo,  
I feel that through social networks, 
I can express my feelings better 
than in a face-to-face interaction.).

- Expresión de comparación para 
expresar sentimientos en los 
diferentes vínculos (por ejemplo,  
Nowadays I feel more comfortable 
with my friends from school than 
with my friends from the club.).

- Uso del Presente Simple para 
referirse al respeto por los 
sentimientos (por ejemplo, How 
do you feel? / I hear you. / I 
respect how you feel.).
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-Resolución de 
conflictos.

-Bullying y 
ciberbullying.

-Toma de decisio-
nes y autonomía.

-El conflicto como parte de los 
vínculos. Sentimientos y emocio-
nes que puede producir. 

-Identificación de situaciones que 
pueden producirlo, en los inter-
cambios tanto cara a cara como 
virtuales. 

-Herramientas para analizar los 
conflictos entre pares, especial-
mente en situaciones de bullying 
y ciberbullying, tales como expre-
sar opiniones, respetar las ideas 
de los demás, detectar cuándo 
algo molesta, ponerse en el lugar 
del otro/a, pedir ayuda.

-Los efectos que producen el 
bullying y ciberbullying en las 
personas.

-Distintas reacciones frente a los 
conflictos.
-Modos de enfrentarlos y resol-
verlos. El papel de la palabra y 
el diálogo en la resolución de 
conflictos.

-Identificación de nuevas situa-
ciones en las que participan cre-
cientemente de las decisiones.

-Decisiones con autonomía ver-
sus decisiones bajo presión. 

-Aspectos que pueden incidir 
en la toma de decisiones más 
autónomas: la pertenencia y 
presión del grupo de pares y del 
entorno, los mandatos sociales, 
los estereotipos.

- Uso del Presente y Pasado 
Simple para describir el con-
flicto (por ejemplo: “What’s the 
conflict?” “What happened?” / 
“What can we do to solve this 
problem?”)

-Uso del verbo modal can para 
enfrentar y resolver problemas 
a través del diálogo y la palabra 
(por ejemplo: “Can you help me 
with this problem?”)

-Expresión de sugerencia para 
enfrentar y resolver los conflictos 
a través del diálogo y la palabra 
(por ejemplo: “Let’s talk about 
this” / “What about talking about 
this problem?”)

-Uso del condicional para enfren-
tar y resolver problemas a través 
del diálogo y la palabra (por 
ejemplo: “If I were you, I would 
talk to your parents about your 
problem.”)

-Uso de frases para expresar una 
opinión o punto de vista personal 
sobre la resolución de un conflic-
to (por ejemplo, I think / believe 
/ In my opinion, you should talk 
over your problems with your 
teacher.).

- Uso de adjetivos calificativos 
para referirse a distintas reaccio-
nes frente a los conflictos (por 
ejemplo, I’m mad at this situation. 
/ I’m sad about this).

- Uso del verbo modal should en 
su forma afirmativa y negativa 
para referirse a decisiones 
con autonomía y decisiones 
bajo presión (por ejemplo, 
You shouldn’t post something 
on social media just because 
someone tells you. / We shouldn’t 
give like to aggressive posts.). 

- Uso del Presente Simple y ex-
presión de propósito (por ejem-
plo, To belong to a group, lots 
of teenagers try to be like their 
friends.). 
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- Uso del modo imperativo para 
dar y seguir órdenes, instruc-
ciones e indicaciones sencillas 
(por ejemplo, Describe what we 
can do in a situation of abuse on 
social media.). 

- Uso de conectores sencillos y 
lineales para enlazar palabras o 
grupos de palabras, así también 
como conectores frecuentes 
para enlazar oraciones simples 
(por ejemplo, Although bullying 
is never okay, it still happens at 
school.).

- Vocabulario específico del con-
tenido relacionado a los vínculos 
y el cuidado en el ciberespacio 
(por ejemplo, cyberbullying,  
consent, etc.).

- Construcciones y frases de la 
lengua adicional para la compren-
sión y expresión de conceptos 
(posesión, cantidad, cualidad, 
etc.) y funciones comunicativas 
del nivel (dar y pedir información, 
hacer predicciones, formular hipó-
tesis, etc.).

- Focalización en la pronuncia-
ción de ciertas palabras espe-
cíficas del área (por ejemplo, 
cyberbulling, autonomy, etc.).

- Apreciación, con la ayuda  
del/de la docente, de las similitu-
des y diferencias entre la cultura 
de la lengua adicional y otras 
culturas, mostrándose sensible y 
respetuoso/a frente a las diferen-
cias que puedan surgir sobre los 
temas abordados.

(Educación Digital)
Ciudadanía Digital 
Convivencia 
responsable.

Conflictos en las redes: ciber-
bullying y la conformación de 
vínculos de respeto en y fuera del 
ciberespacio.

- Uso del Presente Simple para 
referirse a los conflictos en 
las redes (por ejemplo, Tom 
feels scared because he usually 
gets threatening messages on 
different social media from a 
person he doesn’t know.).

https://drive.google.com/file/d/180dO6duN4s4pZMtVDuXgDkeOF24lmaYx/view?usp=share_link
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Cultura Digital:
Prácticas de la  
cultura digital. 

Identidad Digital
Huellas e Identidad 
digital. 

Comunicación digital: etique-
tas, etiquetado y formatos de 
comunicación. 

El rol de las interacciones en 
entornos digitales: el fenómeno 
de los/as seguidores/as y las 
reacciones. 

- Uso del Presente Simple para 
referirse a las interacciones 
en los entornos digitales (por 
ejemplo, Every time Mary posts 
something on Instagram and she 
gets hundreds of likes, she feels 
popular and validated.).

- Vocabulario específico de 
contenido relacionado a la 
cultura e identidad digital (por 
ejemplo, sign up, log in, embed 
a video on a website, share, 
personalize, digital formats, 
tagging, repost, etc.).

Orientaciones para la enseñanza

Bloque: Procesos migratorios actuales

A partir de los contenidos enunciados, se propone trabajar con algunas herramientas con-
ceptuales y procedimentales para comprender las múltiples causas de las migraciones 
actuales, las condiciones de vida de las personas migrantes y los marcos normativos, así 
como los convenios internacionales para la protección de los Derechos Humanos teniendo 
en cuenta, por un lado, las transformaciones que se fueron dando en el contexto interna-
cional y por otro, los cambios que se producen en los países de origen y receptores.

A lo largo de la historia la humanidad ha estado en movimiento, es imposible pensarla 
sin considerar las migraciones, ya sea por la propia historia personal como migrante, por 
nuestros propios antepasados, o familiares amigos/as allegados/as que han migrado en 
diferentes momentos. Como se expresa en el informe de sobre migraciones en el mundo 
de la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) “en 2020 había en el mundo 
aproximadamente 281 millones de migrantes internacionales, una cifra equivalente al 3,6% 
de la población mundial.”6

Abordar la temática de los movimientos migratorios es relevante para enseñar a com-
prender la realidad social, explicarla y formar parte de ella. Además resulta necesario su 
abordaje para analizar cómo en muchos espacios receptores, se desarrollan frecuentes 
manifestaciones de discriminación, racismo y xenofobia7.

Es importante como docentes compartir el concepto de persona migrante para avanzar 
luego en propuestas de enseñanza que apunten a construir dicho concepto. Tomamos 
entonces la definición de Naciones Unidas, que lo detalla como alguien que ha residido 
en un país extranjero durante más de un año independientemente de las causas de su 
traslado, voluntario o involuntario, o de los medios utilizados, legales u otros“. Si bien 
en el área de Ciencias Sociales se aborda esta temática desde la Lengua 1 en relación 

6 Informe sobre las migraciones en el mundo 2022, ONU Migración. 
7 Ministerio de Educación. Dirección General Escuela de Maestros (2019). Entre maestros 2019. Pensar la en-

señanza, evaluar los aprendizajes. Buenos Aires, Argentina: GCABA. 
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con los procesos migratorios en Argentina, proponemos desarrollar esta temática en 
la Lengua 2 desde una escala internacional y poner el foco en procesos migratorios de 
diversos países del mundo. 

Diversas preguntas estructurantes de una secuencia didáctica, como “¿Por qué millones 
de personas migran en la actualidad? ¿En qué condiciones lo hacen? ¿Cuáles son las di-
versas experiencias de vida de las personas migrantes? ¿Qué normativas facilitan u obs-
truyen esta posibilidad? ¿Qué otros factores posibilitan la movilidad?”, permiten construir 
progresivamente ese concepto de migraciones.

Desde inglés se sugiere trabajar el léxico y las estructuras necesarias para abordar el 
tema de la migración. Será necesario acercar a los/as alumnos/as al vocabulario espe-
cífico para optimizar las actividades propuestas. Se propone trabajar con algunos mo-
vimientos migratorios significativos para algunos países angloparlantes (por ejemplo, 
la migración irlandesa hacia Estados Unidos), así como también los procesos migrato-
rios más actuales que afectan a estos países (por ejemplo, la migración desde México 
a Estados Unidos, o la de Pakistán e India a Inglaterra). Por otra parte, para construir 
el concepto de migraciones se incluyen las siguientes preguntas en inglés a modo de 
ejemplo: Why do millions of people migrate nowadays? How do they travel? What are the 
migrants’ life experiences? What laws/norms make it easy or difficult to migrate? What 
factors make it possible to migrate? 

Para lograr un análisis profundo e interesante de esta problemática es necesario proponer 
una variedad de modos de conocer: la lectura de textos informativos, la lectura de fuen-
tes documentales o escritas, de fotografías y pinturas o de audiovisuales, la observación 
y análisis de cartografía, la realización y análisis de entrevistas, la escritura de textos es-
pecíficos del área, entre otros. Es decir, incluir en el aula una variedad de fuentes orales, 
visuales, escritas y materiales (objetos) de diverso tipo (por ejemplo, cartas) ofrece opor-
tunidades para ampliar y enriquecer las visiones de los/as niños/as en torno a un tema. 
También, poner en juego diversas estrategias como la selección de casos internacionales 
(por ejemplo, los procesos migratorios en Estados Unidos o en Australia) que permitan 
acercar los contenidos a los/as estudiantes. En el marco del modo de conocer propuesto, 
desde Educación Digital, será necesario acercar situaciones en las cuales, los procesos de 
búsqueda y análisis de información digital formen parte del análisis propuesto, no solo en 
términos de estrategias de búsqueda sino principalmente, en la evaluación que se reali-
za de la información encontrada: “¿Comprendo la información que apareció en función 
de la búsqueda? ¿La información, plantea posicionamiento respecto a cómo presenta la 
información? ¿Se tienen en cuenta los contextos originales de la publicación (en caso de 
recuperar gráficos, por ejemplo)?”.

Asimismo, se sugiere trabajar con fuentes y mapas digitales e interactivos que permitan 
abordar con simulaciones diversas situaciones a partir de filtros e interactividad de varia-
bles (por ejemplo, años, tipo de movimientos, ubicación, entre otras). Será central selec-
cionar aquellas que promuevan el análisis desde diversas perspectivas y brindar preguntas 
que orienten a los/as estudiantes a interactuar con las mismas. 
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Para pensar las propuestas de enseñanza se sugiere ofrecer actividades que permitan a 
los/as alumnos/as articular el análisis desde una perspectiva macro (los factores de atrac-
ción y expulsión que pueden corresponder a las dimensiones económica, política y social) 
y micro (experiencias individuales y familiares). En este sentido, se propone, entre otros 
ejemplos, el trabajo con testimonios presentados en diversos soportes, fuentes documen-
tales, visuales y audiovisuales primarias o secundarias. El análisis de dichos testimonios 
permitirá recuperar experiencias migrantes en las que se expresen las subjetividades, pero 
para comprender el proceso migratorio en el que se enmarca una persona, será necesario 
poner en diálogo dichas subjetividades con la perspectiva macro. Es decir, no solo consi-
derar lo anecdótico individual. Por ejemplo, analizar relaciones de género en los procesos 
migratorios permite reflexionar sobre situaciones en las que se hacen visibles las desigual-
dades entre hombres y mujeres en el mundo, tanto en el ámbito doméstico como en el 
público.

Al mismo tiempo, resulta muy importante incluir una diversidad de actividades que apun-
ten al análisis a través de la construcción de conceptos y la elaboración de explicaciones 
sobre algunas de los siguientes:

• migrante;
• inmigrante;
• emigrante;
• migraciones permanentes o temporarios; 
• factores de atracción;
• factores de expulsión;
• redes migratorias
• decisión sobre la migración: libre y voluntaria / forzada / situación de peligro; 
• leyes migratorias; 
• Derechos humanos de los/as migrantes.

Bloque: Vínculos y cuidado en el ciberespacio

En esta etapa, tiene una significación especial el encuentro con amigos/as y la pertenencia 
al grupo de pares. De allí que se propone focalizar en la amistad al momento de trabajar 
sobre los vínculos. La comunicación, expresión de sentimientos y emociones, la resolución 
de conflictos y la toma de decisiones, son habilidades psicosociales que se ponen en juego 
en el marco de los vínculos que construimos con otros/as, y nos interesa particularmente 
visualizarlos como contenidos a enseñar en este espacio curricular.

El abordaje de las habilidades psicosociales en el aula es de por sí complejo, ya que 
todas las personas son distintas, expresan de manera diferente sus emociones y senti-
mientos, y además es común que tengan diversas opiniones e ideas sobre los mismos 
hechos. Por lo tanto, será necesario contemplar esta diversidad y proponer un diálogo 
que abra a la expresión de ideas y lleve al consenso. El trabajo en clase se puede realizar 
a partir del análisis de situaciones diversas que tienen el centro en los vínculos entre las 
personas, en especial entre pares. Asimismo, se sugiere trabajar con distintos formatos: a 
manera de comentario en una red social, carta personal, noticia de un periódico escolar, 



178

Marco curricular para Escuelas Primarias Bilingües español-inglés

G
.C

.A
.B

.A
. |

 M
in

is
te

ri
o

 d
e 

E
d

uc
ac

ió
n 

| G
er

en
ci

a 
O

p
er

at
iv

a 
d

e 
Le

ng
ua

s 
en

 la
 E

d
uc

ac
ió

n.

fragmento de diario íntimo, etc. Pueden presentarse distintas situaciones y/o conflictos, 
por ejemplo: “Juan se enoja con Santi porque siente que lo está dejando de lado a la hora 
de compartir confidencias con otros amigos; Bianca se emociona ante la presencia de la 
persona que le gusta y no puede evitar ponerse colorada, lo que le molesta mucho; en 
el recreo, el grupo de varones no deja jugar al fútbol a Tefi porque es nena; nadie quiere 
sentarse con Jonathan porque es de otro país y no le entienden cuando habla; el equipo 
de trabajo no quiere trabajar con Juana porque tiene muchas “faltas de ortografía”; José 
no comprende por qué se burlan de su forma de hablar, y decide mantenerse en silencio 
en el aula.”. En el trabajo con las situaciones será preciso reconocer que algunas habi-
lidades psicosociales están en relación con aspectos intrapersonales, vinculados con el 
autoconocimiento, y otras con aspectos interpersonales, es decir, con las interacciones 
con las demás personas. 

Los/as docentes suelen vivenciar distintas situaciones de conflicto que se suscitan en los 
grupos, y están en relación con los vínculos interpersonales. En ese caso, el/la docente de 
inglés como referente del grupo, puede retomar los conflictos que surjan constituyendo a 
estos en fuente de aprendizaje. No obstante, es importante desde la ESI, poder planificar 
su abordaje como parte de los contenidos a enseñar. En ese sentido es posible trabajar 
con situaciones que permitan analizar por ejemplo: “¿Cuál es el conflicto? ¿Cómo se 
construye? ¿Qué acciones lo propiciaron? ¿Cómo intervienen los diferentes actores y 
actrices en él? ¿Qué emociones y sentimientos se ponen en juego? ¿De qué modo se 
resolvió el conflicto? ¿Existen otras posibilidades de resolverlo?”. Para su abordaje desde 
inglés, sugerimos trabajar con los/as alumnos/as sobre las siguientes preguntas: What‘s 
the conflict?/ What happened?/ How did the problem start?/ What’s the role of the people 
in the conflict?/ What are the people’s emotions and feelings at that moment? / Could the 
people solve the problem? / How? / Was there another way to solve the problem?

A su vez, las distintas posibilidades de resolver los conflictos pueden derivar en diferen-
tes escenas dramatizadas que requieran nuevos aportes al trabajo sobre la temática. Se 
propone trabajar sobre el conflicto como algo inherente a las relaciones humanas, que no 
necesariamente tiene una carga negativa. El conflicto puede ser valorado positivamente y 
presentarse como una oportunidad para abrir el diálogo cuando algo está irrumpiendo en 
los vínculos. Al momento de enseñar este tema, el eje no estará puesto en anular el con-
flicto, sino en propiciar los mejores escenarios para que se resuelvan, utilizando la palabra 
y el diálogo como herramientas fundamentales.

Con respecto al trabajo sobre toma de decisiones es importante propiciar el creciente gra-
do de autonomía. Por ejemplo, se pueden generar conversaciones en torno a preguntas 
como estas: “¿Qué es para ustedes ser personas autónomas? ¿La autonomía se da igual 
a los seis años que a los once o a los dieciséis? ¿Qué pueden hacer ahora solos/as que 
antes no podían? ¿En qué cosas notan que la autonomía va “creciendo” a medida que tie-
nen más edad? ¿Qué les parece que significa “autonomía progresiva”? ¿La autonomía es 
diferente si somos varones o mujeres? ¿En el grupo de pares todas/os tenemos la misma 
autonomía para las mismas cosas? ¿Alguna vez se sintieron mal porque a sus amigos/as 
los/as dejaban hacer algo y a ustedes no? ¿Qué lugar tiene la familia a la hora de tomar 
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decisiones con más o menos autonomía? ¿Alguna vez se sintieron presionados/as para 
hacer cosas de las cuales no estaban tan convencidos/as? Si es así, ¿cómo piensan que 
se pone en juego la autonomía para decidir?”. Asimismo, resulta central, abordar cómo se 
construye y tiene lugar esa autonomía, en el marco de las prácticas que tienen lugar en 
la cultura digital, a partir de preguntas tales como: “¿Qué te motiva a compartir determi-
nadas publicaciones? Que algún/a compañero/a no te siga en las redes, ¿hace que tomes 
otras decisiones?”. Para abordar este tema, desde inglés se sugiere trabajar el léxico y las 
estructuras necesarias para generar la interacción que se propone. A modo de ejemplo, se 
incluyen las siguientes preguntas en inglés: In your opinion, what is an autonomous person? 
/ Is autonomy the same at six, eleven or sixteen years old? / What can you do now that you 
could not do before on your own? / Does autonomy increase when we become older? In 
what way? / What is progressive autonomy? / Is autonomy different for men and women? 
/ In a group, do we all have the same autonomy for the same things? / Did your friends 
have permission to do things that you couldn’t do? Did you feel bad about that? / What is 
the role of the family about making decisions with more or less autonomy? / Have you ever 
felt pressured to do things you didn’t want to? If so, what is the role of autonomy to make 
decisions? / What motivates you to share certain posts? / If a classmate doesn’t follow you 
on social media, what do you do? 

 Es necesario poner en tensión algunos elementos que suelen obstaculizar este proceso: 
la necesidad de pertenencia al grupo de pares, la presión ejercida por este y el entorno, 
los mandatos sociales y los estereotipos de género suelen ser algunos de estos elementos 
sobre los cuales será necesario trabajar para favorecer toma de decisiones con mayores 
grados de autonomía. Así como también, el peso de la aceptación de los pares en los 
entornos digitales, a través de los “me gusta”, la cantidad de “seguidores”, la cantidad de 
“vistas”, entre otras. 

Es posible trabajar con situaciones que permitan poner en tensión estos elementos. Por ejem-
plo, “Juana quiere hablar con Martina, la alumna nueva. Le cae muy bien y la quiere integrar 
a su grupo de amigas, pero ellas no están de acuerdo y además no quieren que se junte con 
Martina, caso contrario, le dicen que no la considerarán más, parte del grupo. ¿Cómo ayuda-
rían a Juana a tomar una decisión? ¿Qué harían ustedes si estuvieran en esa situación?”. En 
este caso en particular, desde inglés se sugiere al/a la docente trabajar con expresiones que 
refieren a situaciones hipotéticas para generar el andamiaje necesario para el desarrollo de 
esta actividad. Por ejemplo, se podría trabajar la estructura “If I was (Juana), I would (...).”.

También es preciso trabajar con los/as alumnos/as la problemática del bullying y sus for-
mas de accionar frente a él. El bullying es una forma de acoso o maltrato intencionado y 
perjudicial de un/a estudiante (o grupo de estudiantes) hacia un/a compañero/a. Es una 
forma de violencia sostenida en el tiempo, por eso se diferencia de los conflictos entre 
pares que surgen ante problemas puntuales. Cuando esta forma de acoso sistemático se 
da en el espacio digital, se llama ciberbullying. Hay materiales audiovisuales desarrollados 
por organismos nacionales e internacionales, que pueden ser de utilidad para trabajar en 
el aula estos temas, ya que permiten escuchar y analizar experiencias de otras personas 
sin recurrir a experiencias propias del aula, para evitar la exposición de algún/a niño/a que 
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pueda estar sufriendo alguna situación de este tipo. Asimismo, en los intercambios habrá 
que transmitir la importancia de contar lo que ocurre a amigos/as si se está atravesando 
por una situación de este tipo, y acudir a personas adultas de confianza para actuar frente 
a esas situaciones de violencia de las que nunca son culpables. 

Para el abordaje del ciberbullying, se propone trabajar sobre su caracterización; reflexio-
nar sobre los efectos que produce en las personas; analizar el impacto del conflicto tras 
la viralización de comentarios o imágenes ofensivas, etc. Se sugiere trabajar con relatos 
de situaciones en los que sea posible analizar el rol que ocupan las distintas personas que 
intervienen en el conflicto. También resultará pertinente integrar al análisis algunas situa-
ciones más incidentales, que no entran en la categoría de ciberbullying porque no son 
recurrentes, pero que derivan en problemas vinculares (por ejemplo, publicar una foto de 
otra persona sin su autorización, mandar un mensaje ofensivo, amenazante o persecutorio, 
dar “Me gusta” a un contenido ofensivo, intervenir la foto de alguien, etc.). 

Para abordar esta caracterización se podrían incluir recortes de situaciones que suceden 
en las redes: alguna publicación en Instagram o Whatsapp y sus respectivos comentarios. 
También podría abordarse a través de la utilización de material audiovisual que recuperen 
situaciones ficcionales para abordar y analizar la temática.

Séptimo grado 

Objetivos del espacio curricular 

Ciencias Sociales
• Describir una producción relevante en el mundo actual teniendo en cuenta a los ac-

tores sociales involucrados, la organización y la tecnología utilizadas, sus localizacio-
nes, la procedencia de los insumos y el destino de los bienes producidos. 

• Argumentar acerca de los impactos de la utilización de nuevas tecnologías y su des-
igual inserción en las distintas sociedades. 

• Analizar la articulación entre diversas áreas del mundo y la incidencia de los aconte-
cimientos que ocurren en una región sobre otras distantes.

• Interpretar mapas para caracterizar la organización del mundo actual desde la pers-
pectiva de regiones y de redes.

Educación Sexual Integral
• Reflexionar sobre distintos tipos de vínculos, tanto cara a cara como virtuales, y re-

conocer aquellos que producen daño a los efectos de poder evitarlos.
• Tener información sobre temáticas vinculadas al grooming, sexting y difusión de imá-

genes íntimas para favorecer prácticas de cuidado en el manejo de las redes sociales.

Educación Digital
• Conocer y comprender los desafíos que presenta la comunicación digital y el esta-

blecimiento de vínculos en la virtualidad. 
• Reconocer las problemáticas asociadas a situaciones y/o intercambios que se dan en 

canales y con personas que no se conocen, en contextos digitales. 
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• Comprender la importancia del análisis crítico y criterioso de información que circula 
en medios digitales, y el impacto de las acciones de compartir sin analizar, dando 
lugar a fenómenos como la desinformación. 

• Construcción de criterios y pautas para orientar la búsqueda,  selección y análisis de 
la información digital.

Objetivos de inglés vinculados con Educación Digital y Ciudadanía Global / 
Digital Education and Global Citizenship

• Comprender la idea global y/o información específica en textos descriptivos e infor-
mativos.

• Comprender explicaciones e instrucciones sencillas para realizar acciones.
• Utilizar expresiones y estructuras de la lengua adicional para describir los contenidos 

que se abordan, usando vocabulario específico del área. 
• Desarrollar estrategias que faciliten la comprensión y la comunicación.
• Desarrollar la fluidez al hablar sobre los contenidos que se abordan. 
• Interactuar entre compañeros/as en la construcción del conocimiento específico. 
• Mostrar una actitud de respeto, empatía e inclusión ante la diversidad cultural res-

pecto de los contenidos que se abordan. 

Nota:
- El término sencillo refiere a palabras y expresiones de la lengua que resulten accesibles dentro de un 
contexto conocido o familiar.

 
Contenidos y alcances de Educación Digital y Ciudadanía Global – 7.° grado

Bloque
Contenidos del  

espacio curricular
Alcances Contenidos de inglés

C
om

er
ci

o 
y 

gl
ob

al
iz

ac
ió

n

(Ciencias Sociales)

El mundo actual puede 
entenderse como una 
red que articula socie-
dades y territorios a 
partir de la producción 
y del comercio.
 
La distribución territo-
rial de la producción y 
de la riqueza que ésta 
genera permite cons-
truir regionalizaciones 
del mundo, de zonas 
del mismo y también 
del interior de los 
países.

Reconocimiento de las prin-
cipales regiones mundiales 
productoras de alimentos y 
materias primas, de productos 
industriales, de innovaciones 
tecnológicas.

Reconocimiento de los actores 
que intervienen en una produc-
ción relevante (por ejemplo, del 
petróleo, de un cereal, de pro-
ductos informáticos), del modo 
en que organizan la producción, 
las tecnologías que utilizan, la 
procedencia de los insumos 
que requieren, el mercado en 
que comercializan. 

- Uso del Presente Simple 
para referirse a las principales 
regiones mundiales productoras 
de alimentos y materias primas 
(por ejemplo, The Americas are 
a major producer of food and 
raw materials, such as corn, 
soybeans, beef, and oil.).

- Uso del Presente Simple para 
referirse a los actores que 
intervienen en una producción 
particular (por ejemplo,  
Mobile phone production 
involves designers, engineers, 
manufacturers, marketers, 
business people, publicists, 
analysts, software developers 
and designers, influencers and 
the State.).
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-La creciente articu-
lación da lugar a que 
un acontecimiento en 
un lugar pueda tener 
consecuencias en áreas 
que se encuentran físi-
camente distantes.

-Establecimiento de relaciones 
entre el acceso al consumo, las 
condiciones de vida de diferen-
tes grupos de la sociedad y la 
existencia de problemas socia-
les (por ejemplo, desnutrición, 
consumismo, incremento de la 
pobreza) en países y regiones 
que han desarrollado –o no– 
economías de consumo masivo). 

-Reflexión acerca de la im-
portancia del comercio en el 
mundo actual, de las comple-
mentaciones, articulaciones 
e interdependencias que éste 
genera entre lugares, países y 
regiones.

-Análisis de información es-
tadística y cartográfica para 
reconocer los principales pro-
ductos que generan riqueza, y 
las jerarquías de lugares, países 
o regiones en el comercio 
internacional.

- Uso del Presente Simple y 
expresiones de causalidad 
para establecer relaciones 
(por ejemplo, Because of the 
lack of work, the low salaries 
and poor working conditions, 
people’s consumption habits are 
affected.).

- Uso del Presente Simple 
para la reflexión acerca de la 
importancia del comercio en el 
mundo actual (por ejemplo,  
The US consumes a lot of oil so 
it depends on other countries 
for its supply.).

- Uso del Presente Simple y de 
adjetivos calificativos en su for-
ma comparativa o superlativa 
para el análisis de información 
estadística y cartográfica (por 
ejemplo, Saudi Arabia produces 
more oil than Iraq.).

- Uso del modo imperativo 
para dar y seguir órdenes, 
instrucciones e indicaciones 
sencillas (por ejemplo, Name 
the actors involved in the 
production of mobile phones.).

- Uso de conectores para 
enlazar palabras o grupos de 
palabras, así también como 
conectores frecuentes para 
enlazar oraciones (por ejemplo, 
While Brazil produces most 
of the coffee consumed in the 
world, it’s not the only producer 
in Latin America.).

- Vocabulario específico del 
contenido relacionado al 
comercio y la globalización (por 
ejemplo, globalization, trade, 
imports, exports, etc.).

https://drive.google.com/file/d/180dO6duN4s4pZMtVDuXgDkeOF24lmaYx/view?usp=share_link
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- Construcciones y frases de 
la lengua adicional para la 
comprensión y expresión de 
conceptos (posesión, canti-
dad, cualidad, etc) y funciones 
comunicativas del nivel (dar 
y pedir información, formular 
hipótesis, describir y comparar 
objetos, etc.).

- Focalización en la pronuncia-
ción de ciertas palabras espe-
cíficas del área (por ejemplo, 
statistics, consumerism, etc.).

- Apreciación, con la ayuda  
del/de la docente, de las similitu-
des y diferencias entre la cultura 
de la lengua adicional y otras 
culturas, mostrándose sensible y 
respetuoso/a frente a las diferen-
cias que puedan surgir sobre los 
temas abordados.

(Educación Digital)
-Alfabetizaciones 
múltiples.
-Alfabetización 
informacional.

-Alfabetización  
digital y Pensamiento 
computacional.

-Criterios de búsqueda, selec-
ción y evaluación de informa-
ción digital. Contrastación de 
fuentes. Desinformación. 

-Acceso y análisis de grandes 
cantidades de información (ba-
ses de datos).

-Introducción al 
lugar de la industria del 
conocimiento.

- Expresión de causalidad 
para fundamentar la selección 
y evaluación de información 
digital (por ejemplo, I never 
use Wikipedia because the 
information there is not 
reliable.).

- Vocabulario relacionado con 
la alfabetización informacional 
(por ejemplo, information 
literacy, critical thinking, 
copyright, Creative Commons, 
etc.).

- Uso del Presente Simple para 
referirse al intercambio de in-
formación sobre el pensamien-
to computacional (por ejemplo,  
Chatbots are created by people 
in response to a social need.).

V
ín

cu
lo

s 
y 

cu
id

ad
o 

en
 e

l c
ib

er
es

pa
ci

o (ESI) 
-Los vínculos 
socioafectivos.

-Cambios en los vínculos entre 
pares y entre personas adultas 
en el paso de la infancia a la 
pubertad. 

- Uso del Presente Simple y del 
Pasado Simple para referirse 
a los cambios en los vínculos 
(por ejemplo, When I was a kid, 
I loved playing in the park with 
my family but now I love going 
there with my friends.). 



184

Marco curricular para Escuelas Primarias Bilingües español-inglés

G
.C

.A
.B

.A
. |

 M
in

is
te

ri
o

 d
e 

E
d

uc
ac

ió
n 

| G
er

en
ci

a 
O

p
er

at
iv

a 
d

e 
Le

ng
ua

s 
en

 la
 E

d
uc

ac
ió

n.

Vínculos virtuales y 
prácticas de cuidado.

Grooming.

Sexting y Difusión de 
imágenes íntimas sin 
permiso.

Diferenciación entre lo público 
y lo privado, el alcance de la 
exposición en las redes, la per-
cepción del riesgo. 

¿Qué es el grooming?
Mecanismos de acercamiento 
que se utilizan en el engaño.
Cuidados para prevenir el 
grooming.
Cómo actuar ante una situación 
de grooming.

De qué se trata el sexting.

Vulneración del derecho a la 
intimidad en el ciberespacio.

Consecuencias vinculadas con 
la viralización de imágenes ínti-
mas sin autorización. 

Algunos cuidados vinculados 
con el compartir imágenes 
íntimas.

- Uso del verbo modal should 
en su forma afirmativa y 
negativa para expresar consejos 
sobre prácticas de cuidado en 
vínculos virtuales (por ejemplo, 
We shouldn’t share personal 
information with strangers in 
social networks.).

- Uso del condicional para 
referirse a los riesgos que 
pueden existir cuando se 
establece un vínculo virtual (por 
ejemplo, If we are not careful 
with the people we chat with, we 
may share private information 
and they may hurt us.). 

- Uso del Presente y Pasado 
Simple para describir 
situaciones de grooming y 
caracterizar mecanismos de 
acercamiento utilizados en el 
engaño (por ejemplo, Lola’s 
online friend gradually gained 
her trust, made her feel special, 
and convinced her to share 
personal information.).

- Uso del verbo modal should 
en su forma afirmativa y 
negativa para referir a los 
cuidados para prevenir el 
grooming (por ejemplo, Before 
you accept a friend request, you 
should be careful and check 
that you know the person.).

- Uso del Presente Continuo y 
Simple para referirse al sexting 
y a la viralización de imágenes y 
sus consecuencias (por ejemplo, 
Sofía’s ex-boyfriend is currently 
sharing her private photos on 
social media without her consent 
and she feels violated.).

- Uso del condicional y del 
verbo modal should para 
aconsejar sobre los cuidados 
vinculados con el compartir 
imágenes íntimas (por ejemplo, 
If you share private pictures, 
you should make sure you don’t 
show your face or any personal 
identification like a tattoo.).
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- Uso del modo imperativo para 
dar y seguir órdenes, instruc-
ciones e indicaciones sencillas  
(por ejemplo, Read this text 
about grooming.).

- Uso de conectores para 
enlazar palabras o grupos de 
palabras, así también como 
conectores frecuentes para 
enlazar oraciones simples 
(por ejemplo, Although social 
media can be a great way for 
teenagers to connect with 
others, it’s important for them 
to be aware of the risks of 
grooming.).

- Vocabulario específico del 
contenido relacionado a los 
vínculos y cuidados en el 
cyberespacio (por ejemplo, 
grooming, sexting, viralization, 
etc.).

- Construcciones y frases de 
la lengua adicional para la 
comprensión y expresión de 
conceptos (posesión, canti-
dad, cualidad, etc) y funciones 
comunicativas del nivel (dar 
y pedir información, formular 
hipótesis, describir y comparar 
objetos, etc.).

- Focalización en la 
pronunciación de ciertas 
palabras específicas del área 
(por ejemplo, viralization, 
infringement, etc.).

- Apreciación, con la ayuda  
del/de la docente, de las 
similitudes y diferencias entre 
la cultura de la lengua adicional 
y otras culturas, mostrándose 
sensible y respetuoso/a 
frente a las diferencias que 
puedan surgir sobre los temas 
abordados.

https://drive.google.com/file/d/180dO6duN4s4pZMtVDuXgDkeOF24lmaYx/view?usp=share_link
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(Educación Digital)
-Ciudadanía e 
Identidad Digital.
-Interacciones seguras 
en el ciberespacio.

-Seguridad en internet.

-Reflexión y análisis sobre los 
desafíos que plantean las inte-
racciones en el ciberespacio. 

-Configuración de perfiles 
y medios digitales seguros: 
contraseñas, configuración de 
privacidad, configuración de 
aplicaciones para el intercam-
bio de contenido digital.

-Derecho digital.

- Uso del Presente Simple para 
el intercambio de información 
sobre la seguridad en el 
ciberespacio, las problemáticas 
del grooming y el sexting (por 
ejemplo, Digital literacy, online 
safety and kind behaviour 
are important for positive 
cyberspace interaction.).

- Uso del modo imperativo 
para la comprensión de 
instrucciones sobre la 
configuración de perfiles y 
medios digitales seguros (por 
ejemplo, Use a strong password 
to protect your email account.).

Vocabulario específico de con-
tenido relacionado al ciberes-
pacio y a las problemáticas en 
las interacciones a través de 
medios digitales (por ejemplo, 
safety, profile, etc.).

Orientaciones para la enseñanza

Bloque: Vínculos y cuidado en el ciberespacio

Al ingresar en la pubertad, los cambios que se experimentan no son solo físicos. También 
hay modificaciones en los sentimientos, las emociones, y en las formas que van adoptan-
do los vínculos interpersonales, tanto en el cara a cara como en el ciberespacio. En clase 
es posible reflexionar en conjunto sobre los vínculos humanos y cómo estos influyen en la 
vida de cada persona. Estos aprendizajes nos llevan toda la vida, pero es importante que 
la escuela no deje de abordarlos. Se podrá preguntar, por ejemplo: “¿Qué situaciones les 
generaba alegría cuando eran pequeñas/os? ¿Y ahora? ¿Qué les producía tristeza antes? 
¿Y ahora? ¿Los motivos de sus enojos son los mismos que cuando eran pequeñas/os?  
¿Hay situaciones que ahora les generan vergüenza y antes no?, ¿cuáles? ¿Qué esperan de 
la otra persona en un vínculo afectivo? ¿Qué pueden ofrecer en ese intercambio? ¿Qué 
conflictos se pueden presentar en estos vínculos? ¿Qué semejanzas y diferencias hay en-
tre los vínculos en el cara a cara y en aquellos mediados por la virtualidad?” Un inter-
cambio a partir de preguntas como estas pueden generar un espacio de confianza que 
permita analizar también las formas de cuidarnos y cuidar a las otras personas cuando se 
producen situaciones conflictivas en los vínculos, incluso cuando se llega a situaciones de 
vulneración de derechos. 

Desde Inglés, se sugiere trabajar el léxico y las estructuras necesarias, en especial el pre-
sente y el pasado simple, para la elaboración de preguntas que favorezcan estos espacios 



187

Marco curricular para Escuelas Primarias Bilingües español-inglés

G
.C

.A
.B

.A
. |

 M
in

is
te

ri
o

 d
e 

E
d

uc
ac

ió
n 

| G
er

en
ci

a 
O

p
er

at
iv

a 
d

e 
Le

ng
ua

s 
en

 la
 E

d
uc

ac
ió

n.

de intercambio. A modo de ejemplo, se proponen las siguientes preguntas: What made you 
happy/sad /angry/embarrassed in the past? And now? / Are the reasons for these feelings 
the same now? What do you expect from another person in a relationship? / What can you 
offer in that relationship? / What possible problems do you think can appear? / What are 
the similarities and differences between face to face interactions and virtual interactions?

Para profundizar sobre esta última pregunta, se podría proponer la realización de un cua-
dro comparativo donde se describan las interacciones cara a cara  y las virtuales para 
analizar luego las similitudes y diferencias entre ambas. 

El espacio virtual se ha convertido en uno de los espacios importantes de comunicación e 
interacción para chicos y chicas. Desde este lugar se sugiere poder trabajar sobre algunas 
prácticas de cuidado centradas en la prevención del grooming, por un lado, y en el impac-
to de la difusión de imágenes íntimas sin autorización por el otro.

No siempre es fácil comprender el alcance de la exposición en las redes, los límites entre 
lo público y lo privado no son del todo claros, y muchas veces no se llega a dimensionar 
el riesgo de entrar en situaciones de vulneración de derechos, como por ejemplo, el delito 
de grooming, el cual expone a los/as chicos/as a situaciones de extorsión. Son algunos de 
los temas que se van entretejiendo y es preciso analizar en clase. La especialista Roxana 
Morduchowicz8 desarrolla algunas cuestiones que pueden orientar a la hora del intercam-
bio en clase sobre estos temas, entre otras:

• La dificultad para comprender el alcance de la exposición en las redes. Esta di-
ficultad se traduce muchas veces en un “no registro” del alcance que tiene lo que 
se sube y publica en las redes. Ese alcance, dado por la cantidad de personas que 
pueden acceder a las publicaciones y/o por la posible viralización de todo lo que 
se publica, se complejiza aún más frente a la permanencia en el tiempo y dificultad 
para borrar todo lo que se sube en los entornos digitales. Por eso, es tan importante 
poder ahondar desde la tarea docente, en el trabajo sobre la huella digital, lo público 
y lo privado, el derecho a la intimidad, el impacto de la difusión de imágenes sin au-
torización, junto con las implicancias que pueden ocasionar. En este sentido, será im-
portante generar espacios de diálogos, en los cuales se puedan abordar cuestiones 
vinculadas a: “Cuando publicamos una imagen, ¿esa imagen queda solamente en mis 
espacios digitales?; antes de publicar, ¿tomamos recaudos respecto a quienes po-
drán acceder al contenido que publicamos? ¿Conocen formas de interacción segura 
en el ciberespacio?; Alguna vez, ¿encontraron información sobre ustedes o algún co-
nocido que no supieran que estuviera circulando en internet? ¿Por qué piensan que 
sería importante conocer la huella digital que dejamos en internet? ¿Sabemos cómo 
regular nuestra huella digital?”. Para estas interacciones, desde inglés se propone tra-
bajar el léxico y las estructuras que permitan el desarrollo de estas preguntas: When 
we post a picture, where is it? / Is it only in my digital space? / Before we publish any 
content, do we check who can access that? / Do you know any safe way to interact in 
cyberspace? / Have you ever found information about you or people you know that 

8 Roxana Morduchowicz (2012). Los adolescentes y las redes sociales. La construcción de la identidad juvenil 
en internet. Buenos Aires: Fondo de Cultura Económica.



188

Marco curricular para Escuelas Primarias Bilingües español-inglés

G
.C

.A
.B

.A
. |

 M
in

is
te

ri
o

 d
e 

E
d

uc
ac

ió
n 

| G
er

en
ci

a 
O

p
er

at
iv

a 
d

e 
Le

ng
ua

s 
en

 la
 E

d
uc

ac
ió

n.

you didn’t know it was on the Internet? / Why is it important to learn about our digital 
footprint? / Do we know how to regulate our digital footprint?

• Los límites entre lo público y lo privado. Dado el borramiento que experimentamos 
a diario entre lo público y lo privado, es necesario poner en tensión esta falta de lími-
tes que hoy se encuentra naturalizada. Se propone conversar en clase partiendo de 
las siguientes preguntas: “¿Para quiénes subimos a internet una fotografía, un video 
o un comentario? ¿Solo esas personas lo verán o lo leerán? ¿Alguna vez vieron algo 
en las redes que no fuera dirigido a ustedes? ¿Cómo llegaron a ese contenido? ¿Qué 
es algo público y algo privado en “el cara a cara”? ¿Esas diferencias se aplican igual 
en los entornos virtuales? ¿Qué es lo que cambia?”. Se puede continuar el trabajo con 
escenas, viñetas, y/o situaciones que ayuden a reflexionar sobre lo que sucede y a 
reconocer estas imprecisiones. La redefinición de los límites entre el ámbito privado y 
el público, junto con la tendencia a exponer la vida privada en las redes sociales, hace 
que, en el desplazamiento de la intimidad a la “extimidad” (exhibición de la intimidad), 
los/as chicos/as se vean expuestos/as a situaciones de mayor vulnerabilidad. Desde 
inglés será necesario trabajar el léxico y las estructuras necesarias para favorecer el 
desarrollo de este tipo de intercambios en el aula. A modo de ejemplo, se sugieren las 
siguientes preguntas: When you upload a picture, a video or leave a comment, who 
do you do it for? / Who is going to see that picture, video or comment? / Have you 
ever seen a picture, a video or a comment in social media that wasn’t addressed to 
you? How did you get to see this content? / What do “public” and “private” mean in a 
face-to-face interaction? And in a virtual interaction? What changes? 

• La poca percepción del riesgo. En general, los/as chicos/as centran su interés en 
conectarse con sus amigos y amigas, perdiendo de vista que lo que suben o escri-
ben puede ser visto por cualquier persona que navegue en las redes, con lo cual 
puede generarse en ocasiones, situaciones que los exponga a mayor vulnerabilidad 
en el manejo de internet y las redes sociales. Así como también, la noción de amis-
tad en el ciberespacio, es poco cuestionada. Se puede reflexionar partiendo de las 
siguientes preguntas:“¿Las personas que no conocemos de forma física son amigos 
o amigas? ¿Por qué? ¿De qué manera sabemos que la persona con la que estamos 
interactuando es realmente quien dice ser?”. Es importante que el/la docente pueda 
trabajar sobre esa escasa percepción, teniendo una mirada atenta al cómo, es decir, 
visibilizando estos posibles riesgos desde un lugar de cuidado, que no implique un 
modo atemorizante de abordaje. Se trata más bien de ofrecer “herramientas para” 
desde una postura que no paralice desde el temor. Por ejemplo, podemos investigar 
sobre algunos cuidados básicos, tales como configurar la privacidad en las redes so-
ciales para evitar que personas desconocidas vean nuestros posteos, fotos o videos; 
evaluar qué vamos a publicar teniendo en cuenta que una vez que esté en internet, 
el control sobre ese contenido se pierde ; regular qué información personal nuestra 
circula en las redes; usar contraseñas seguras, fáciles de recordar pero difíciles de 
adivinar; atender siempre a que las amistades “on line” son personas que no cono-
cemos personalmente y debemos cuidarnos de dar información personal (ya sea 
explicitamente –dirección de nuestra casa– o implicitamente –fotos en la puerta del 
colegio o club del barrio–), preguntar antes de etiquetar a un/a compañero/a. 



189

Marco curricular para Escuelas Primarias Bilingües español-inglés

G
.C

.A
.B

.A
. |

 M
in

is
te

ri
o

 d
e 

E
d

uc
ac

ió
n 

| G
er

en
ci

a 
O

p
er

at
iv

a 
d

e 
Le

ng
ua

s 
en

 la
 E

d
uc

ac
ió

n.

• La necesidad de ser popular y la visibilidad como mandato. Las redes contribu-
yen a construir un nuevo modo de ser y de estar en un mundo donde el mandato 
de mostrarse y exhibirse está muy presente y visible. Esta necesidad de visibilidad 
no es algo exclusivo de los/as chicos/as y jóvenes. También los/as adultos/as están 
atravesados e interpelados por estos nuevos mandatos. La popularidad refuerza así 
la autoestima y es considerada como un valor positivo. Junto con la popularidad, la 
visibilidad se transforma en un nuevo valor y en un mandato. En este contexto don-
de popularidad, visibilidad e intimidad están interrelacionadas, trabajar en la escuela 
sobre estos aspectos puede resultar contracultural; no obstante, resulta necesario 
propiciar desde el trabajo docente, espacios de reflexión sobre estos rasgos actuales 
que generan un modo de ser y de estar en el mundo digital que puede exponer a 
situaciones no deseadas. Para reflexionar sobre estos temas se pueden llevar al aula 
algunas frases típicas de internet, rastreadas en cualquier buscador, por ejemplo: 
“Soy popular cuando…”, “¡Ser popular es sinónimo de éxito!”, “Acciones para ser más 
popular y carismático” o “Cómo sumar seguidores”. Será preciso problematizar estos 
mensajes de manera tal que permitan una reflexión acerca de las propias vivencias y 
del impacto negativo que estas pueden tener en la autoestima, en la construcción de 
la identidad y en la constitución de los vínculos interpersonales. 

Es importante asimismo, que el/la docente pueda estar informado/a sobre el marco le-
gal que regula estos temas en nuestro país y en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
A nivel nacional, es preciso atender que el grooming es considerado un delito. Según 
el Código Penal, toda persona adulta que contacte por medios digitales a una persona 
menor de edad con el propósito de cometer cualquier delito contra su integridad se-
xual, debe ir a prisión. También existe la Ley 27590 Mica Ortega, que crea el Programa 
Nacional de Prevención y Concientización del Grooming o Ciberacoso contra Niñas, Niños 
y Adolescentes. En CABA, se cuenta con la Ley 5775 de Prevención del ciberacoso sexual 
a menores. Tiene por objeto establecer un marco de acción, en el ámbito de los niveles 
primario y secundario de las instituciones educativas públicas de gestión estatal y priva-
da, para prevenir que niños, niñas y adolescentes sean víctimas de prácticas de grooming. 
Dada la importancia de la temática sugerimos la posibilidad de articular acciones institu-
cionales para su abordaje. Asimismo, es un contenido que resulta de interés para proponer 
un trabajo sobre proyecto en forma articulada con la/el docente de la Lengua 1.

Otro abordaje en el aula es el relacionado al sexting y la difusión de imágenes íntimas sin 
consentimiento.  “El sexting se relaciona con la producción e intercambio consentido de 
todo tipo de contenido multimedial de carácter sexual o erótico entre pares a través de 
tecnologías digitales. Si bien el sexting es una práctica consentida, puede derivar en la 
difusión de imágenes o contenido íntimo sin consentimiento de una o más de las partes 
involucradas”9.

9 Ministerio de Educación. Dirección General de Planeamiento e Innovación Educativa (2020). Sexting, Maitén 
y Alex, enredados. Orientaciones para el abordaje pedagógico. Buenos Aires, Argentina: GCABA (p. 15). 

https://drive.google.com/file/d/1OJxhpAyBJLCrR6Xl9kRGG6OubO442EIL/view?pli=1
https://drive.google.com/file/d/1OJxhpAyBJLCrR6Xl9kRGG6OubO442EIL/view?pli=1


190

Marco curricular para Escuelas Primarias Bilingües español-inglés

G
.C

.A
.B

.A
. |

 M
in

is
te

ri
o

 d
e 

E
d

uc
ac

ió
n 

| G
er

en
ci

a 
O

p
er

at
iv

a 
d

e 
Le

ng
ua

s 
en

 la
 E

d
uc

ac
ió

n.

Si bien el sexting es una práctica entre personas adultas, cada vez está más difundida en-
tre adolescentes. El acceso y uso de dispositivos que permitan el registro de imágenes/ 
videos (webcam, celulares, tablet) permite muy fácilmente tomar y compartir fotos sexua-
les o eróticas con fines de conquistar a otra persona. Si bien estas imágenes, se toman con 
conocimiento e intencionalidad de ser compartidas con la otra persona con la que se está 
interactuando, el problema tiene lugar cuando esas fotos circulan por entornos y medios 
digitales, sin consentimiento de alguna de las partes, La circulación de imágenes o videos 
íntimos sin consentimiento puede convertirse en un grave problema, más aún, cuando de-
riva en hechos de extorsión. Es lo que se conoce con el nombre de “sextorsión”. Es posible 
trabajar sobre algunas situaciones para problematizarlas y ofrecer algunas herramientas 
de cuidado. “A Juli le gusta Nico. Mientras chatean, él le pide ver algunas fotos de ella con 
poca ropa. A los pocos días, se da cuenta que los amigos de él habían visto las fotos, por 
comentarios que le hacen”; “Sol tuvo un novio con quien se envió y recibió fotos con poca 
ropa y poses sexuales. Cuando ella quiso cortar la relación, él la amenazó con difundir sus 
fotos. Ella estaba tranquila porque no salía su cara en las fotos, pero la reconocieron por 
un tatuaje.”.

A partir del relato planteado es importante ofrecer algunas sugerencias vinculadas con 
el cuidado, cuando se comparten imágenes íntimas, tales como, tener en cuenta que no 
se vea la cara, manchas de nacimiento, tatuajes u otras marcas personales que permitan 
identificar a la persona . 

También se puede sugerir la realización de una copia de seguridad de las fotos y borrarlas 
de los teléfonos celulares, tablets o notebooks dado que estos dispositivos pueden ser 
olvidados, robados o llevados a reparación y, por lo tanto, caer en manos de desconoci-
dos. Desde inglés se propone realizar instancias de juegos de roles o situaciones de inter-
cambio entre pares en las que se expresen  sugerencias relacionadas con el cuidado. Por 
ejemplo, se podría trabajar el uso de los verbos modales should or must para manifestar 
dichas sugerencias o recomendaciones. 

Desde Educación Digital, es necesario complementar el abordaje propuesto integrando 
instancias en las cuales, desde la alfabetización digital, puedan invitar a recorrer los entor-
nos y aplicaciones digitales que utilizan los y las estudiantes, con el objetivo de indagar 
sobre las configuraciones que pueden brindarle una navegación e intercambio seguro 
(configuración de imágenes efímeras, configuraciones que no permitan la captura de pan-
talla, entre otras). 

Bloque: Comercio y globalización 

La enseñanza del bloque “Comercio y globalización” busca que los/as niños/as compren-
dan el concepto de globalización en relación con las actividades comerciales en el mundo. 
Este concepto invita a reflexionar sobre el momento actual de los intercambios comer-
ciales, caracterizado por la internacionalización de los procesos económicos debido al 
predominio de las empresas transnacionales y a la conformación de un mercado “global”. 
La tecnología y el movimiento libre de mercancías, servicios, información y dinero hacen 
posible este proceso. De esta manera, empresas de diversos países del mundo organizan 
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complejos procesos de producción (obtención de materias primas, diseño, elaboración o 
ensamble de partes, comercialización, entre otros) en diversos lugares del mundo. Esta 
existencia de una economía global implica por un lado, la dependencia de unos países de 
otros y por otro, el impacto de una crisis originada en un país o región sobre otros. 

Para evitar una enseñanza panorámica y descriptiva de estos contenidos se sugiere el uso 
de una estrategia de enseñanza particular, el estudio de caso, tal como propone el Diseño 
Curricular. La selección de casos arquetípicos permite “un estudio en profundidad que 
concrete la información necesaria para la elaboración de conceptos, que se aproxime a 
tendencias medias o generales” 

(GCABA, 2004: p. 278) ). Estos casos pueden hacer foco en unidades de diferente magni-
tud en un tiempo y en un espacio delimitado, y también se puede considerar la posibilidad 
de trabajar con un caso o con dos casos similares o contrastantes. El trabajo con estudios 
de caso permite valorar la profundidad sobre la extensión de un tema y poner en juego 
los principios explicativos del área para el análisis de un caso seleccionado evitando un 
tratamiento meramente descriptivo. Unas preguntas problema/eje para la enseñanza de 
este contenido que expresa un recorte posible pueden ser por ejemplo: “¿Cómo se orga-
niza la producción de zapatillas o de automóviles a nivel mundial? ¿Todo se produce en 
un mismo lugar? ¿Quiénes y cómo participan de esa producción? ¿Cómo se comercializa 
ese producto?”. 

En este sentido, desde Educación Digital, se propone acompañar esta estrategia de ense-
ñanza con un abordaje profundo de la alfabetización informacional que permita a los/as  
estudiantes desarrollar estrategias y criterios para la búsqueda de información, la selec-
ción en función de un propósito formativo y la evaluación de la información, ya sea a partir 
de criterios de comprensión, características de uso a partir de licencias, validez del con-
texto de publicación, entre otros. 

Asimismo, se sugiere la búsqueda, selección y utilización de sitios web que permitan el ac-
ceso y análisis a bases de datos, que permitan a los/as estudiantes, tomarlos como punto 
de partida para identificar el tipo de movimientos que tienen lugar en el comercio y la glo-
balización. Así como también, la utilización de entornos para la creación de producciones 
digitales que les permitan compartir lo analizado (por ejemplo, mapas interactivos con 
intervenciones en múltiples formatos). 

Desde inglés, se sugiere trabajar el léxico y las estructuras que permitan el abordaje de 
las preguntas problematizadoras respecto de los estudios de casos propuestos sobre el 
comercio y la globalización. También será necesario trabajar el léxico relacionado a la al-
fabetización informacional que facilite la búsqueda, selección y evaluación de información 
en los medios digitales.

Para el desarrollo de las propuestas de enseñanza resulta fundamental articular los con-
tenidos conceptuales con los diversos modos de conocer propios del área. Por ejemplo, 
para el abordaje de los contenidos del comercio y de la globalización, se hace necesaria 
la lectura de gráficos de producción de un determinado producto, como los celulares, 
en el marco de un mundo globalizado. Las tablas y gráficos favorecen la posibilidad de 



192

Marco curricular para Escuelas Primarias Bilingües español-inglés

G
.C

.A
.B

.A
. |

 M
in

is
te

ri
o

 d
e 

E
d

uc
ac

ió
n 

| G
er

en
ci

a 
O

p
er

at
iv

a 
d

e 
Le

ng
ua

s 
en

 la
 E

d
uc

ac
ió

n.

encontrar precisiones para demostrar evidencias sobre cifras, proporciones o porcentua-
les. Será necesario contextualizar la información que se analiza desde otras fuentes y 
ponerla en relación con otros datos, establecer comparaciones. También es importante 
el trabajo con la lectura y análisis de diversos mapas que permitan reconocer el flujo de 
los intercambios comerciales, exportación e importación y los focos de concentración de 
producción y consumo. 

� Juegos Matemáticos / Math games

Introducción 

El Plan de Educación Bilingüe contempla una hora semanal destinada al aprendizaje de 
la matemática en inglés como una oportunidad para retomar y contribuir a fortalecer 
algunos contenidos centrales del trabajo en el área al mismo tiempo que se desarrolla el 
aprendizaje de la segunda lengua.

Desde el punto de vista de la enseñanza de la matemática, el trabajo que se proyecta se 
enmarca en el Diseño Curricular de la Ciudad de Buenos Aires. Es decir, persigue sus pro-
pósitos básicos y comparte su concepción acerca del conocimiento y de la matemática 
en particular, su papel formativo, su aprendizaje y su enseñanza. En ese sentido, busca 
generar en las aulas una actividad de producción matemática basada en la resolución de 
problemas y la reflexión sobre lo realizado. Esto es, el abordaje de situaciones desafiantes 
a partir de los conocimientos disponibles por parte de los/as alumnos/as, la confrontación 
entre diferentes estrategias, el análisis de la validez de lo elaborado, la identificación de 
nuevos conocimientos, la puesta en relación de diferentes conocimientos y su vinculación 
con los saberes culturales que la escuela busca transmitir.

En concordancia con lo propuesto por el área de conocimiento específica, junto con la en-
señanza de la L2, en este espacio se retoman, reciclan y consolidan saberes haciendo foco 
en el desarrollo del pensamiento matemático. Entre las mismas, la capacidad de resolver 
problemas a partir de distintas estrategias es fundamental por su alcance multidisciplinar 
y por constituir un potencial activo para el desarrollo cognitivo y metacognitivo. Asimismo, 
desde la L2 se incentiva a los/as alumnos/as a expandir y enriquecer su repertorio lingüís-
tico para predecir, analizar, comparar y justificar resultados haciendo uso de vocabulario 
específico, expresiones idiomáticas y recursos gramaticales acordes a los desafíos del área 
y graduados a su nivel de lengua adicional. Por lo tanto en este espacio curricular, se com-
binan el fortalecimiento de dos áreas de conocimiento nodales de la formación del nivel 
primario: Matemática e Inglés. 

Asumir un trabajo de esta naturaleza, tal como explicita el Diseño Curricular, supone una 
valoración de todas las producciones de los/as alumnos/as -tanto correctas como inco-
rrectas- en tanto conocimientos puestos en juego para enfrentar las situaciones propues-
tas, que se irán transformando progresivamente a partir de las diferentes interacciones 
que tienen lugar en la clase: de los/as alumnos/as con los problemas, de los/as alumnos/as  
entre sí, de los/as alumnos/as con el/la docente. Esta mirada concibe entonces a los 
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“errores” como ideas que son fuente de análisis en las clases que promueven avances en 
todos los/as participantes. También concibe un lugar fundamental para el/la docente no 
solo por la selección de actividades, sino en toda la gestión de la clase: comunicando las 
tareas, acompañando las resoluciones, brindando ayudas para quienes las necesitan para 
introducirse en el proceso de solución, seleccionando algunas producciones interesantes 
de ser revisadas por todos en función de los análisis que permitirían, ofreciendo explica-
ciones a la clase, mostrando relaciones entre diferentes procedimientos o ideas, identifi-
cando nuevos conocimientos producidos por el grupo y vinculándolos con las formas más 
“oficiales” de los saberes. Esta dinámica áulica se ve potenciada desde la L2 a través de la 
planificación de diferentes instancias de acompañamiento en el proceso de aprendizaje; 
poniendo énfasis en la comprensión de instrucciones, vocabulario específico del área y 
producción de respuestas sencillas a la resolución de problemas matemáticos.

Esta tarea es sumamente compleja y requiere, en consecuencia, pensarla en conjunto con 
colegas, compartiendo dificultades, construyendo juntos maneras de abordarlas, reflexio-
nando cómo resultó aquello que se proyectó, qué ajustes se realizarían, cómo continuar, 
qué relaciones se pueden establecer entre unas intervenciones o el plan de trabajo deli-
neado y los procesos de aprendizaje de los/as niños/as, etc.

Para la clase de Juegos Matemáticos en L2, se han privilegiado situaciones de juego, por 
la dinámica que posibilitan. Mediante el juego los/as niños/as aprenden a comunicarse en 
la L2 estableciendo relaciones entre lo que están haciendo y las palabras y expresiones 
vinculadas a esa actividad. Asimismo, la experiencia lúdica fortalece el desarrollo de las 
capacidades lingüísticas a través de la activación de conocimientos previos. Finalmente, el 
juego promueve la interacción de los/as niños/as en un contexto colaborativo y reflexivo 
que beneficia la construcción de nuevos aprendizajes. 

Sin embargo, es muy importante cuidar que los juegos seleccionados efectivamente re-
quieran de los conocimientos matemáticos que se quieren trabajar. A su vez, como señala-
mos, la actividad matemática requiere resolver problemas pero también reflexionar sobre 
lo realizado. En ese sentido, además de los juegos, se proponen problemas que retoman 
los juegos en actividades para que los/as alumnos/as resuelvan y analicen.

Por otro lado, por la complejidad que supone enfrentar el aprendizaje de una segunda len-
gua, todos los contenidos seleccionados ya han sido abordados en grados precedentes en 
lengua 1. Se trata aquí de revisitar un conjunto de contenidos con los que los/as alumnos/as  
ya han estado en contacto, tienen cierto dominio, pero resultan aún desafiantes.

Desde esta posición, el espacio de trabajo en la L2 puede constituir una oportunidad para re-
tomar contenidos ya abordados en L1, de modo tal que la complejidad que puede involucrar 
las conceptualizaciones sobre nuevas nociones puedan ser asumidas en la lengua que facilite 
este acceso y reservar para el trabajo en inglés aquellos contenidos potentes por las relacio-
nes aritméticas que posibilitan, sobre los cuales los/as alumnos/as tienen una cierta apropia-
ción, de modo de contribuir en la nueva lengua a su estabilización o a un mayor dominio.

Es necesario planificar las clases teniendo en cuenta: la selección de situaciones que pon-
gan en funcionamiento, como recursos de solución, los saberes que se busca trabajar. 
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Estas situaciones deberán ser sostenidas durante un tiempo permitiendo el alcance de 
un mayor dominio de los conocimientos matemáticos que se movilizan. El/la docente 
intervendrá alentando el involucramiento de los/as alumnos/as con los conocimientos 
que tengan disponibles, constituirán una base desde la cual hacerlos avanzar. Es funda-
mental esta habilitación a resolver del modo que cada uno puede, para tomar apoyo en 
lo que saben, para ganar confianza en sus posibilidades, para hacer intervenir en la es-
cena de enseñanza sus conocimientos, materia prima desde la cual se irán produciendo 
progresos. 

Al mismo tiempo, las interacciones entre pares impulsan el avance en este proceso de 
construcción de conocimientos matemáticos: al mostrar otras ideas, al tener que comuni-
car sus procedimientos y argumentar para ponerse de acuerdo, al confrontar sobre la va-
lidez de sus respuestas. Por eso, es fundamental tener previstos distintos momentos en la 
organización de las clases: exploración del problema, búsqueda de formas de resolución, 
intercambios a propósito de lo realizado, análisis de los procedimientos y también nuevas 
situaciones de trabajo en las que se reinvierten los conocimientos elaborados a propósito 
del juego realizado. Las intervenciones docentes retomando las diferentes respuestas o 
producciones del grupo podrán centrarse en analizar las ideas (correctas o erróneas) utili-
zadas, será una oportunidad para revisarlas con toda la clase. Cuando tengan lugar estos 
espacios de reflexión colectiva, será importante que el/la docente pueda colaborar con el 
grado en la elaboración de conclusiones que permitan identificar los conocimientos que 
circularon. Esos conocimientos podrán ser provisorios o incluir también cuestiones sobre 
las cuales aún no se haya alcanzado algún acuerdo. 

En el recorte específico para el trabajo en L2, se han priorizado los ejes de “Sistema de 
numeración” y “Operaciones con números naturales”, dada la importancia que tienen los 
contenidos vinculados a estas temáticas y también por la posibilidad de centrar en un 
marco numérico las cuestiones asociadas al uso y aprendizaje de una segunda lengua.

Los contenidos vinculados al sistema de numeración están orientados hacia dos grandes 
objetivos. Por un lado, apuntan a que los/as alumnos/as avancen respecto de los conoci-
mientos que ya tengan sobre la lectura, escritura y orden de los números y, a la vez, pue-
dan profundizar en los aspectos vinculados a la comprensión del valor posicional.

El recorte realizado en torno a las operaciones está centrado en situaciones vinculadas a 
la suma y a la resta. Se trata aquí de que los/as alumnos/as puedan revisitar –ahora en una 
segunda lengua– algunos problemas y cálculos vinculados con el campo aditivo y multi-
plicativo, que seguramente ya han sido explorados en grados anteriores.

Cuarto grado

Objetivos de aprendizaje de Matemática vinculados con Inglés

• Establecer regularidades de la serie numérica oral y escrita para interpretar, producir 
y comparar escrituras numéricas de hasta tres o cuatro cifras.
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• Componer y descomponer números en forma aditiva y multiplicativa analizando el 
valor posicional de las cifras. 

• Resolver problemas que remitan a diferentes significados de la suma y de la resta, 
bajo distintas formas de presentación, que puedan ser abordados mediante distintos 
recursos de cálculo (por ejemplo, cálculos mentales exactos y aproximados, algorít-
micos, etcétera).

• Realizar cálculos mentales de suma y resta basándose en descomposiciones de los 
números y en resultados conocidos.

• Ampliar y utilizar el repertorio de resultados de sumas y restas para resolver nuevos 
cálculos y para construir una justificación de sus resultados apelando a relaciones 
entre ellos. 

Objetivos de aprendizaje de inglés vinculados con Juegos Matemáticos

• Comprender la idea global y/o información específica en situaciones problemáticas.
• Comprender explicaciones e instrucciones sencillas para realizar acciones.
• Formular preguntas a sus maestros/as y sus compañeros/as para resolver situacio-

nes problemáticas.
• Desarrollar fluidez al hablar sobre problemas matemáticos relacionados al sistema de 

numeración y a las operaciones de suma y resta con números naturales
• Interactuar colaborativamente entre compañeros/as en el proceso de construcción 

de conocimientos matemáticos.
• Producir oraciones o frases cortas sobre problemas matemáticos relacionados al sis-

tema de numeración y a las operaciones de suma y resta con números naturales. 

Nota:
El término sencillo refiere a palabras y expresiones de la lengua que resulten accesibles dentro de un 
contexto conocido o familiar.
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Contenidos y alcances de Juegos Matemáticos – 4.° grado

Bloques Contenidos Alcances Contenidos de Inglés

Si
st

em
a 

d
e 

nu
m

er
ac

ió
n

- Lectura, escritura 
y orden de núme-
ros de hasta 3 o 4 
dígitos. 

- Análisis del valor 
posicional.

- Producir e interpretar 
escrituras numéricas de 
hasta 3 o 4 cifras.
- Comparar números en el 
rango trabajado.
- Analizar regularidades 
de la serie oral y escrita en 
números de tres y cuatro 
cifras. 
- Identificar un número a 
partir de ciertas informa-
ciones sobre su designa-
ción y su escritura.

- Analizar el valor que 
representan las cifras en 
una escritura numérica, 
apelando a diferentes 
contextos como la calcu-
ladora, el dinero o juego 
de dados.
- Componer o descom-
poner una cantidad a 
partir de agrupamientos 
de unos, dieces, cienes y 
miles.

- Uso del modo imperativo para dar y 
seguir órdenes, instrucciones e indica-
ciones sencillas para la resolución de 
problemas matemáticos (por ejemplo, 
Add one hundred.).

- Vocabulario de los núcleos temáticos 
específicos: números ordinales, núme-
ros de 3 o 4 dígitos, cálculos de sumas 
y restas, etc.
- Construcciones y frases de la L2 para 
la comprensión y expresión de concep-
tos y funciones comunicativas del nivel 
que indican: cantidad, ubicación entre 
cifras y comparaciones numéricas (por 
ejemplo, Is it between 5 and 10?/ Is it 
bigger than eight hundred and thirty?). 

- Apreciación, con la ayuda del/de la 
docente, de las similitudes y diferencias 
entre las regularidades numéricas en 
la cultura de la L2 (por ejemplo, Teen 
numbers are between ten and twenty.). 
Construcciones y frases de la L2 para la 
comprensión y expresión de conceptos 
y funciones comunicativas del nivel que 
indican: cantidad de billetes, dados, 
decenas, centenas, etc. (por ejemplo,  
How many 10-peso banknotes fit in a 
100 banknote?).

Pr
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- Resolver proble-
mas que involucren 
impliquen sumas o 
restas con números 
naturales en situa-
ciones que recupe-
ren los sentidos ya 
abordados de estas 
operaciones.

- Construir y utilizar 
estrategias de cál-
culo mental exacto 
y aproximado para 
resolver sumas y 
restas.

- Resolver problemas 
en los que dada una 
situación, sea necesario 
seleccionar o realizar la 
o las sumas o restas que 
permiten establecer la 
respuesta correcta.

- Realizar cálculos estima-
tivos de sumas y restas.

- Decidir cuál puede ser 
el resultado aproximado 
de una suma o una resta 
entre los que se proponen, 
o establecer en qué rango 
puede estar, dadas algu-
nas opciones.

- Focalización en la pronunciación de 
ciertas palabras específicas del área 
(por ejemplo, hundred / thousand / 
thirty / thirteen).

- Construcciones y frases de la L2 para 
la comprensión y expresión de concep-
tos y funciones comunicativas del nivel 
que indican cantidad en las operacio-
nes matemáticas (por ejemplo, Ten plus 
forty equals fifty.).
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Orientaciones para la enseñanza

Al llegar a 4.° grado los/as alumnos/as ya tienen cierta experiencia de trabajo escolar con 
el sistema de numeración. Es muy probable que hayan enfrentado situaciones en las que 
fue necesario encontrar regularidades, establecer criterios para comparar números de 
igual o distinta cantidad de cifras y también analizar el valor de las mismas dada su posi-
ción en una escritura numérica. En todos esos casos, la propuesta curricular alienta a que 
las actividades comiencen por el uso de los números y avancen hacia la reflexión sobre el 
funcionamiento del sistema de numeración. Las propuestas que se plantean en el anexo 
de este documento tienen la misma intención y organización.  

En la mayoría de los casos, las actividades sugeridas son tomadas de documentos curri-
culares del GCBA y tienen un formato de juego. Este hecho representa una doble ven-
taja. Por un lado, el marco lúdico permite que los/as alumnos/as las aborden con cierto 
entusiasmo, que ensayen más abiertamente recursos personales, y también habilita que 
se puedan volver a plantear. La segunda ventaja es que es posible que los/as alumnos/as 
conozcan algunas de las actividades y, por lo tanto, su presentación pueda resultar menos 
costosa.

Una cuestión fundamental a considerar es que es la primera vez que los/as alumnos/as en-
tran en contacto con el vocabulario específico del área en la L2. Si bien ya han aprendido 
a decir números en inglés como parte del vocabulario de las áreas de conocimiento en el 
primer ciclo, la frecuencia de su uso y la especificidad propia del área de matemática es 
mucho mayor y más versátil. Es por esto que es particularmente importante trabajar con 
anticipación en la pronunciación de palabras y frases que puedan eventualmente generar 
dificultad a la hora de interactuar en las diferentes propuestas lúdicas e instancias de re-
flexión metacognitiva.

Las actividades sobre sistema de numeración que buscan poner de relieve las regulari-
dades del sistema (“las cosas que suceden siempre”) y las razones a las que obedecen, 
requieren ser retomadas y analizadas colectivamente. Los/as alumnos/as no identificarán 
esas regularidades solo por el hecho de transitar los juegos, sino que se hace necesario 
retomar, entre todos/as, las estrategias, buscando reconocer qué sucede y tratando de ex-
plicar por qué sucede eso. Por ejemplo, si se trata de averiguar cómo convertir, sin borrar, 
el número 1853 en el número 1453 en la calculadora, se podría analizar por qué es posible 
saber que hay que restar 400, y no 40 o 4, poder identificar ,entre todos/as, y con ayuda 
del/de la docente, que el número disminuye 4 del orden de las centenas, etc.

En relación con las operaciones, los contenidos seleccionados recuperan dos aspectos 
que se plantean en el Diseño Curricular: el trabajo en torno a cierta diversidad de situa-
ciones que pueden resolverse con la misma operación y la construcción y utilización de 
diversas estrategias de cálculo exacto y aproximado.

En este caso se han seleccionado algunos sentidos de las operaciones con números na-
turales que resultan más accesibles y que retoman el trabajo planteado en Primer Ciclo 
sobre este tema, como también los recursos de cálculo que se proponen. 
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Así, por ejemplo, en un juego de adivinanzas del número, donde se plantea “Pienso en 
un número, le agrego 45 y llego a 100. ¿Qué número pensé?”, un análisis posterior de los 
procedimientos para averiguar el número, puede llegar a concluir que la resta 100 - 45 
permite averiguarlo porque “deshace”, “vuelve para atrás” lo que se agregó para conocer 
el número inicial. Pero, también, la búsqueda del complemento 45 + … = 100 permitiría 
averiguarlo. En este caso, es necesario identificar que se busca el número inicial agregán-
doselo al número conocido para completar el total que también se conoce.

También es interesante poner en relación ambas estrategias, mostrando cómo, en una 
situación donde hay una cantidad inicial y otra que se agrega formando un total, se 
puede averiguar la cantidad inicial por la diferencia entre el total y la cantidad conoci-
da. Tanto la búsqueda de complemento como la resta permiten averiguar esa diferencia. 
Identificaciones conceptuales de esta naturaleza deberán realizarse en espacios colecti-
vos de trabajo que recuperen lo realizado por los/as alumnos/as en los juegos.

Como puede notarse, se trata de considerar una planificación de la clase que tenga mo-
mentos bien diferenciados de trabajo. Una primera instancia en la que se desarrolla el 
juego, a partir de que los/as alumnos/as comprenden las reglas de su funcionamiento. 
Durante este período en la clase hay instancias de exploración, de búsqueda de pro-
cedimientos que se van afinando, de aparición de otros nuevos y en algunos casos, de 
ensayos e intentos que se abandonan. Hay también una instancia de intercambio a pro-
pósito de las resoluciones (las correctas y algunas incorrectas que resulten interesantes, 
también) en la que se explicitan conocimientos que se consideran relevantes y que el/la  
docente quiere que los/as alumnos/as identifiquen. En este momento puede resultar 
provechoso escribir una idea o una frase en un afiche para ser retomada más adelante 
en nuevas situaciones de trabajo. Por ejemplo, en el juego de los dados: “Conviene que el 
dado con el número mayor sea de los miles”; “Es posible saber el puntaje total sin hacer 
cuentas”.

Finalmente hay un conjunto de problemas que remiten al juego. Esta instancia da la posi-
bilidad de un tiempo más personal a cada alumno/a, ya que no enfrenta la urgencia que 
significa la dinámica de hacer avanzar el juego y, a la vez, brinda una nueva oportunidad 
de pensar en las formas de resolución involucradas.

Es claro que estos momentos no siguen un desarrollo lineal y sucesivo, sino que es posi-
ble, por ejemplo, volver a jugar luego de algunas discusiones en las que se debate alguna 
cuestión. O que hay varias instancias de juego antes de abrir un debate colectivo, etc. Es 
importante remarcar que las actividades no se agotan en los juegos propuestos y que es-
tos están al servicio de la construcción de ciertos conocimientos que puede ser visitado 
una y otra vez.
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Quinto grado

Objetivos de aprendizaje de Matemática vinculados con Inglés

• Establecer regularidades de la serie numérica oral y escrita para interpretar, producir 
y comparar escrituras numéricas de hasta cuatro o cinco cifras.

• Componer y descomponer números en forma aditiva y multiplicativa analizando el 
valor posicional de las cifras. 

• Resolver problemas que remitan a diferentes significados de la suma y de la resta, 
bajo distintas formas de presentación, que puedan ser abordados mediante distintos 
recursos de cálculo (por ejemplo, cálculos mentales –exactos o aproximados– o que 
apelen a los algoritmos convencionales para las operaciones, etc.).

• Realizar cálculos mentales de suma, resta, multiplicación y división sencillos, basán-
dose en descomposiciones de los números y en resultados conocidos.

• Revisar y ampliar el repertorio de resultados de multiplicaciones y divisiones y utili-
zarlo para resolver nuevos cálculos. 

Objetivos de aprendizaje de inglés vinculados con Juegos Matemáticos

• Comprender la idea global y/o información específica en situaciones problemáticas.
• Comprender explicaciones e instrucciones sencillas para realizar acciones.
• Formular preguntas a sus maestros/as y sus compañeros/as para resolver situacio-

nes problemáticas.
• Desarrollar fluidez al hablar sobre problemas matemáticos, relacionados al sistema 

de numeración y a las operaciones con números naturales.
• Interactuar colaborativamente entre compañeros/as en el proceso de construcción 

de conocimientos matemáticos.
• Producir oraciones o frases cortas sobre problemas matemáticos relacionados al sis-

tema de numeración y a las operaciones con números naturales. 

Nota:
El término sencillo refiere a palabras y expresiones de la lengua que resulten accesibles dentro de un 
contexto conocido o familiar.

Contenidos y alcances de Juegos Matemáticos – 5.° grado

Bloques Contenidos Alcances Contenidos de Inglés

Si
st

em
a 

de
 

nu
m

er
ac

ió
n - Lectura, escritura y 

orden de números de 
hasta 4 o 5 dígitos.

- Producir e interpretar 
escrituras numéricas de 
hasta 4 o 5 cifras.
- Comparar números de 
4 o 5 cifras.

- Uso del modo imperativo para dar 
y seguir órdenes, instrucciones e 
indicaciones sencillas para la reso-
lución de problemas matemáticos 
(por ejemplo, Add one hundred.).
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- Análisis del valor 
posicional.

- Analizar regularidades 
de la serie oral y escrita 
en números de diversa 
cantidad de cifras. 
- Identificar un número a 
partir de cierta informa-
ción sobre su designación 
y escritura.

- Analizar el valor que 
representan las cifras en 
una escritura numérica, 
apelando a diferentes 
contextos como la calcu-
ladora, el dinero o juego 
de dados.
- Componer o descom-
poner una cantidad a 
partir de agrupamientos 
de unos, dieces, cienes, 
miles y diez miles.

- Apreciación, con la ayuda del/de 
la docente, de las similitudes y dife-
rencias entre las regularidades nu-
méricas en la cultura de la L2 (por 
ejemplo, cómo se leen los números 
de 5 dígitos).

- Vocabulario específico de conte-
nido relacionado a números ordi-
nales, números de 4 o 5 dígitos, 
cálculos de sumas y restas, etc.

- Construcciones y frases de la L2 
para la comprensión y expresión 
de conceptos y funciones 
comunicativas del nivel que indican: 
cantidad, ubicación entre cifras 
y comparaciones numéricas (por 
ejemplo, Is it between five thousand 
and ten thousand? / Is it bigger 
than eight hundred and thirty?). 

- Focalización en la pronunciación 
de ciertas palabras específicas 
del área (por ejemplo, hundred 
/ thousand / thirty / thirteen/
multiplied / divided).

- Construcciones y frases de la L2 
para la comprensión y expresión 
de conceptos y funciones 
comunicativas del nivel que indican 
cantidad en las operaciones 
matemáticas (por ejemplo, Ten 
plus forty equals fifty; one hundred 
minus twenty equals eighty; twenty-
five multiplied by five  equals one 
hundred and twenty-five, one 
thousand divided by two equals five 
hundred / what’s the approximate 
result of four hundred and ninety-
nine multiplied by two?).
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O
pe

ra
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- Resolver problemas  
que involucren sumas, 
restas, multiplicacio-
nes y divisiones con 
números naturales en 
situaciones que recu-
peren los sentidos ya 
abordados de estas 
operaciones.

- Resolver problemas en 
los que dada una situa-
ción, sea necesario selec-
cionar la o las operaciones 
que permiten establecer la 
respuesta correcta.

- Resolver problemas de 
series proporcionales en 
formato de tablas que 
faciliten el establecimien-
to de relaciones entre los 
números involucrados.

- Resolver problemas vin-
culados a organizaciones 
rectangulares y situacio-
nes de particiones y repar-
tos equitativos a partir de 
procedimientos diversos, 
analizando posteriormente 
la o las operaciones que 
permiten resolverlos.

- Construir y utilizar 
estrategias de cálculo 
mental exacto y apro-
ximado para resolver 
sumas y restas.

-Explorar, construir y 
utilizar estrategias de 
cálculo mental exacto y 
aproximado para resol-
ver multiplicaciones y 
divisiones sencillas.

- Realizar cálculos es-
timativos de sumas y 
restas.

- Dado un cálculo y 
algunos resultados que 
se proponen, decidir 
cuál de ellos puede ser el 
correcto. 

- Revisar, fortalecer y 
ampliar el repertorio de 
resultados de sumas y 
restas y utilizarlo para re-
solver nuevos cálculos. -

- Revisar, fortalecer y 
ampliar el repertorio de 
resultados de multipli-
caciones y divisiones y 
utilizarlo para resolver 
nuevos cálculos.

- Vocabulario específico de 
contenido relacionado a la 
realización de cálculos estimativos 
(por ejemplo, first/second column/ 
line/row/interval).

- Focalización en la pronunciación 
de ciertas palabras específicas 
del área (por ejemplo, hundred / 
thousand / thirty / thirteen).
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Orientaciones para la enseñanza

La propuesta curricular sobre el sistema de numeración para 5.° grado busca extender 
el intervalo numérico cuya denominación conocen en L2 al mismo tiempo que analizan 
regularidades del sistema de numeración y establecen criterios para comparar u ordenar 
diferentes números. Las propuestas que se plantean en el anexo de este documento tie-
nen la misma intención y organización.

Al llegar a 5.° grado, los/as alumnos/as ya tienen experiencia de trabajo escolar con el 
sistema de numeración. Es muy probable que hayan enfrentado situaciones en las que fue 
necesario analizar el valor posicional de las cifras. Es decir, que hayan llegado a identificar 
que el valor de cada dígito en la escritura de un número depende de su posición. Así, por 
ejemplo, en el número 2583, el 2 vale 2 x 1000, el 8 vale 8 x 10, etc. Debido a las relaciones 
que guardan las diferentes posiciones de un número entre sí, podemos decir también que 
ese 2 vale 20 x 100, 200 x 10, etc. Cada posición se arma agrupando 10 unidades de la po-
sición contigua anterior. De esta manera, multiplicaciones y sumas organizan los números, 
por ejemplo: 5129 = 5 x 1000 + 1 x 100 + 2 x 10 + 9 x 1.

En la mayoría de los casos, las actividades sugeridas son tomadas de documentos curri-
culares del GCBA y tienen un formato de juego. Este hecho representa una doble ventaja. 
Por un lado, el marco lúdico permite que los/as alumnos/as las aborden con cierto en-
tusiasmo, que ensayen más abiertamente recursos personales y también habilita que se 
puedan volver a plantear y sostener en un tiempo largo de trabajo. La segunda ventaja es 
que es posible que los/as alumnos/as conozcan algunas de las actividades y, por lo tanto, 
su presentación pueda resultar menos costosa para hacerlo en L2. Se retoman algunas 
actividades propuestas para 4° grado y se agregan otras posibles que exigen un avance 
en relación con el uso de la L2.

Es importante resaltar que los/as alumnos/as comenzaron a construir un repertorio lin-
güístico específico del área de conocimiento en 4.° grado, en referencia al vocabulario 
y las estructuras gramaticales pertinentes a las expresiones matemáticas en la L2. Sin 
embargo, es particularmente relevante trabajar con anticipación en la pronunciación de 
palabras y frases que puedan eventualmente generar dificultad a la hora de interactuar 
en las diferentes propuestas lúdicas e instancias de reflexión metacognitiva, dada la alta 
frecuencia de su uso para hablar de las operaciones matemáticas. 

Las actividades sobre sistema de numeración que buscan poner de relieve las regulari-
dades del sistema (“las cosas que suceden siempre”) y las razones a las que obedecen, 
requieren ser retomadas y analizadas colectivamente. Los/as alumnos/as no identificarán 
esas regularidades solo por el hecho de transitar los juegos, sino que se hace necesario 
retomar entre todos las estrategias, buscando reconocer qué sucede y tratando de expli-
car por qué sucede eso. Por ejemplo: si se trata de averiguar cómo convertir, sin borrar, 
el número 1853 en el número 1453 en la calculadora, se podría analizar por qué es posible 
saber que hay que restar 400, y no 40 o 4, poder identificar –entre todos/as y con ayuda 
del/de la docente– que el número disminuye 4 del orden de las centenas, etc.
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En relación con las operaciones, los contenidos seleccionados recuperan dos aspectos 
que se plantean en el Diseño Curricular: el trabajo en torno a cierta diversidad de situacio-
nes que pueden resolverse con la misma operación y la construcción y utilización de diver-
sas estrategias de cálculo exacto y aproximado. En quinto grado, se agrega, bajo la mis-
ma concepción de apertura a los diferentes procedimientos que puedan plantear los/as  
alumnos/as, el trabajo con situaciones de multiplicación y división en L2.

Así, por ejemplo, en un juego de adivinanzas del número, donde se plantea “Pienso en 
un número, le agrego 45 y llego a 100. ¿Qué número pensé?”, un análisis posterior de los 
procedimientos para averiguar el número, puede llegar a concluir que la resta 100 - 45 
permite averiguarlo porque “deshace”, “vuelve para atrás” lo que se agregó para conocer 
el número inicial. Pero, también, la búsqueda del complemento 45 + … = 100 permitiría 
averiguarlo. En este caso, es necesario identificar que se busca el número inicial agregán-
doselo al número conocido para completar el total que también se conoce.

También es interesante poner en relación ambas estrategias, mostrando cómo, en una 
situación donde hay una cantidad inicial y otra que se agrega formando un total, se 
puede averiguar la cantidad inicial por la diferencia entre el total y la cantidad conoci-
da. Tanto la búsqueda de complemento como la resta permiten averiguar esa diferencia. 
Identificaciones conceptuales de esta naturaleza deberán realizarse en espacios colecti-
vos de trabajo que recuperen lo realizado por los/as alumnos/as en los juegos.

En este caso, se ponen en relación los dos aspectos mencionados: por un lado, desde el 
punto de vista de los sentidos de la resta, la búsqueda del estado inicial de una situación 
en la que ese estado inicial sufre una transformación positiva para dar lugar a un estado 
final. Al mismo tiempo, se analizan y se ponen en relación diferentes estrategias para bus-
car ese término desconocido. 

La memorización de repertorios de resultados (de suma y resta como también de multi-
plicación y división) forma parte del trabajo con las operaciones y seguramente ha tenido 
un lugar en la enseñanza de la matemática en L1. El trabajo en L2 permitirá retomarlos, 
revisarlos, ampliarlos a nuevos cálculos. Se denomina así a un conjunto de resultados (por 
ejemplo, las tablas de multiplicación, las multiplicaciones por 10, 100, 1000, etc.) que se 
espera que los/as alumnos/as tengan disponibles. Esta disponibilidad, que involucra su 
memorización, se construye a lo largo de un tiempo prolongado de trabajo, en el cual 
comienzan a reconocer que ciertos resultados ya los saben y, por ejemplo para una mul-
tiplicación, no tienen que contar todo o sumar todo. En este trabajo, además, se van es-
tableciendo relaciones entre diferentes cálculos. Así, al identificar, por ejemplo, que los 
resultados de la tabla del 4 son el doble de los resultados de la tabla del 2, o la mitad de 
los de la tabla del 8, o que sumando los resultados de la tabla del 5 y la del 2 obtienen los 
resultados de la tabla del 7, etc., se da lugar a un proceso que facilita la memorización de 
estos cálculos. A la vez, servirán de base para otros cálculos. Es posible multiplicar por 25, 
al sumar el producto de multiplicar por 20 (o dos veces por 10) y por 5; o, también, al hacer 
la cuarta parte del número multiplicado por 100, etc.
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La tabla pitagórica (un cuadro de filas y columnas conteniendo todos los productos de 
los números del 1 al 10 multiplicados entre sí) permite recorrer y profundizar estas rela-
ciones. Es muy probable que conozcan este instrumento desde su trabajo en L1. Estas 
multiplicaciones básicas no solo permiten resolver otras multiplicaciones, sino también 
divisiones. La apelación a los resultados conocidos de multiplicaciones para resolver 
divisiones es un objeto de enseñanza. Así, por ejemplo, es posible decidir fácilmente el 
resultado de 63 : 9 porque conocemos el producto 7 x 9. Asimismo, a partir de la misma 
multiplicación, se conoce el cociente de 63 : 7. De manera similar podrá analizarse que 
es posible conocer el cociente y el resto de divisiones que no tengan resto 0 como, por 
ejemplo, 65 : 9.

Como puede notarse, se trata de considerar una planificación de las clases que tenga 
diferentes momentos de trabajo, que no necesariamente tienen lugar en la misma jor-
nada. Una primera instancia en la que se desarrolla el juego, donde los/as alumnos/as 
van comprendiendo las reglas de su funcionamiento, elaboran y ponen en acción es-
trategias. Durante este período, en la clase hay instancias de exploración, búsqueda de 
procedimientos que se van transformando, dominando, algunos descartando, aparición 
de nuevos procedimientos y, en algunos casos, de ensayos e intentos que se abandonan. 
Hay también una instancia de intercambio a propósito de las resoluciones (las correctas 
y algunas incorrectas que resulten interesantes, también) en la que se explicitan conoci-
mientos que se consideran relevantes, y que el/la docente quiere que los/as alumnos/as 
identifiquen. Es un momento en el que puede resultar muy provechoso, escribir una idea 
o una frase en un afiche que puede ser retomada más adelante en nuevas situaciones 
de trabajo. Por ejemplo, en el juego de los dados: “Conviene que el dado con el número 
mayor sea de los miles”; “Es posible saber el puntaje total sin hacer cuentas”; etcétera. 
Luego de jugar un tiempo sostenido, de modo que los/as chicos/as lleguen a dominarlo, 
se propone un conjunto de problemas que remiten al juego. Esta instancia da la posibi-
lidad de un tiempo más personal a cada alumno/a, ya que no enfrenta la urgencia que 
significa la dinámica de hacer avanzar el juego y, a la vez, brinda una nueva oportunidad 
de pensar en las formas de resolución involucradas. Los ubica en una posición reflexiva 
respecto de lo que sucede en las jugadas, en tanto refiere a jugadas hipotéticas. En este 
sentido, colabora a avanzar en la conceptualización de conocimientos que se pusieron 
en acto durante el juego.

Es claro que estos momentos no siguen un desarrollo lineal y sucesivo, sino que es 
posible, por ejemplo, volver a jugar luego de algunas discusiones en las que se deba-
te alguna cuestión. O, también, es posible desarrollar varias instancias de juego antes 
de abrir un debate colectivo para analizar las estrategias, etc. Es importante tener en 
cuenta siempre que las actividades no se agotan en los juegos propuestos y que estos 
están al servicio de la construcción de ciertos conocimientos y pueden ser visitados 
una y otra vez.
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Sexto grado

Objetivos de aprendizaje de Matemática vinculados con Inglés 

• Interpretar, producir, comparar escrituras numéricas de hasta 6 dígitos y extender a 
este nuevo intervalo el análisis de regularidades del sistema de numeración realizado 
precedentemente. 

• Componer y descomponer números en forma aditiva y multiplicativa analizando el 
valor posicional de las cifras. 

• Extender la comprensión del valor posicional de los números escritos a las escrituras 
con coma de los números decimales.

• Resolver problemas sencillos que remitan a diferentes significados de la suma y de la 
resta bajo diferentes formas de presentación, que puedan ser abordados mediante 
distintos recursos de cálculo (por ejemplo, cálculos mentales exactos y aproximados, 
algorítmicos, etcétera).

• Resolver problemas vinculados con la multiplicación y la división –que remitan a re-
laciones de proporcionalidad simple, a organizaciones rectangulares, a situaciones 
de partición o repartos equitativos– en situaciones sencillas, que puedan ser abor-
dados con diversos recursos de cálculo (cálculos mentales exactos y aproximados, 
algorítmicos).

• Realizar cálculos mentales de suma y resta basándose en descomposiciones de los 
números y en resultados conocidos. 

• Ampliar y utilizar el repertorio de resultados de sumas, restas y multiplicaciones para 
resolver nuevos cálculos y para construir una justificación de sus resultados apelando 
a relaciones entre ellos. 

• Resolver problemas sencillos que involucran múltiplos y divisores.

Objetivos de aprendizaje de inglés vinculados con Juegos Matemáticos

• Comprender la idea global y/o información específica en situaciones problemáticas.
• Comprender explicaciones e instrucciones para realizar acciones.
• Formular preguntas a sus maestros/as y sus compañeros/as para resolver situacio-

nes problemáticas.
• Desarrollar fluidez al hablar sobre problemas matemáticos relacionados al sistema de 

numeración y a las operaciones con números naturales y decimales.
• Interactuar colaborativamente entre compañeros/as en el proceso de construcción 

de conocimientos matemáticos.
• Producir respuestas en forma de oraciones sobre problemas matemáticos relaciona-

dos al sistema de numeración y a las operaciones con números naturales y decimales.
• Predecir posibles soluciones y justificar con evidencia escrita u oral las respuestas 

propias, haciendo referencia al sistema de numeración y a las operaciones con nú-
meros naturales y decimales trabajadas.
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Contenidos y alcances para Juegos Matemáticos – 6.° grado

Bloques Contenidos Alcances Contenidos Inglés

Sistema de 
numeración.

- Lectura, escritura y 
orden de números de 
hasta 6 dígitos. 

- Producir e interpretar 
escrituras numéricas de 
hasta 6 cifras
- Comparar números en 
el rango trabajado.
- Analizar regularidades 
de la serie oral y escrita 
en números de hasta seis 
cifras, extendiendo las re-
laciones establecidas en 
los rangos ya trabajados.

- Construcciones y frases de 
la L2 para la comprensión 
y expresión de conceptos y 
funciones comunicativas del 
nivel que indican cantidad y 
comparaciones numéricas en 
las operaciones matemáticas 
(por ejemplo, How many 
hundreds are there in 
100000?/ Is it bigger than 
eight hundred and thirty.).
 

Vocabulario específico de 
contenido relacionado a núme-
ros de 6 dígitos, expresiones 
decimales, cuadros, tablas y 
gráficos.

- Focalización en la 
pronunciación de ciertas 
palabras específicas del 
área (por ejemplo, hundred 
thousand, quotient, divisor, 
multiple, decimal, chart, graph, 
etc.).

- Apreciación, con la ayuda 
del/de la docente, de las 
similitudes y diferencias entre 
las regularidades numéricas 
en la cultura de la L2 (por 
ejemplo, cómo se leen los 
números decimales: 2.7 is read 
two point seven). 

- Análisis del valor 
posicional.

- Analizar el valor que 
representan las cifras en 
una escritura numérica, 
apelando a diferentes 
contextos como la calcu-
ladora, el dinero, juegos 
de tarjetas. 
- Componer o descom-
poner una cantidad a 
partir de agrupamientos 
de unos, dieces, cie-
nes, miles y cien miles 
de manera aditiva y 
multiplicativa.

Analizar el valor posi-
cional de las cifras en la 
escritura con coma de 
expresiones decimales.

Operaciones. -  Problemas que invo-
lucren diferentes sig-
nificados de la suma 
y la resta mediante 
procedimientos per-
sonales o algorítmi-
cos, cálculos exactos 
o aproximados. 

- Resolver problemas de 
suma y resta que involu-
cren más de un paso.

- Resolver problemas en 
los que la información se 
presenta de diferentes 
modos (tablas, gráficos, 
cuadros de doble entra-
da, etcétera).

- Fortalecimiento del 
repertorio de resulta-
dos de sumas y restas. 

- Realizar cálculos es-
timativos de sumas y 
restas.

- Extender el repertorio 
de resultados de sumas y 
restas conocido a núme-
ros “redondos” mayores.

- Construcciones y frases de 
la L2 para la comprensión 
y expresión de conceptos y 
funciones comunicativas del 
nivel que indican cantidad, 
ubicación entre cifras y 
comparaciones numéricas (por 
ejemplo, Can you round up 2.7 
to the nearest whole number?).



207

Marco curricular para Escuelas Primarias Bilingües español-inglés

G
.C

.A
.B

.A
. |

 M
in

is
te

ri
o

 d
e 

E
d

uc
ac

ió
n 

| G
er

en
ci

a 
O

p
er

at
iv

a 
d

e 
Le

ng
ua

s 
en

 la
 E

d
uc

ac
ió

n.

- Resolver problemas 
vinculados a dife-
rentes sentidos de la 
multiplicación y la 
división mediante pro-
cedimientos perso-
nales o algorítmicos, 
con cálculos exactos o 
aproximados.

- Resolver situaciones 
que impliquen mul-
tiplicaciones y divi-
siones con números 
naturales en situa-
ciones que recupe-
ren los sentidos ya 
abordados de estas 
operaciones. 

- Resolver problemas 
que involucran la división 
entera en un recorrido de 
saltos regulares sobre un 
tablero numerado.

- Resolver problemas 
que implican utilizar el 
cociente y el resto de una 
división.

- Resolver problemas de 
multiplicación y división 
en el contexto de organi-
zaciones rectangulares y 
series proporcionales.

- Construcciones y frases de la 
L2 para la comprensión y expre-
sión de conceptos y funciones 
comunicativas del nivel que 
indican situaciones hipotéticas 
reales (por ejemplo, If we say 
that 3 multiplied by four equals 
12, then we know that 12 divided 
by 4 equals 3.).

- Fortalecimiento y 
ampliación del reper-
torio de resultados 
multiplicativos para 
resolver multiplicacio-
nes y divisiones.

- Resolver problemas 
que permitan utilizar, 
analizar y memorizar los 
resultados de multiplica-
ciones básicas así como 
también extenderlo a la 
resolución de divisiones 
y de multiplicaciones y 
divisiones con números 
“redondos” mayores.

- Resolución de pro-
blemas sencillos qué 
involucran múltiplos y 
divisores. Uso de des-
composiciones multi-
plicativas para anali-
zar estas relaciones. 

- Resolver problemas que 
implican identificar y uti-
lizar múltiplos y divisores 
de uno o varios números.

- Construcciones y frases de 
la L2 para la comprensión 
y expresión de conceptos y 
funciones comunicativas del 
nivel que indican cantidad 
(por ejemplo, Find the 
minimum amount of divisors / 
multipliers.).

Orientaciones para la enseñanza

La propuesta curricular sobre el sistema de numeración para 6.° grado busca retomar el 
intervalo numérico cuya denominación conocen en L2 extenderlo, incorporando números 
mayores. Al mismo tiempo, se continuará analizando regularidades del sistema de nume-
ración, retomando criterios para comparar u ordenar diferentes números de manera más 
general. 

En 6.° grado se continuará analizando la organización del sistema de numeración, en par-
ticular el valor posicional de las cifras. Es decir, el reconocimiento de que el valor de cada 
cifra depende de su posición en el número. Esta propiedad deberá extenderse a los nú-
meros mayores incorporados este año. Luego, también, a los números decimales. Así, por 
ejemplo, en el número 319 583 se puede formar como 3 x 100 000 + 1 x 10 000 + 9 x 1000 
+ 5 x 100 + 8 x 10 + 3 x 1. 
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Con esta propiedad se relacionan la multiplicación o división por 10, 100, 1000 etc. Debido 
a que los números están formados por agrupamientos repetidos de a 10, al multiplicar por 
10 un número, todas sus cifras pasan al orden superior siguiente: cada uno se transforma 
en diez, cada diez en cien, cada cien en mil, etc. Multiplicar un número por 100, equivale 
a multiplicarlo dos veces por 10, etc. Con un análisis similar, puede comprenderse que, al 
dividir un número por 10, sus cifras pasan al orden inmediato anterior, 10 veces más pe-
queño, etc.

En la mayoría de los casos, las actividades sugeridas son tomadas de documentos curri-
culares del GCBA y tienen un formato de juego. Este hecho representa una doble ventaja. 
Por un lado, el marco lúdico permite que los/as alumnos/as las aborden con cierto en-
tusiasmo, que ensayen más abiertamente recursos personales y también habilita que se 
puedan volver a plantear y sostener en un tiempo largo de trabajo. La segunda ventaja es 
que es posible que los/as alumnos/as conozcan algunas de las actividades y, por lo tanto, 
su presentación pueda resultar menos costosa para hacerlo en L2. Se retoman algunas ac-
tividades propuestas de grados previos y se agregan otras posibles que exigen un avance 
en relación con el uso de la L2.

En 6.° grado, para matemática en L2, se añade la presencia de números decimales. Su no-
tación se basa en la misma organización posicional en agrupamientos de a 10 que los/as  
alumnos/as ya conocen para los números naturales. Así, con 10 de los décimos se arma 
una unidad, con 10 de los centésimos se arma un décimo, etc. Esta organización permite 
extender lo que conocen acerca de la multiplicación y división por 10, 100, 1000, etc. (y 
cómo se transforma el número a partir de ellas) en los números naturales.

En relación con las operaciones, se abordan diferentes sentidos (situaciones en las cuales 
funcionan las operaciones) al mismo tiempo que se trabajan los recursos de cálculo. El 
trabajo matemático en L2 permitirá retomar y fortalecer los repertorios de cálculos elabo-
rados en L1.

La memorización de repertorios de resultados (de suma y resta como también de multi-
plicación y división) forma parte del trabajo con las operaciones y seguramente ha tenido 
un lugar en la enseñanza de la matemática en L1. El trabajo en L2 permitirá retomarlos, 
revisarlos, ampliarlos a nuevos cálculos. Se denomina así a un conjunto de resultados (por 
ejemplo, las tablas de multiplicación, las multiplicaciones por 10, 100, 1000, etc.) que se 
espera que los/as alumnos/as tengan disponibles. Esta disponibilidad, que involucra su 
memorización, se construye a lo largo de un tiempo prolongado de trabajo, en el cual 
comienzan a reconocer que ciertos resultados ya los saben y, por ejemplo para una mul-
tiplicación, no tienen que contar todo o sumar todo. En este trabajo, además, se van es-
tableciendo relaciones entre diferentes cálculos. Así, al identificar, por ejemplo, que los 
resultados de la tabla del 4 son el doble de los resultados de la tabla del 2, o la mitad de 
los de la tabla del 8, o que sumando los resultados de la tabla del 5 y la del 2 obtienen los 
resultados de la tabla del 7, etc., se da lugar a un proceso que facilita la memorización de 
estos cálculos. A la vez, servirán de base para otros cálculos. Es posible multiplicar por 25, 
al sumar el producto de multiplicar por 20 (o dos veces por 10) y por 5; o, también, al hacer 
la cuarta parte del número multiplicado por 100, etc.
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La tabla pitagórica (un cuadro de filas y columnas conteniendo todos los productos de los 
números del 1 al 10 multiplicados entre sí) permite recorrer y profundizar estas relaciones. 
Es muy probable que conozcan este instrumento desde su trabajo en L1. Estas multipli-
caciones básicas no solo permiten resolver otras multiplicaciones sino también divisiones. 
La apelación a los resultados conocidos de multiplicaciones para resolver divisiones es 
un objeto de enseñanza. Así, por ejemplo, es posible decidir fácilmente el resultado de  
63 : 9 porque conocemos el producto 7 x 9. Asimismo, a partir de la misma multiplicación, 
se conoce el cociente de 63 : 7. De manera similar podrá analizarse que es posible conocer 
el cociente y el resto de divisiones que no tengan resto 0, como por ejemplo, 65 : 9.

De esta manera, en un juego de adivinanzas del número, donde se plantea “Pienso en un 
número, lo mutliplico por 6 y obtengo 54. ¿Qué número pensé?”, un análisis posterior de 
los procedimientos para averiguar el número, puede llegar a concluir que la multiplicación 
6 x 9 o 54 : 6 permiten averiguarlo. En este caso, es necesario identificar qué se busca el 
número que, multiplicado por 6, da 54. Eso equivale a buscar cuántas veces está conteni-
do el 6 en 54, o sea dividir 54 por 6. Será una nueva oportunidad para poner en relación 
la multiplicación y la división.

En 6.° grado se incorpora además un trabajo con situaciones sencillas que involucren múl-
tiplos y divisores. Este contenido se incluye dentro del campo multiplicativo y retoma lo 
que los/as alumnos/as conocen acerca de la multiplicación y la división. Por ejemplo, para 
llegar a determinar si el número 128 es múltiplo de 8 (es decir, si se encuentra en la tabla 
del 8), es posible pensar que “de a 8” es posible llegar a 80 y, luego, hacer otros 48,  y así 
llegar justo a 128. De manera análoga, es posible pensar que, como 128 = 80 + 48 y, tanto 
80 como 24 pueden formarse con grupitos de 8, 128. Por supuesto, diferentes descompo-
siciones son posibles que permitan pensar el número como compuestos por múltiplos de 
8. Para nuestro ejemplo, se puede pensar el 128 como 120 + 8, como 40 + 40 + 40 + 8, etc. 
Una descomposición multiplicativa también permite analizar que el número es múltiplo de 
8 o cuáles son los divisores de ese número: 

128 = 2 x 64

128 = 2 x 2 x 32

128 = 2 x 2 x 2 x 16

128 = 2 x 2 x 2 x 2 x 8

128 = 2 x 2 x 2 x 2 x 2 x 4

128 = 2 x 2 x 2 x 2 x 2 x 2 x 2 

En sexto grado se incluye por primera vez operaciones matemáticas con expresiones de-
cimales. Es importante señalar que hay diferencias en las marcas gráficas que se utilizan 
en L1 y L2 para señalar los grupos de cifras en un número. Así, mientras que en L1 los miles, 
cien miles y millones se separan con un punto (por ejemplo, 1.000.000 es un millón), en 
inglés, la notación correspondiente es con coma (por ejemplo, 1,000,000 is one million). A 
su vez, la notación de expresiones decimales es diferente; en L1 la parte entera se separa 
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de la no entera con una coma (por ejemplo, 3,12), mientras que en L2, se escriben con 
punto (por ejemplo, 3.12 is three point twelve).

Como puede notarse, se trata de considerar una planificación de las clases que tenga 
diferentes momentos de trabajo, que no necesariamente tienen lugar en la misma jor-
nada. Una primera instancia en la que se desarrolla el juego, donde los/as alumnos/as 
van comprendiendo las reglas de su funcionamiento, elaboran y ponen en acción es-
trategias. Durante este período, en la clase hay instancias de exploración, búsqueda de 
procedimientos que se van transformando, dominando, algunos descartando, aparición 
de nuevos procedimientos y, en algunos casos, de ensayos e intentos que se abandonan. 
Hay también una instancia de intercambio a propósito de las resoluciones (las correctas 
y algunas incorrectas que resulten interesantes, también), en la que se explicitan conoci-
mientos que se consideran relevantes y que el/la docente quiere que los/as alumnos/as 
identifiquen. Es un momento en el que puede resultar muy provechoso, escribir una idea 
o una frase en un afiche que puede ser retomada más adelante en nuevas situaciones 
de trabajo. Por ejemplo, en el juego de los dados: “Conviene que el dado con el número 
mayor sea de los miles”; “Es posible saber el puntaje total sin hacer cuentas”; etc. Luego 
de jugar un tiempo sostenido, de modo que los/as chicos/as lleguen a dominarlo, se pro-
pone un conjunto de problemas que remiten al juego. Esta instancia da la posibilidad de 
un tiempo más personal a cada alumno/a, ya que no enfrenta la urgencia que significa la 
dinámica de hacer avanzar el juego y, a la vez, brinda una nueva oportunidad de pensar 
en las formas de resolución involucradas. Los ubica en una posición reflexiva respecto 
de lo que sucede en las jugadas, en tanto refiere a jugadas hipotéticas. En este sentido, 
colabora a avanzar en la conceptualización de conocimientos que se pusieron en acto 
durante el juego.

Es claro que estos momentos no siguen un desarrollo lineal y sucesivo, sino que es posi-
ble, por ejemplo, volver a jugar luego de algunas discusiones en las que se debate alguna 
cuestión. O, también, es posible desarrollar varias instancias de juego antes de abrir un 
debate colectivo para analizar las estrategias, etc. Es importante tener en cuenta siempre 
que las actividades no se agotan en los juegos propuestos y que estos están al servicio de 
la construcción de ciertos conocimientos y pueden ser visitados una y otra vez.

Séptimo grado

Objetivos de aprendizaje de Matemática vinculados con Inglés 

• Interpretar, producir y comparar escrituras numéricas sin restricción en el rango, ex-
tendiendo el análisis de regularidades del sistema de numeración realizado prece-
dentemente. 

• Componer y descomponer números en forma aditiva y multiplicativa analizando el 
valor posicional de las cifras. 

• Extender la comprensión del valor posicional de los números escritos a las notacio-
nes con coma de las expresiones decimales.
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• Resolver problemas sencillos que remitan a diferentes significados de la suma y de la 
resta bajo diferentes formas de presentación, que puedan ser abordados mediante 
distintos recursos de cálculo (por ejemplo: cálculos mentales exactos y aproximados, 
algorítmicos, etcétera).

• Resolver problemas vinculados con la multiplicación y la división –que remitan a re-
laciones de proporcionalidad simple, a organizaciones rectangulares, a situaciones 
de partición o repartos equitativos– en situaciones sencillas, que puedan ser abor-
dados con diversos recursos de cálculo (cálculos mentales exactos y aproximados, 
algorítmicos).

• Realizar cálculos mentales de suma y resta basándose en descomposiciones de los 
números y en resultados conocidos. 

• Ampliar y utilizar el repertorio de resultados de sumas, restas y multiplicaciones para 
resolver nuevos cálculos y para construir una justificación de sus resultados apelando 
a relaciones entre ellos. 

• Resolver problemas sencillos que involucran múltiplos y divisores de uno o varios 
números.

• Resolver cálculos mentales sencillos que involucren expresiones decimales.

Objetivos de aprendizaje de inglés vinculados con Juegos Matemáticos

• Comprender la idea global y/o información específica en situaciones problemáticas.
• Comprender explicaciones e instrucciones para realizar acciones.
• Formular preguntas a sus maestros/as y sus compañeros/as para resolver situacio-

nes problemáticas.
• Desarrollar fluidez al hablar sobre problemas matemáticos relacionados al sistema de 

numeración y a las operaciones con números naturales y decimales.
• Interactuar colaborativamente entre compañeros/as en el proceso de construcción 

de conocimientos matemáticos.
• Producir respuestas en forma de oraciones sobre problemas matemáticos relaciona-

dos al sistema de numeración y a las operaciones con números naturales y decimales.
• Predecir posibles soluciones y justificar con evidencia escrita u oral las respuestas 

propias, haciendo referencia al sistema de numeración y a las operaciones con nú-
meros naturales y decimales trabajadas.

• Fundamentar las opiniones propias e inferencias, haciendo referencia al sistema de 
numeración y a las operaciones con números naturales y decimales trabajadas.
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Contenidos y alcances para Juegos Matemáticos – 7.° grado

Bloques Contenidos Alcances Contenidos Inglés

Si
st

em
a 

d
e 

nu
m

er
ac

ió
n

- Lectura, escritura 
y orden de números 
sin restricciones. 

- Análisis del valor 
posicional.

- Producir, interpretar y 
comparar escrituras numé-
ricas (en cifras o palabras) 
sin restricciones.
- Analizar regularidades 
de la serie oral y escrita, 
extendiendo las relaciones 
establecidas para números 
con menor cantidad de 
cifras.
- Determinación de la 
ubicación de números en la 
recta numérica a partir de 
distintas informaciones.

- Analizar el valor que re-
presentan las cifras en una 
escritura numérica, apelan-
do a diferentes contextos 
como la calculadora, el 
dinero, o juegos de tarjetas 
- Resolver problemas que 
impliquen la composición y 
descomposición de nú-
meros de manera aditiva y 
multiplicativa analizando el 
valor posicional y las rela-
ciones con la multiplicación 
y la división por la unidad 
seguida de ceros.

- Analizar el valor posicio-
nal de las cifras en la escri-
tura con coma de expresio-
nes decimales para realizar 
comparaciones y cálculos 
sencillos.

 - Construcciones y frases de la L2 
para la comprensión y expresión de 
conceptos y funciones comunicati-
vas del nivel que indican cantidad 
y comparaciones numéricas en 
las operaciones matemáticas (por 
ejemplo, Is ten million nine hundred 
and thirty three thousand bigger or 
smaller than eleven million?.)

- Vocabulario específico de conteni-
do relacionado a números naturales, 
expresiones decimales (por ejemplo, 
million, billion, etc.).

- Focalización en la pronunciación de 
ciertas palabras específicas del área 
(por ejemplo, million, billion, etc.).

- Apreciación, con la ayuda  
del/de la docente, de las similitudes 
y diferencias entre las regularidades 
numéricas en la cultura de la L2  
(por ejemplo, one billion in numbers 
is 1,000,000,000, but in Spanish it is 
1.000.000.000.000).

Uso de conectores causativos y 
condicionales para fundamen-
tar respuestas a las operaciones: 
BECAUSE, IF (por ejemplo, If I divide 
560,000 by 70, the result is 8000, 
because 70 times 8000 equals 
560,000 / 0.1 is bigger than 0.07 
because...).

https://drive.google.com/file/d/180dO6duN4s4pZMtVDuXgDkeOF24lmaYx/view?usp=share_link
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O
pe

ra
ci
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es

- Resolver situacio-
nes que involucren 
diferentes significa-
dos de la suma y la 
resta mediante pro-
cedimientos perso-
nales o algorítmicos, 
cálculos exactos o 
aproximados. 

- Sistematización y 
ampliación del reper-
torio de resultados 
de sumas y restas.

- Resolver problemas 
vinculados a dife-
rentes sentidos de la 
multiplicación y la di-
visión mediante pro-
cedimientos perso-
nales o algorítmicos, 
con cálculos exactos 
o aproximados.
- Resolver situacio-
nes que impliquen 
multiplicaciones y 
divisiones con nú-
meros naturales en 
situaciones que recu-
peren los sentidos ya 
abordados de estas 
operaciones.

- Sistematización y 
ampliación del reper-
torio de resultados 
multiplicativos para 
resolver multiplica-
ciones y divisiones.

- Resolver problemas 
diversos de suma y res-
ta, que demanden uno o 
más pasos y presenten la 
información en formatos 
distintos. 

- Realizar cálculos estimati-
vos de sumas y restas.

- Extender el repertorio 
de resultados de sumas y 
restas conocido a números 
“redondos” mayores.

- Resolver problemas que 
involucran la división entera 
en un recorrido de saltos 
regulares sobre un tablero 
numerado.

- Resolver problemas impli-
can utilizar el cociente y el 
resto de una división.

- Resolver problemas de 
multiplicación y división en 
el contexto de organizacio-
nes rectangulares y series 
proporcionales.

- Resolver problemas que 
permitan utilizar, analizar 
y memorizar los resulta-
dos de multiplicaciones 
básicas así como también 
extenderlo a la resolución 
de divisiones y de multi-
plicaciones y divisiones 
con números “redondos” 
mayores.

- Utilizar resultados cono-
cidos y propiedades de las 
operaciones (asociativa, 
conmutativa, distributiva) 
para averiguar el resultado 
de un cálculo sin resolverlo.

- Construcciones y frases de la L2 
para la comprensión y expresión de 
conceptos y funciones comunicati-
vas del nivel que indican cantidad, 
ubicación entre cifras y compara-
ciones numéricas (por ejemplo, How 
many times do you multiply 4 to get 
to 96? / How many divisors does 320 
have?).

- Construcciones y frases de la L2 
para la comprensión y expresión de 
conceptos y funciones comunicati-
vas del nivel que indican situaciones 
hipotéticas reales (por ejemplo, If 
you subtract two seven times from 
twenty-six, you get to twelve.).
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- Resolución de 
problemas senci-
llos qué involucran 
múltiplos y divisores. 
Uso de descomposi-
ciones multiplicativas 
para analizar estas 
relaciones. 

Resolver cálculos 
mentales sencillos 
que involucren ex-
presiones decimales

- Resolver problemas que 
implican identificar y utili-
zar múltiplos y divisores y 
múltiplos y divisores comu-
nes entre varios números.

-Construcciones y frases de la L2 
para la comprensión y expresión de 
conceptos y funciones comunicati-
vas del nivel que indican cantidad 
en números decimales (por ejemplo, 
One point fifty plus zero point fifty 
equals two point twenty-five.).

Orientaciones para la enseñanza 

En relación a los contenido previstos, el trabajo con sistema de numeración en 7.° grado 
plantea recuperar y ampliar los conocimientos que los/as alumnos/as hayan podido ela-
borar a lo largo del Segundo Ciclo. Se trata aquí de retomar el análisis sobre regularidades 
de las escrituras numéricas y apoyarse en ellas para explorar números mayores. Se apunta 
ahora a que los/as estudiantes puedan producir, interpretar y comparar números sin res-
tricciones en el rango.

Como en los años anteriores, la propuesta curricular alienta a que las actividades comien-
cen por el uso de los números y avancen hacia la reflexión sobre el funcionamiento del 
sistema de numeración. Las propuestas que se plantean en el anexo de este documento 
tienen esa intención y organización.  

La profundización en el estudio del valor posicional incluye extender estas ideas a las 
escrituras de números con coma. El trabajo con este tipo de expresiones entonces, tiene 
como objetivo retomar las ideas que se hayan planteado sobre el sistema de numeración 
y explorarlas en este tipo de notaciones, más que instalar reglas o mecanismos de cálculo 
memorizados.

La propuesta en torno a las operaciones tiene como propósito recuperar los tipos de proble-
mas que los/as alumnos/as ya conozcan y revisitarlos, ampliando los sentidos y los contex-
tos de uso. Se mantiene aquí el abordaje en el que se tratan tanto distintas situaciones don-
de pueden utilizarse esas operaciones, como los recursos de cálculo exacto y aproximado.

Respecto del trabajo con múltiplos y divisores, se intenta que los/as alumnos/as puedan, 
progresivamente, interpretar la información que porta una escritura numérica. Así, por 
ejemplo, a partir del cálculo 36 x 5, es posible establecer que el producto de esa multipli-
cación será múltiplo de 5 porque se está multiplicando por ese factor, pero también será 
múltiplo de 9 porque es posible pensar al 36 como compuesto por 4 x 9 (entre otras ma-
neras posibles).
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En la mayoría de los casos, las actividades sugeridas son tomadas de documentos curricula-
res del GCBA y tienen un formato de juego. Este hecho representa una doble ventaja. Por un 
lado, el marco lúdico permite que los/as alumnos/as las aborden con cierto entusiasmo, que 
ensayen más abiertamente recursos personales, y también habilita que se puedan volver a 
plantear. La segunda ventaja es que es posible que los/as alumnos/as conozcan algunas de 
las actividades y, por lo tanto, su presentación pueda resultar menos costosa.

Con respecto a la L2, si bien los/as alumnos/as ya tienen un recorrido de trabajo integran-
do el contenido específico del área, sigue siendo fundamental retomar saberes y trabajar 
nuevos anticipando la pronunciación de palabras y frases que puedan eventualmente ge-
nerar dificultad a la hora de interactuar en las diferentes propuestas lúdicas. Principalmente 
en este nivel de L2, es muy importante expandir el repertorio lingüístico en las instancias 
de reflexión metacognitiva.

Respecto de las formas de notación de expresiones decimales, es importante señalar que 
hay diferencias en las marcas gráficas que se utilizan en L1 y L2 para señalar los grupos de ci-
fras en un número. Así, mientras que en L1 los miles, cien miles y millones se separan con un 
punto (por ejemplo, 1.000.000 es un millón); en inglés, la notación correspondiente es con 
coma (por ejemplo, 1,000,000 is one million). A su vez, la notación de expresiones decimales 
es diferente; en L1 la parte entera se separa de la no entera con una coma (por ejemplo, 3,12), 
mientras que en L2, se escriben con punto (por ejemplo, 3.12 is three point twelve).

La presencia de juegos y de actividades que remiten a ellos en el Anexo tiene la intención 
de comunicar un tipo de organización de las clases que tengan momentos bien diferencia-
dos de trabajo. Una primera instancia en la que se desarrolla el juego, a partir de que los/as  
alumnos/as comprenden las reglas de su funcionamiento. Durante este período en la clase 
hay instancias de exploración, de búsqueda de procedimientos que se van afinando, de 
aparición de otros nuevos y en algunos casos, de ensayos e intentos que se abandonan. 
Hay también una instancia de intercambio a propósito de las resoluciones (las correctas 
y algunas incorrectas que resulten interesantes, también), en la que se explicitan conoci-
mientos que se consideran relevantes y que el/la docente quiere que los/as alumnos/as 
identifiquen. Es un momento en el que puede resultar muy provechoso, escribir una idea o 
una frase en un afiche que puede ser retomada más adelante en nuevas situaciones de tra-
bajo. Por ejemplo, en el juego de la pulga y las trampas: “Conviene que los números donde 
se ponen las trampas sean múltiplos de varios números a la vez”; “hay números en los que 
no conviene poner las trampas como por ejemplo el 11, el 13, el 31, porque ninguno de los 
saltos caen en esos números”, etc. Y finalmente hay un conjunto de problemas que remiten 
al juego. Esta instancia da la posibilidad de un tiempo más personal a cada alumno/a, ya 
que no enfrenta la urgencia que significa la dinámica de hacer avanzar el juego y, a la vez, 
brinda una nueva oportunidad de pensar en las formas de resolución involucradas.

Es claro que estos momentos no siguen un desarrollo lineal y sucesivo, sino que es posible, por 
ejemplo, volver a jugar luego de algunas discusiones en las que se debate alguna cuestión. O 
que hay varias instancias de juego antes de abrir un debate colectivo, etc. Es importante re-
marcar que las actividades no se agotan en los juegos propuestos y que estos están al servicio 
de la construcción de ciertos conocimientos que puede ser visitado una y otra vez.
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8. El rol del equipo de conducción en la gestión curricular 
de las escuelas bilingües
La gestión curricular es un componente clave de la gestión institucional que lleva adelante 
el equipo de conducción apoyado por equipos de supervisores/as y docentes. Su objetivo 
es orientar la tarea docente a lo largo de las distintas prácticas pedagógicas: la planifi-
cación, la enseñanza y la evaluación, en vistas a favorecer en los/as estudiantes mejores 
logros de aprendizaje. 

La gestión curricular implica, por un lado, preguntarse qué, cómo y cuánto están apren-
diendo los/as alumnos/as, analizar el enfoque de enseñanza, realizar el seguimiento de los 
contenidos clave del área y de las experiencias de aprendizaje favoreciendo aprendizajes 
más significativos, desafiantes y relevantes. 

La importancia de la gestión curricular: seguimiento de proceso de 
enseñanza, aprendizaje y evaluación

Sabemos que llevar a cabo el seguimiento de los procesos de enseñanza, aprendizaje y 
evaluación permite, gradualmente, la mejora de los logros de los/as estudiantes. Asimismo, 
otorga sentido a las prácticas de enseñanza y evaluación favoreciendo la unidad de la es-
cuela en función de los proyectos que se llevan adelante, las actividades y el sentido pe-
dagógico que subyace a los mismos. 

Por otro lado, la gestión curricular también favorece un mejor seguimiento de los siguien-
tes aspectos:

• Actividades de enseñanza significativas, secuenciadas en el tiempo tanto a lo largo 
de toda la trayectoria de los/as alumnos/as en el nivel primario, como en cada ciclo 
y grado en particular. 

• Trayectorias de cada grupo clase y estudiante, evitando superposiciones en los con-
tenidos, enfoques de enseñanza contradictorios, es decir brinda un rumbo claro ali-
neado con el marco curricular y el proyecto institucional de cada escuela.

• Secuenciación de las distintas áreas curriculares de un grado a otro, e incluso de un 
ciclo a otro.

La gestión curricular en general y en inglés, en particular, es una de las tareas ineludibles 
del equipo de conducción, ya que es fundamental conocer cuánto y cómo aprenden in-
glés los/as alumnos/as en las escuelas.

Esto no supone sobrecargar la agenda abultada de los equipos de conducción sino repen-
sar y reorganizar las acciones que sí se suelen hacer en otras áreas/disciplinas. Tampoco 
supone un saber específico del área de Inglés. Se ponen en juego conocimientos de la 
propia trayectoria y del recorrido de cada integrante del equipo de conducción. Requiere 
conocer profundamente los documentos elaborados que delinean el programa, las carac-
terísticas principales del enfoque de enseñanza de inglés en las escuelas bilingües y su 
estructura curricular.
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Este conjunto de saberes permite contar con más herramientas para acompañar y realizar 
el seguimiento a los equipos docentes y a las trayectorias escolares de los/as alumnos/as.

Por otra parte, los/as docentes de Inglés tienen asignadas, además de las 13 horas cáte-
dra para la enseñanza, tres horas cátedras semanales más en la institución destinadas a 
la integración de espacios y contenidos de las distintas áreas curriculares seleccionadas, 
planificación de la enseñanza y preparación de material y evaluación de los procesos de 
enseñanza y aprendizaje. Contarán con la ayuda de un ATP (asistente técnico-pedagógi-
co) con dedicación de 15 a 20 horas semanales en cada establecimiento que los/as guiará 
y ayudará en estas tareas. Los/as ATPs son docentes cuya tarea central es acompañar 
a docentes y directivos/as en la implementación de las planificaciones, y llevar adelante 
todo tipo de acompañamiento pedagógico que necesiten los/as docentes de Inglés.

Uno de los desafíos que deben afrontar tanto los/as docentes como los equipos directivos 
de este programa es favorecer la cooperación entre colegas para la planificación y/o de-
sarrollo de actividades y propuestas de aprendizaje. 

Es nodal para lograr una implementación exitosa de este proyecto que los/as docentes 
conozcan el funcionamiento de los programas bilingües, que estén adecuadamente pre-
parados lingüística y metodológicamente para poder ofrecer situaciones de aprendizaje 
de calidad. Asimismo es esencial tener un conocimiento profundo del enfoque de ense-
ñanza definido para este contexto escolar, que implica enseñar inglés como lengua de 
instrucción para la enseñanza de otras áreas.

Principales tareas pedagógicas que se espera lleven adelante los equipos 
de conducción

Conformación de parejas pedagógicas maestro/a de Inglés-maestro/a de grado

Una de las tareas del equipo de conducción es promover el trabajo en parejas pedagógi-
cas entre el/la maestro/a de grado, el/la maestro/a curricular y el/la maestro/a de Inglés. 

Es un trabajo gradual y sostenido que implica familiarizarse con las distintas posibilidades 
que ofrece esta dinámica de trabajo. Es el equipo de conducción que conociendo el perfil 
del equipo docente podrá evaluar en qué medida y con qué rol/es podrá integrar y articu-
lar el trabajo en parejas pedagógicas.

¿Qué pueden aportar los/as docentes que conforman una pareja pedagógica?

El trabajo complementario entre el/la maestro/a de Inglés y el/la maestro/a de grado es 
fundamental para lograr aprendizajes más potentes, profundos y significativos. El/la do-
cente de Inglés aporta el conocimiento de la lengua inglesa y las estrategias y el modelo 
pedagógico propio de la enseñanza de ese idioma. Por su parte, el/la maestro/a de grado 
fuera del aula aportará el enfoque de la enseñanza de la disciplina en español, sugerirá po-
sibles abordajes del contenido y compartirá criterios de evaluación de desempeño para la 
enseñanza de las distintas áreas en L2. Asimismo, se espera que el/la maestro/a de grado 
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observe a los/as alumno/as (no al/ a la docente) y registre lo que sucede en el aula para 
luego compartir la información con el/la docente de Inglés y, de esta manera,  articulen 
posibles abordajes.

Es fundamental que los/as maestros/as de grado y curriculares estén familiarizados con el 
marco curricular de las Escuelas Primarias Bilingües para poder implementar las secuen-
cias didácticas desarrolladas de prácticas del lenguaje en inglés, Science, Art, Music, ESI y 
Educación Digital y/o realizar planificaciones articuladas que potencien ambos espacios 
curriculares respetando el enfoque propuesto. En el caso de Conocimiento del Mundo 
(CdM), el/la maestro/a de grado debe participar de la clase de Science con el rol que el 
equipo de conducción considere pertinente según el perfil y las posibilidades de cada 
docente.

Generación de un ambiente alfabetizador 

El Programa Bilingüe requiere que los/as alumno/as tengan un grado alto de exposición 
al idioma para favorecer la adquisición de la L2. Este aspecto es clave tanto dentro como 
fuera del aula. En este sentido, favorecer un ambiente alfabetizador en inglés se vuelve 
imprescindible. El uso de señalética en inglés, carteleras, reuniones de familias en donde 
estén presenten los/as maestros/as de Inglés y castellano, actos en donde el idioma inglés 
se vuelve más visible y presente son posibles maneras de contribuir a la alfabetización bi-
lingüe de una manera natural y significativa.

De esta manera, se propicia el desarrollo de la L2 de manera gradual en un ambiente 
rico en exposición al inglés, que a la par del incremento de horas de enseñanza de inglés 
en este programa y la interacción de las distintas disciplinas que utilizan la L2 como len-
gua de instrucción, favorece de manera significativa los aprendizajes necesarios de este 
programa.
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ANEXO

Juegos Matemáticos

Cuarto grado

Las actividades que se proponen a continuación constituyen solo sugerencias. Los/as do-
centes podrán elegir otras y seguramente enriquecerán las que aquí se incluyen. A su vez, 
las propuestas no son exclusiva o categóricamente asignadas a un grado, sino que consti-
tuyen orientaciones que los/as profesores ajustarán según los conocimientos matemáticos 
y de la Lengua 2 de su grupo de alumnos/as; para ello, también podrán apelar a la selec-
ción sugerida para los otros grados.

� Juego: El cuadro de números

Corresponde al contenido: Analizar regularidades de la serie oral y escrita en números de 
tres y cuatro cifras.

Al interactuar con la serie numérica, los/as niños/as construyen regularidades. Por ejem-
plo, “todos los números (de tres cifras) que empiezan con ocho son de los ochocientos”, 
“después de un número que termina en cuatro (como doscientos treinta y cuatro) viene 
otro que termina en cinco,” etc., son estas algunas características que los/as niños/as de-
tectan y utilizan.

Las situaciones donde los/as alumnos/as deben usar el sistema apuntan a que sea posible 
cierta reflexión sobre los resultados obtenidos. El establecimiento de algunas regularidades 
puede ayudar a que los/as alumnos/as avancen desde aspectos acerca de cómo se anotan 
o leen hacia la comprensión de las reglas que rigen el sistema. Algunas actividades favore-
cen la identificación de ciertas características de la serie numérica, No solo en relación con 
la composición escrita de los números, sino también en cuanto al vínculo entre su escritura 
en cifras y su designación oral. El siguiente es un ejemplo de ese tipo de propuestas.

 ✔ Materiales: un cuadro de números como el siguiente, escrito en el pizarrón o en un pa-
pel afiche. El mismo cuadro de números fotocopiado en tamaño que pueda pegarse en 
el cuaderno de clases. 

 ✔ Organización de la clase: se juega en grupos de cuatro integrantes.

 ✔ Descripción general del juego: el/la docente elige uno de los números del cuadro, 
sin decir de cuál se trata. Por turnos, para averiguar el número elegido por el o la 
maestra, cada equipo hace una pregunta que solo puede responderse por sí o por no. 
Las preguntas y las respuestas quedan registradas en el pizarrón. El equipo que cree 
saber cuál es el número, puede arriesgar. Si acierta, gana esa partida; si no acierta, 
debe esperar a que termine el juego. En este caso, el cuadro de números puede ser-
vir para ir acotando los números que pueden haber sido elegidos por el/la docente.  
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Por ejemplo (suponiendo que se juega con un cuadro de números de 800 a 900), si una 
de las preguntas es “¿Es más grande que 820?” y la respuesta es “sí”, todos los números 
entre 800 y 820 quedan descartados y podrían ser tachados en el cuadro. Es claro que 
la estrategia de optimizar las preguntas (por ejemplo, dividir el intervalo de números 
a la mitad y preguntar si el elegido se encuentra en una de esas dos partes) no es una 
cuestión evidente en el inicio del juego. Del mismo modo que tampoco es evidente que 
las preguntas que formulan (y las respuestas que obtienen) los otros equipos son tam-
bién relevantes a la hora de considerar qué pregunta conviene hacer. Estos aspectos 
asociados a los números que se consideran (o se descartan) en cada caso forman parte 
de las cuestiones a analizar con los/as niños/as después de las partidas y registrarlos 
en los cuadernos.

800 801 802 803 804 805 806 807 808 809

810 811 812 813 814 815 816 817 818 819

820 821 822 823 824 825 826 827 828 829

830 831 832 833 834 835 836 837 838 839

840 841 842 843 844 845 846 847 848 849

850 851 852 853 854 855 856 857 858 859

860 861 862 863 864 865 866 867 868 869

870 871 872 873 874 875 876 877 878 879

880 881 882 883 884 885 886 887 888 889

890 891 892 893 894 895 896 897 898 899

900          

 
Se espera que los/as alumnos/as formulen preguntas como “¿Es más grande que 850?, 
¿Está entre 880 y 890? ¿Termina en 5?”. El/la docente podría proponer algunas preguntas 
inicialmente para ayudar a los/as niños/as a producirlas. Una intervención posible de la/el  
docente sería ayudar, luego de algunas rondas del juego, a identificar los números que 
quedan descartados en el cuadro, tachando los que están eliminados. También sería posi-
ble una versión de la actividad donde el/la docente plantea las preguntas y las respuestas 
(y las registra en el pizarrón), y los/as niños/as, colectivamente, van analizando qué núme-
ros eliminar y cuáles podrían ser los elegidos.

Esta versión del juego exime a los/as alumnos/as de producir las preguntas y concentra 
su esfuerzo en interpretarlas. 
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Actividades que remiten al juego

Intencionalmente, en las actividades que siguen aparecen escritos con palabras los núme-
ros que serían designados oralmente en el juego. Esta decisión hace ingresar el problema 
de la relación entre el nombre y la escritura de un número, cuestión que sería evitada si 
esas mismas escrituras fueran realizadas con cifras.

En las actividades que siguen, se proponen situaciones donde las preguntas y las respues-
tas ya están formuladas. Los/as alumnos/as entonces, deberán centrarse en interpretar 
las preguntas, lo que implica un tipo de trabajo distinto al de tomar las decisiones corres-
pondientes a producirlas. Sin embargo, sería interesante que, a lo largo de las actividades 
y, en la medida de lo posible, los/as docentes alienten a los/as estudiantes a que progresi-
vamente puedan formularlas o propongan versiones de los problemas en los que es nece-
sario realizar esta operación.

1.  Estas son las preguntas y respuestas de un juego. ¿Es posible saber qué número eligió 
el/la maestro/a, si jugaron con un cuadro como el siguiente?

800 801 802 803 804 805 806 807 808 809

810 811 812 813 814 815 816 817 818 819

820 821 822 823 824 825 826 827 828 829

830 831 832 833 834 835 836 837 838 839

840 841 842 843 844 845 846 847 848 849

850 851 852 853 854 855 856 857 858 859

860 861 862 863 864 865 866 867 868 869

870 871 872 873 874 875 876 877 878 879

880 881 882 883 884 885 886 887 888 889

890 891 892 893 894 895 896 897 898 899

900          

Preguntas Respuestas

¿Es mayor que ochocientos cuarenta?
Is it bigger than eight hundred and forty?

No

¿Está en la fila que empieza con ochocientos treinta?
Is it in the row that starts with eight hundred and thirty?

Sí

¿Es más grande que ochocientos treinta y tres?
Is it bigger than eight hundred and thirty three? 

No

¿Termina en dos? 
Does it end in two? 

No
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2. Si el número que eligió el/la maestro/a fuera 894, ¿qué responderían a cada una de las 
siguientes preguntas?

Preguntas Respuestas

¿Es mayor que ochocientos treinta? 
Is it bigger than eight hundred and thirty?

¿Está entre ochocientos ochenta y ochocientos noventa? 
Is it between eight hundred and eighty and eight hundred and ninety? 

¿Es menor que ochocientos noventa y seis? 
Is it smaller than eight hundred and ninety six?

¿Está en la fila de ochocientos noventa? 
Is it in the row that starts with eight hundred and ninety?

¿Termina en noventa y cuatro?
Does it end in ninety four?

3. La maestra eligió este número: 893.

¿Es posible estar seguros de cuál fue el número elegido con estas preguntas y respuestas?

• “¿Está entre 800 y 900?” “Sí”.
• “¿Es mayor que 895?” “No”.
• “¿Termina en 3?” “Sí”.

4. La maestra eligió un número y dio estas informaciones:

• Es más chico que mil.
• Es más grande que cuatrocientos.
• Termina en 3.
• Está entre cuatrocientos cincuenta y cuatrocientos sesenta.

¿Cuál fue el número elegido?

5. ¿Cuáles de estas informaciones son correctas para el número 945?

• Es mayor que novecientos.
• Está entre novecientos cincuenta y novecientos sesenta.
• Es menor que novecientos cincuenta.
• Está entre novecientos cuarenta y novecientos cincuenta.

� Juego: Problemas con dados

Corresponde al contenido: Analizar el valor que representan las cifras en una escritura nu-
mérica, apelando a diferentes contextos como la calculadora, el dinero o juego de dados.

Esta actividad se puede jugar con 3 o con 4 dados, lo que permite retomar el rango 
numérico en el que los y las niñas seguramente ya hayan trabajado en años anteriores. 
La propuesta permite que los y las alumnas profundicen sus conocimientos sobre el rol 
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que cumplen las cifras en una escritura numérica. Es justamente a partir de la composi-
ción y descomposición que los niños y las niñas podrán reflexionar sobre las caracterís-
ticas de estos números y acceder a ellos o de tener nuevas oportunidades de analizar su 
funcionamiento.

 ✔ Materiales: 4 dados (para cada grupo de 4 alumnos/as). Calculadora (opcional). 

 ✔ Organización de la clase: en grupos de 4 alumnos/as. 

 ✔ Descripción general del juego y orientaciones para su desarrollo: Se juega, primero, 
con 3 dados. Uno de los dados será súpermagico: cada punto en él valdrá 100 puntos.  
Otro será mágico: cada punto en él valdrá 10 puntos. Otro será común: cada punto val-
drá 1 punto.

Dentro de cada grupo de jugadores/as, por turnos, cada jugador/a lanza los 3 dados y, 
una vez que ve qué números salieron, decide cuál dado será súpermagico, cuál mágico y 
cuál común, escribiendo el puntaje obtenido en una tabla como la que se presenta a con-
tinuación. Se sugiere que todos/as los/as jugadores/as lleven control del juego, anotando 
y calculando los puntajes alcanzados por cada uno/a. En la tabla registrarán los puntos 
de la cara de cada dado (5 para el súpermagico, 2 para el mágico, etc.) o bien el puntaje 
obtenido con cada dado, de acuerdo con el valor que le corresponda, como muestran los 
ejemplos que aparecen debajo. El/la docente podría mostrar en el pizarrón cómo anotar, 
pero no dar pistas sobre la conveniencia de cuál dado elegir como súpermagico mágico, 
etc. Si apareciesen ambos tipos de anotaciones, en la puesta en común posterior, sería 
interesante confrontarlas analizando cómo se relacionan unas con otras: es decir, qué re-
lación existe, por ejemplo, entre el 4 del dado y 400 del puntaje obtenido.

Jugador Dado 
súpermagico

Dado 
mágico

Dado 
común Total

Espacio para usar 
si necesitan hacer 

cálculos

400 40 3

600 40 3

600 50 5

Jugador Dado 
súpermagico

Dado 
mágico

Dado 
común Total

Espacio para usar 
si necesitan hacer 

cálculos

4 4 3

6 4 3

6 5 5
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Un/a alumno/a pasa el turno a la/el jugador siguiente, y así sucesivamente. Al término de 
cada vuelta, gana el/la jugador/a que haya obtenido mayor puntaje. Después de haber 
jugado dos o tres partidas, el/la docente organizará una puesta en común con la finalidad 
de analizar los procedimientos utilizados para calcular los puntajes obtenidos y los criterios 
para decidir cuáles conviene que sean los dados súpermagico y mágico. Preguntará, por 
ejemplo, qué dados se seleccionaron en una ronda ( In this round, which dice is the regular 
one? and the magic one? and the supermagic one?) y suspenderá momentáneamente sus 
comentarios o los de los/as compañeros/as sobre la conveniencia o no de esta elección. 
Un propósito de esta primera conversación es analizar que algunos dados corresponden 
a los cienes, otros a los dieces y otros a los unos y que, en algunos casos, dos dados con 
el mismo número pueden corresponder a valores distintos. Por ejemplo, en el cuadro que 
se adjunta, un 4 representa 400 y otro, 40. 

También es importante preguntar sobre cómo hicieron para averiguar el total de pun-
tos en cada ronda (How did you find out the final number in each round?). Se espera 
que los/as niños/as respondan qué valor le dieron a cada dado y que luego realizaron 
la suma. Se analizarán entonces los diferentes procedimientos utilizados para calcular 
los puntajes obtenidos: algoritmo de la suma, calculadora, cálculos mentales: sumando 
100 + 100, ... los puntajes de un dado; luego, 10 + 10, ... los puntajes de otro dado, mul-
tiplicación del número del dado por el valor asignado y luego suma de los resultados 
parciales, etc. Se espera poder concluir con los/as alumnos/as que, en este caso, el 
total obtenido puede calcularse fácilmente a partir de lo que saben sobre el sistema de 
numeración, analizando los números, en afirmaciones del tipo: “este dado te dice el de 
los cienes; este, el de los dieces, y este, el de los unos”; o “mirá cómo queda en la tabla, 
ahí te dice el número”.

Por cálculo mental entendemos el “conjunto de procedimientos que, analizando los datos 
por tratar, se articulan sin recurrir a un algoritmo preestablecido, para obtener resultados 
exactos o aproximados”1. Es decir, se caracteriza por la presencia de una diversidad de 
estrategias que se adaptan a los números en juego y a los conocimientos (o preferencias) 
del sujeto que las despliega.

Respecto del análisis de los procedimientos para seleccionar los dados de manera más 
conveniente, que puede tratarse a continuación, se espera que los/as alumnos/as esta-
blezcan que conviene que el dado con el puntaje mayor sea supermágico, y planteen ar-
gumentos como los siguientes: “Porque hace ganar más puntos”, “Porque cada puntito o 
marca vale cien”, etc. Es importante tener en cuenta que hay un interés en generalizar el 
criterio elaborado. Podrá preguntarse entonces si la regla para asignarle valor a los dados 
es considerada para la ronda que se analiza en particular o para cualesquiera sean los nú-
meros que salgan en las rondas. 

A lo largo del juego entonces es posible que, con ayuda de la/el docente que tracciona 
hacia el análisis de los criterios utilizados, los/as alumnos/as señalen ciertos vínculos entre 
las anotaciones y el puntaje obtenido. Por ejemplo, si se anotó 400 + 40 + 3 o si escribió 

1 Parra, C. (1994). “El cálculo mental en la escuela primaria”. En. Parra, C y Saiz, I (comps.), Didáctica de la 
matemática. Aportes y reflexiones, Buenos Aires: Paidós.
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4 en la columna del cien, 4 en la columna del diez y 3 en la columna del 1, en ambos casos 
el puntaje obtenido es 443. El/la docente podría llamar la atención sobre la relación entre 
las cifras que componen el 443 y los números anotados en el cuadro. Algunas preguntas 
que podría formular podrían ser como las siguientes: “¿Será casualidad que 443 tiene las 
mismas cifras que las que anotaron en el cuadro? (Is it a coincidence that 443 has the same 
numbers you wrote in the chart?)”, “¿Si un compañero anota 431 ¿qué dados tiene? (If a 
classmate writes 431, which dice has he got?)”;  “¿Con qué dados es posible anotar 211? 
(What dice do we need to get 211?)”. 

Si el/la docente evaluara que es posible aumentar el rango numérico, podrá proponerse 
jugar con 4 dados. Si bien resulta más complejo jugar con 4 dados que con 3, por el rango 
numérico que se maneja en cada caso, no es este el único progreso posible en esta activi-
dad. El avance también puede estar dado por la posibilidad de profundizar en la reflexión 
por la exploración de las características de los números que se están poniendo en juego, 
o por el tipo de discusión que se lleva a cabo. Por ejemplo, al analizar que no es posible 
formar números que tengan ceros ni cifras mayores que seis o al pensar, como en los pro-
blemas 5 y 6, que se proponen a continuación, la cantidad de soluciones.

Actividades que remiten al juego

1. Un chico sacó estos dados:

¿Cuál es el valor que le conviene darle a cada dado? (Which value should we give each 
dice?) ¿Qué puntaje obtiene de ese modo? (That way, what  score does he get? 

2. Otro chico anotó 131 en una vuelta. 

¿Eligió la mejor opción? 

3.  Se juegan dos tiradas con tres dados. En la primera un chico sacó 4, 6, 1. En la segunda 
vuelta obtuvo 3, 1, 4. Si en ambas rondas acomodó los dados del modo más convenien-
te. ¿Qué puntaje obtuvo?

4. Se juegan dos tiradas con tres dados. ¿Es posible obtener más de 1000 puntos?

5.  Martina obtuvo estos dados: 

Dibujá un dado para que Pablo obtenga un puntaje mayor. ¿Hay una única posibilidad?
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6.  Sonia obtuvo estos dados: 

Dibujá un dado para que Pablo obtenga un puntaje mayor. ¿Hay una única posibilidad?

� Juego: Problemas con billetes

Corresponde al contenido: Componer o descomponer una cantidad a partir de agrupa-
mientos de unos, dieces, cienes y miles.

 ✔ Materiales: un juego de billetes de fantasía para cada grupo de 4 alumnos/as. Monedas 
de $1; billetes de $10; de $100; de $1.000 (veinte de cada uno). 

 ✔ Organización de la clase: en grupos de cuatro alumnos/as, para la primera parte.

 ✔ Descripción general del juego y orientaciones para su desarrollo: que los/as niños/as  
progresen en la comprensión del sistema de numeración decimal significa que estén 
en condiciones de aumentar el rango de números con los que trabajan, y también que 
puedan profundizar el análisis de las relaciones aritméticas subyacentes a la escritu-
ra de un número. Por esta razón, resulta interesante proponerles situaciones que les 
permitan conceptualizar el sistema, comprendiendo la organización recursiva de los 
agrupamientos, el rol de la base (el número de símbolos únicos que se utilizan para re-
presentar los números en una posición determinada y que se multiplica por la potencia 
de 10 correspondiente) y el valor posicional (el valor de cada cifra según el lugar que 
ocupa en la escritura numérica). El contexto del dinero es especialmente favorable ya 
que, al ser conocido por los/as niños/as, aporta informaciones que tal vez no estarían 
en condiciones de utilizar, tratando con los números fuera de contexto. Se espera que 
haya un interjuego entre el contexto y el sistema de numeración de modo tal que, apo-
yándose en el primero, se establezcan relaciones sobre el segundo.
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Primer momento 

• El/la docente escribe en el pizarrón un número en palabras. En cada grupo, los/as ni-
ños/as deben componer esa cantidad, entregar el dinero a un/a integrante del grupo 
que será el/la cajero/a y anotar en cifras cuánto dinero le entregaron.

• Se repite este pedido durante tres rondas con números distintos que elige el/la docente.
• Luego de las rondas, El/la docente solicita a los grupos que determinen cuánto dine-

ro tiene el/la cajero/a. 
• Es de esperar que, para averiguar la cantidad de dinero que poseen, los/as niños/as:

 – Agrupen los billetes según su valor, cuenten cuántos billetes de cada clase tienen 
y luego sumen esas cantidades. Si los/as alumnos/as ponen en juego esta estrate-
gia, será conveniente pedirles que anoten la cantidad de billetes de cada clase que 
tienen, para luego usar estos datos como recurso de control.

 – Sumen directamente los números de los billetes de cada ronda.
 – Multipliquen el valor de los billetes por la cantidad de cada tipo de billete.

• En la puesta en común, el/la maestro/a deberá chequear si está claro para todos los/as  
alumnos/as que ambas estrategias son válidas y conducen al mismo resultado. Si 
los/as alumnos/as no estuvieran convencidos de ello, deberá hacer notar que si se 
reagrupan las cantidades de los billetes, la suma que surge es la misma que la que se 
obtiene sumando los valores de cada una de las rondas.

Segundo momento

• El/la docente da las mismas consignas: los/as niños/as deben formar con los billetes 
el número que él o ella escriban en el pizarrón, pero ahora deben hacerlo con la me-
nor cantidad posible de billetes.

• Bajo estas condiciones, la cantidad de cada tipo de billete coincide con las cifras de 
cada una de las posiciones que denotan ese número. Por ejemplo si se debe formar 
$ 3215 deberán usarse 3 billetes de $1000, 2 billetes de $100, 1 billete de $10 y 5 mo-
nedas de $1.

• Se espera que, con ayuda de la/el docente, los/as alumnos/as puedan establecer 
esta relación y entonces saber cuántos billetes de cada tipo se requieren en cada 
caso, ya sea para formar el número o para controlar la cantidad de billetes elegidos.

Tercer momento

• El/la docente vuelve a proponer un número en el pizarrón y los/as niños/as deben 
componerlo con los billetes, pero ahora el o la docente plantea restricciones sobre la 
posibilidad de usar billetes de algún valor específico o las monedas de $1. Por ejem-
plo, propone: “Tienen que formar trescientos cincuenta pesos, pero no pueden usar 
billetes de $10, ¿es posible formar de ese modo esa cantidad?”.

• En este caso el análisis gira en torno a los aspectos recursivos. Es decir, que con 10 
billetes de un valor se tiene la misma cantidad que con 1 del valor inmediatamente 
mayor (siempre que se mantenga la condición del juego de utilizar billetes de 1000, 
100, 10 y monedas de 1).



231

Marco curricular para Escuelas Primarias Bilingües español-inglés

G
.C

.A
.B

.A
. |

 M
in

is
te

ri
o

 d
e 

E
d

uc
ac

ió
n 

| G
er

en
ci

a 
O

p
er

at
iv

a 
d

e 
Le

ng
ua

s 
en

 la
 E

d
uc

ac
ió

n.

Actividades que remiten al juego

1.  Un grupo reunió tres billetes de $1.000, nueve billetes de $100 y cuatro monedas de $1.  
¿Qué cantidad de dinero juntó? (One group has three one-thousand banknotes, nine 
one-hundred banknotes and four one banknotes. How much money do they have in 
all?)

2.  Otro grupo tiene tres billetes de $1.000, cuatro billetes de $100, dos billetes de $10 y trece 
billetes de $1. ¿Qué cantidad de dinero reunió? (Another group has three one-thousand 
banknotes, four one-hundred banknotes, two ten-dollar banknotes and four one-dollar 
banknotes. How much money do they have in all?)

3.  Si se usa la menor cantidad posible de billetes de $ 1.000, $ 100, $ 10 y $ 1. ¿Cuántos bi-
lletes de cada valor se necesitan para tener $1.045. ¿Y para tener $1.405? (If you use the 
minimum amount of one-thousand, one-hundred, ten-dollar and one-dollar banknotes, 
how many banknotes of each value do you need to have $1.045?)

4. ¿Es posible reunir $750 solo con billetes de $10?.¿Cuántos billetes se necesitan?

5.  ¿Es posible reunir $ 750 solo con billetes de $100?

6.  Para pagar $3.578 con la menor cantidad posible de billetes de $1, $10, $100 y $1.000, 
Juan hizo las siguientes cuentas: 

 3 × 1.000 

 5 × 100 

 7 × 10 

 8 × 1

¿Es posible saber qué cantidad de billetes utilizó? ¿En qué parte de las cuentas está 
escrito?

� Juego de la Caja

Corresponde al contenido: Resolver situaciones que impliquen realizar sumas y restas 
con números naturales en situaciones que recuperen los sentidos ya abordados de estas 
operaciones.

 ✔ Materiales: 

• Para todo el grado: 1 caja (o bolsa opaca) con tapa, una cantidad importante de ta-
pitas (100 o más). 

• Para cada alumno: papel y lápiz. 

 ✔ Organización de la clase: se puede organizar la clase de a dos o en pequeños grupos 
qué formarán los equipos. Se desarrolla el juego con todo el grupo, en principio dirigido 
por el o la docente. 
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 ✔ Descripción general del juego y orientaciones para su desarrollo:

En un primer momento, el/la docente puede colocar una cantidad de tapitas en la caja (sin 
mostrarlas o decir cuántas hay). Se tapa la caja y se puede sacudir la caja y se les pide que 
intenten decidir cuántas tapitas les parece que hay dentro

Sin decirlo en voz alta, deberán anotar en el papel la cantidad que creen que hay. Para ello, 
tendrán que ponerse de acuerdo en la pareja o equipo.

Luego, el/la docente recupera la cantidad que cada equipo estima. Se pueden anotar, 
ordenadas, en el pizarrón. Luego, se abre la caja (o bolsa) contando efectivamente las 
tapitas que contiene. Entre todos/as, se decide cuál es el equipo que se acercó más a esa 
cantidad. También es posible establecer cuál es la distancia entre la cantidad estimada y 
la efectiva. El o los equipos que se hayan acercado más a la cantidad de tapitas, ganan un 
punto y se continúan nuevas vueltas similares del juego. Al final, gana el equipo que haya 
obtenido mayor cantidad de puntos

Una versión del juego, para desarrollar en una nueva clase, podría ser la siguiente: 

• Primero, se juega una versión con cantidades sencillas que permitan apropiarse del 
vocabulario del juego:
 – Colocar una cantidad de tapitas.
 – Agregar (o sacar) otra cantidad.
 – Cerrar la caja (o bolsa) y pedirles qué averiguen cuántas tapitas habrá entonces.
 – (I have twenty eight bottle caps in the box. Now I add seventeen, how many bottle 

caps have I got now?)
• Por ejemplo, 28 y 17 tapitas; 46 y 38 tapitas, etc.
• Cada equipo busca la cantidad de tapitas que creen qué hay ahora en la caja. Se com-

parte entre todos cuántas creen qué hay y se abre la caja para verificar si acertaron.
• En estas situaciones, no se espera qué necesariamente hagan toda la cuenta, sino 

que los/as alumnos/as podrán apelar a estrategias personales, como basarse en su-
mar 10 o múltiplos de 10 y luego las unidades, de diferentes maneras. Por ejemplo:

 28 + 17 = 28 + 10 + 7 = 38 + 7

 46 + 38 = 

 46 + 30 = 76

 76 + 4 = 80

 80 + 4 = 84

• El/la docente podrá anotar en el pizarrón las diferentes estrategias utilizadas y cola-
borar con los/as alumnos/aspara encontrar u ofrecer una formulación en L2. (How 
did you get to that number?)
Una vez que conocen esta dinámica, se puede proponer juegos hipotéticos, comple-
tando cuadros como los siguientes, refiriendo a otras cantidades que sería complica-
do hacer intervenir en cantidades reales de tapitas.



233

Marco curricular para Escuelas Primarias Bilingües español-inglés

G
.C

.A
.B

.A
. |

 M
in

is
te

ri
o

 d
e 

E
d

uc
ac

ió
n 

| G
er

en
ci

a 
O

p
er

at
iv

a 
d

e 
Le

ng
ua

s 
en

 la
 E

d
uc

ac
ió

n.

Equipo

En la caja hay …… tapitas Agregamos …. tapitas Ahora hay …. tapitas en la caja

 300 100

450 100

250 150

150 75

etc.

Equipo

En la caja hay …… tapitas Sacamos …. tapitas Ahora hay …. tapitas en la caja

500 100

850 100

650 50

850 150

900 175

etc.

Se podrán revisar las respuestas y estrategias con toda la clase. No se espera que recurran 
a las técnicas convencionales para la suma o la resta, sino que puedan responder analizan-
do los números y mediante cálculos mentales.

Por ejemplo, para 900 - 175, es posible pensar 

 900 - 100 = 800

 800 - 75 = 725   porque 100 - 75 = 25  

Se podrá recordar al respecto que cada 100 contiene 4 veces 25, qué 75 es igual a 3 veces 
25, etc.

Posteriormente, se podrá proponer completar la primera o segunda columna de cuadros 
como estos, a partir de conocer los otros dos datos. Por ejemplo:

Equipo

En la caja hay …… tapitas Agregamos …. tapitas Ahora hay …. tapitas en la caja

45 100

170 200

380 500

100 300

50 200

150 500

etc.
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Equipo

En la caja hay …… tapitas Sacamos …. tapitas Ahora hay …. tapitas en la caja

100 60

240 190

380 500

100 500

50 100

200 500

En un análisis posterior con toda la clase se pueden anotar diferentes cálculos que permi-
ten conocer el número para completar un renglón de la tabla.

Por ejemplo, para saber cuánto se agregó a 380 para llegar a 500, es posible plantear:

• 380 + 20 = 400 
• 400 + 100 = 500

ó

• 500 - 380
• 500 - 300= 200
• 200 - 80 = 120

Para averiguar cuánto había al principio si se agregaron 150 tapitas y ahora hay 500, es 
necesario identificar qué se trata de sacar las tapitas agregadas para “volver la acción ha-
cia atrás”, para “deshacer” lo agregado: 

• 500 - 100 = 400
• 400 - 50 = 350

Quizás alguno busque … + 150 = 500, es decir cuánto agregar a 150 para formar las 500 
tapitas. 

La idea es que puedan apelar a diferentes relaciones entre los números para buscar la 
cantidad qué falta, no que se realicen cuentas apelando a la técnica convencional de la 
suma o de la resta.

� Juego de Adivinanzas: ¿Qué número pensé?

Corresponde al contenido: Resolver problemas en los que, dada una situación, sea nece-
sario seleccionar o realizar la o las sumas o restas que permiten resolverla.

Este juego permite trabajar sobre un tipo de problemas de sumas y restas: aquellos donde 
una cantidad inicial sufre una transformación (positiva o negativa) para dar lugar a una 
cantidad final. La incógnita puede recaer sobre la cantidad final (en general, la situación 
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más fácil), la transformación o la cantidad inicial (en general, la situación que plantea ma-
yor dificultad).

 ✔ Materiales: papel y lápiz.

 ✔ Organización de la clase: con toda la clase, jugando individualmente o en equipos de 
a dos.

El juego en principio es conducido por el docente, luego podría ser conducido por al-
gún/a alumno/a. El/la docente plantea una adivinanza al grupo que, en un tiempo dado, 
debe resolverla y anotar la respuesta en el papel sin decirlo en voz alta. Para ello, están 
habilitados a hacer en el papel lo qué necesiten para averiguarlo.

Cuando el/la docente lo señala, dicen las respuestas y cómo lo resolvieron. 

Cada jugador/a o equipo gana un punto por cada adivinanza que logran resolver.

Ejemplos de adivinanzas de diferente complejidad podrían ser los siguientes (el/la do-
cente podrá formular, sobre esta base, muchos otros adecuando la complejidad a los 
conocimientos de su grupo):

• Pienso en el número 350. Le agrego 250. ¿Qué número obtengo? (I’m thinking of 
number three hundred and fifty. If I add two hundred and fifty, what number do I get?)

• Pienso en el número 750. Le saco 250. ¿Qué número obtengo? (I’m thinking of num-
ber seven hundred and fifty. If I take away two hundred and fifty, what number do I 
get?)

• Pienso en el número 840. Le agrego un número y llego a 1000. ¿Qué número agre-
gué? (I’m thinking of number eight hundred and forty. If I add a number and I get to 
one thousand, what number did I add?

• Pienso en el número 900. Le saco una cantidad y llego al número 750. ¿Qué cantidad 
le saqué?

• Pienso un número. Le agrego 150 y llego a 600. ¿Qué número pensé?
• Pienso un número. Le saco 150 y llego a 450. ¿Qué número pensé?
• Etcétera.

Actividades que remiten al juego

El/la docente podrá proponer, como problemas a resolver por escrito, adivinanzas simila-
res a las del juego.

También se podría proponer completar tablas con “adivinanzas” como, por ejemplo:

Pienso en el número… Le agrego … Obtengo …

380 220

570 900

120 800

450 1000

580 150
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Pienso en el número… Le saco … Obtengo …

570 170

480 250

350 90

720 30

720 50

720 150

900 600

900 560

650 490

300 1000

180 500

150 260

120 390

 

Quinto grado

Los contenidos y actividades que se proponen a continuación constituyen solo sugeren-
cias. Los/as docentes podrán elegir otras y seguramente enriquecerán las que aquí se 
incluyen. A su vez, las propuestas no son exclusiva o categóricamente asignadas a un gra-
do, sino que constituyen orientaciones que los/as profesores/as ajustarán según los cono-
cimientos matemáticos y de la L2 de su grupo de alumnos/as. Para ello, también podrán 
apelar a la selección sugerida para los otros grados.

� Juego: El juego de la recta numérica

 ✔ Corresponde al contenido: Comparar números de 4 cifras.

 ✔ Materiales: una recta numérica como la del ejemplo para cada grupo. Por grupo, tantas 
tarjetas en blanco para que anoten un número de 4 dígitos en cada una  como rondas 
se jueguen.

 ✔ Organización de la clase: en grupos de 4 alumnos/as. 

 ✔ Descripción general del juego y orientaciones para su desarrollo: 

Para este juego, el/la maestro/a escribe una lista de 5 números de 4 cifras en el pizarrón 
y dibuja una recta numérica del 0 al 10 000, en el pizarrón. Los números que elige son 
tales que algunos de ellos se encuentren cerca del inicio o fin de algún intervalo de la 
recta (por ejemplo, 4005, o 2990), y otros cerca de la mitad de algún intervalo (por 
ejemplo, 6510). 
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Por otro lado, se entregará a cada pareja de jugadores una recta numérica como la si-
guiente (que es la misma que está dibujada en el pizarrón): 

El/la docente entrega a cada grupo una recta similar a la que dibujó en el pizarrón y pide 
que marquen aproximadamente dónde ubicarían cada uno de los 5 números de la lista.

Cuando todas las parejas hayan ubicado sus 5 números, el/la docente volverá a repartir 
las rectas a otra pareja para que decida si el número está bien ubicado o no. En la recta 
que está dibujada en el pizarrón, el/la maestro/a coloca algunos números de manera 
correcta y selecciona de entre los errores que aparecieron, alguno que considere rele-
vante o interesante discutir. Por ejemplo, si el 4005 estuviera ubicado a la derecha del 
5000, podría analizarse que 4005 es menor que 5000, por lo tanto tiene que estar 
“antes”. Se espera que los/as alumnos/as puedan apelar a argumentos como “4005 es 
menor que 5.000”, “4005 comienza con 4, que es de los miles”, “El 5 de 4005 es de los 
unos”, etc. También podría analizarse en qué lugar del intervalo aproximadamente debe 
estar cierto número. Por ejemplo, respecto de 8999, se espera que para indicar su ubi-
cación, aparezcan argumentos del tipo: “8999 es casi 9000, entonces tiene que estar 
muy cerca de 9000, sin pasarse”, “tiene que estar justo antes de 9.000”, etc. 

Cada pareja se anota un punto por cada número correctamente ubicado. Gana la pareja 
que, al cabo de varias rondas, haya anotado mayor cantidad de puntos.

Actividades que remiten al juego

1.  Mateo piensa que su número está justo en la mitad del espacio entre el 7000 y el 8000. 
¿Cuál de estos puede ser? (Mateo thinks his number is right in the middle of the interval 
between 7000 and 8000. Which one is it?)

7100        7050         7999         7500         7005

2.  Eva tiene que ubicar los siguientes números en la recta: (Eva has to put the following 
numbers on the number line.)

4520 - 3077 - 8878 - 3710

Redondeá los números que van en el mismo intervalo (Circle the numbers that are in 
the same interval.).

3.  ¿Cuál de estos números está más cerca de 8.000? (Which of these numbers is the clo-
sest to 8000?)

7300 - 7950 - 8200

4.  ¿Es cierto que todos estos números son mayores que 4.500? (Are all these numbers 
bigger/greater than 4500?).  

4050 - 4570 - 4750

0 1000 3000 5000 70002000 4000 6000 8000 9000 10000
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5.  Propongan tres números que se encuentre entre 6990 y 7000

6.  ¿Cuál de estos números está más cerca de 3000?   2998 y 3002

7.  Propongan otros pares de números que estén uno y otro a la misma distancia de 3000.

� Juego: Problemas con dados

Corresponde al contenido: Analizar el valor que representan las cifras en una escritura nu-
mérica, apelando a diferentes contextos como la calculadora, el dinero o juego de dados.

Este juego, que ha sido propuesto en una versión más simple para 4.° grado, se retoma 
aquí con algunas condiciones que lo complejizan un poco, en particular el agregado de un 
dado exigiendo, en consecuencia, formar números mayores.

Esta actividad se puede jugar con 4 o 5 dados, lo que permite retomar el rango numérico en 
el que los/as niños/as seguramente ya hayan trabajado. La propuesta habilita a que los/as  
alumnos/as profundicen sus conocimientos sobre el rol que cumplen las cifras en una 
escritura numérica. Así, por ejemplo, tal vez algunos/as niños/as no estén en condiciones 
de escribir el 1516, pero sí de componerlo a partir de los puntajes obtenidos en los dados 
(1000 + 500 + 10 + 6) o, también, advertir que les conviene asignar otro valor a cada dado 
para formar el máximo puntaje posible, 6511. A partir de la composición y descomposición 
de los puntajes obtenidos con los valores asignados a cada dado, los/as alumnos/as po-
drán reflexionar sobre las características de los números. Es una nueva oportunidad para 
analizar el funcionamiento del sistema de numeración.

 ✔ Materiales: 4 o 5 dados (para cada grupo de 4 alumnos/as). Calculadora (opcional). 

 ✔ Organización de la clase: en grupos de 4 alumnos/as. 

 ✔ Descripción general del juego y orientaciones para su desarrollo: se juega, primero, 
con 4 dados. Uno de los dados será Maravilloso; cada punto en él valdrá 1.000. Otro 
dado será súpermágico: cada punto en él valdrá 100. Otro, será mágico: cada punto en 
él valdrá 10. Otro, será común: cada punto valdrá 1 punto. (Si se jugara con 5 dados, en 
el quinto dado que se agrega, cada punto valdrá 10.000).

Dentro de cada grupo de jugadores/as, por turnos, cada jugador lanza los 4 dados y, 
una vez que ve qué números salieron, decide cuál dado será maravilloso, cuál súpermá-
gico, mágico y cuál común, escribiendo el puntaje obtenido en una tabla como la que 
se presenta a continuación. Sugerimos que cada jugador/a lleve control del juego, ano-
tando y calculando los puntajes alcanzados por él mismo y por sus contrincantes. En la 
tabla registrarán los puntos de la cara de cada dado (5 para el maravilloso, 3 para su-
permágico, 2 para el mágico, etc.) o bien el puntaje obtenido con cada dado, de acuer-
do con el valor que le corresponda, como muestran los ejemplos que aparecen debajo. 
El/la docente podría mostrar en el pizarrón cómo anotar, pero no dar pistas sobre la 
conveniencia de cuál dado elegir como supermágico mágico, etc. Si apareciesen ambos 
tipos de anotaciones, en la puesta en común posterior, sería interesante confrontarlas 
analizando cómo se relacionan unas con otras: es decir, qué relación existe, por ejemplo, 
entre el 5 del dado y el 5000 del puntaje obtenido.
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Jugador Dado  
maravilloso

Dado  
supermágico

Dado 
mágico

Dado 
común Total

Espacio para usar 
si necesitan hacer 

cálculos

5.000 500 20 1

3.000 200 10 1

Jugador Dado  
maravilloso

Dado  
supermágico

Dado 
mágico

Dado 
común Total

Espacio para usar 
si necesitan hacer 

cálculos

5 5 2 1

3 2 1 1

Pasa el turno al jugador siguiente, y así sucesivamente. Al término de cada vuelta, gana 
el/la jugador/a que haya obtenido mayor puntaje. Después de haber jugado varias vueltas 
partidas, el/la docente organizará una puesta en común con la finalidad de analizar los 
procedimientos utilizados para calcular los puntajes obtenidos y los criterios para decidir 
cuáles conviene que sean los dados maravilloso, supermágico, mágico y común. Un pro-
pósito de esta primera conversación es analizar que algunos dados corresponden a los 
miles, otros a los cienes, otros a los dieces y otros a los unos y que, en algunos casos, dos 
dados con el mismo número pueden corresponder a valores distintos. Por ejemplo, en el 
cuadro que se adjunta, un 5 representa 5000 y otro, 500. 

También es importante preguntar sobre cómo hicieron para averiguar el total de puntos 
en cada ronda. Se analizarán entonces los diferentes procedimientos utilizados para cal-
cular los puntajes obtenidos: algoritmo de la suma, calculadora, cálculos mentales, etc. Se 
apunta a poder reconocer que, mirando los valores de los dados, es posible identificar el 
puntaje total mirando los dados, sin hacer cálculos, porque cada dado corresponde a la 
cifra en una cierta posición (miles, cienes, dieces, unos). En otros términos, se espera po-
der concluir con los/as alumnos/as que, en este caso, el total obtenido puede calcularse 
fácilmente a partir de lo que saben sobre el sistema de numeración, en afirmaciones del 
tipo: “este dado te dice cuántos miles; este, cuántos cienes, etc”; o “mirá cómo queda en la 
tabla, ahí te dice el número”.

Respecto del análisis de los procedimientos para seleccionar los dados de manera más 
conveniente, que puede tratarse a continuación, se espera que los/as alumnos/as esta-
blezcan que conviene que el dado con el puntaje mayor sea el maravilloso, y planteen 
argumentos como “Porque hace ganar más puntos” (“Because you can win more points.”), 
“Porque cada puntito o marca vale cien” (Because each dot is worth  100.”), etc. Es im-
portante tener en cuenta que hay un interés en generalizar el criterio elaborado. Podrá 
preguntarse entonces si la regla para asignarle valor a los dados es considerada para una 
vuelta en particular o para cualesquiera sean los números que salgan en el juego. 

A lo largo del juego entonces es posible que, con ayuda de la/el docente que tracciona 
hacia el análisis de los criterios utilizados, los/as alumnos/as señalen ciertos vínculos entre 
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las anotaciones y el puntaje obtenido. Por ejemplo, si se anotó 5000 + 500 + 20 + 1 o si 
escribió 5 en la columna del mil, 5 en la columna del cien, 2 en la columna del 10 y 1 en la 
columna del 1, en ambos casos el puntaje obtenido es 5521. El/la docente podría llamar la 
atención sobre la relación entre las cifras que componen el 5521 y los números anotados 
en el cuadro. Algunas preguntas que podría formular podrían ser similares a las siguientes: 
“¿Será casualidad que 5521 tiene las mismas cifras que las que anotaron en el cuadro?” (Is 
it just a coincidence that 5521 has the same figures as the ones you wrote in the chart?); 
“Si un compañero/a anota 3211, ¿qué dados tiene?” (If a classmate writes down 3211, what 
dice does s/he have?; “¿Con qué dados es posible anotar 4321?” (What dice do you need 
to write down 4321?); “¿Es posible saber el puntaje total muy rápido si se obtiene un 4, un 
3, un 2 y un 1?” (Can you tell the total score quickly if you get a 4, a 3, a 2 and a 1?).

Si el/la docente evaluara que es posible aumentar el rango numérico, podrá proponerse 
jugar con 5 dados. Si bien resulta más complejo jugar con 5 dados que con 4, por el rango 
numérico que se maneja en cada caso, no es el único progreso posible en esta actividad. 
El avance también puede estar dado por la posibilidad de profundizar en la reflexión, por 
la exploración de las características de los números que se están poniendo en juego, o por 
el tipo de discusión que se lleva a cabo. Por ejemplo, al analizar que no es posible, en este 
juego, formar números que tengan ceros ni cifras mayores que seis. O, también, al identi-
ficar –como se señaló anteriormente– que, mirando los valores de los dados, puede cono-
cerse el puntaje. En este último caso, es importante que los/as alumnos/as  puedan, con 
ayuda de la/el docente, elaborar las razones por las cuales esto es posible: en el número 
que corresponde al puntaje total, cada dígito indica la cantidad de veces que se repite el 
valor de la posición en la que se ubica, al sumar los puntajes parciales obtenidos por cada 
dado, se forma el puntaje total; por esa razón, con los valores de los dados ubicados en los 
lugares de las diferentes cifras del número, se obtiene directamente el puntaje total.

Actividades que remiten al juego

1.  Manuela tiró 4 dados y salieron así: 

• ¿Cuál le conviene elegir como el dado maravilloso?

2.  Un chico sacó estos dados:

• ¿Cuál es el valor que le conviene darle a cada dado? ¿Qué puntaje obtiene de ese modo?
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3.  Marcá con una X en cuáles de estos casos los dados fueron ordenados de manera que 
se obtenga el mayor puntaje posble. 

6341

3211

5643

4312

5454

4.  Se juegan dos tiradas con cuatro dados. Gana el que suma más puntos con las dos vuel-
tas. En la primera, un chico sacó 4, 6, 1, 5. En la segunda vuelta obtuvo 3, 1, 4, 2. Si en 
ambas rondas acomodó los dados del modo más conveniente. ¿Qué puntaje obtuvo?

5.  Se juegan dos tiradas con cuatro dados. ¿Es posible obtener más de 1000 puntos? ¿Es 
posible obtener menor de 1000?

¿Y más de 10000?

6.  Martina obtuvo estos dados. 

• Dibujá un dado para que Pablo obtenga un puntaje mayor que el de Martina. ¿Hay 
una única posibilidad?

    

7.  ¿Cuál es el puntaje mayor que se puede armar con 4 (o 5) dados? 

� El juego de los signos

 ✔ Corresponde al contenido: Revisar, fortalecer y ampliar el repertorio de resultados y utilizar-
lo para resolver nuevos cálculos: a) de sumas y restas; b) de multiplicaciones y divisiones.

a)

 ✔ Materiales:  tarjetas pequeñas con los signos + y - (una de cada signo por participante).  
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Tiras de papel en cada una de las cuales hay escrita una situación problemática (se pre-
sentan algunos ejemplos, el docente podrá elegir otras).

 ✔ Organización de la clase: se puede jugar en parejas o en equipos de 4 participantes.

 ✔ Descripción general del juego y orientaciones para su desarrollo: Un/a representante 
de cada grupo tomará de una caja o del escritorio de la/el docente 10 tarjetas de signos 
+ y - al azar, y una o dos tiras con enunciados de situaciones.

Cada grupo o pareja leerá las situaciones y decidirá si puede resolverse con una suma, 
una resta, ambas y en qué orden, y escribirán en una hoja los números involucrados y 
colocarán los signos entre ellos de tal forma que den cuenta de la resolución propuesta.

Luego, en una puesta en común, se leerán las resoluciones y, una vez consensuado con 
todo el grado, se otorgará 1 punto por cada resolución correcta y no obtendrá puntos 
el grupo o pareja que asignó una operación que no permite resolver el enunciado con 
el que se la vinculó.

Algunas situaciones problemáticas posibles podrían ser del estilo:

Mariana compró 5600 ganchitos. En su casa notó que 150 ganchitos estaban rotos. 
¿Cuántas le quedaron?

Carmela tiene ahorrados $1400 en una alcancía y $ 900 en otra. Si va a comprar unas 
luces para la bicicleta que salen $1900, ¿cuánto dinero le quedará de sus ahorros des-
pués de la compra?

Diego tiene $ 650 en su billetera. Toma un colectivo que sale $40, y otro que sale $55. 
¿Cuánto dinero quedará en su billetera?

Martina gastó $677 en la verdulería. Si pago con un billete de $1000, ¿cuánto dinero le 
dieron de vuelto?

Alma compró dos sillas que costaban $12000 cada una. Le descontaron $3500 por 
pagar en efectivo. ¿Cuánto gastó? 

Mariano colecciona autitos de juguete. Tiene 350 en una caja y 275 en otra. Va a regalar 
60 a su sobrino. ¿Cuántos autitos quedarán en su colección?

Aurora trajo 95 figuritas para cambiar. Regaló 12 a una amiga y perdió 9 en el recreo. 
¿Cuántas figuritas le quedaron?

La idea de este juego es trabajar con diferentes sentidos (diferentes clases de proble-
mas) de la suma y de la resta y favorecer el desarrollo del análisis de una situación, para 
encontrar la pertinencia de las operaciones que deben realizarse en la búsqueda de su 
respuesta.

Es fundamental identificar que diferentes operaciones pueden permitir resolver un pro-
blema. No se trata de que encuentren una única manera sino alguna que sea pertinente 
para la situación y que puedan justificarlo. 
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En esta etapa del juego propuesto, no se pide a los/as alumnos/as que encuentren la 
solución a la situación, sino que el interés pasa por encontrar la o las operaciones que 
permitan hallarla. Sin embargo, si el/la docente lo decide, podrá pedir que establezcan el 
resultado (sea escrito, mentalmente o con la calculadora) para evaluar por sí mismos/as  
la “razonabilidad” del número obtenido.

Actividades que remiten al juego

Después de haber jugado al juego de los signos en diferentes ocasiones y con situaciones 
bien variadas, es posible que los/as niños/as puedan decidir sobre otras situaciones re-
sueltas y de alguna forma corregir las operaciones incorrectas.

Para ello, es posible presentarles situaciones como las siguientes:

Enunciado Resolución propuesta
Colocá X si la resolución es 

correcta

Luca tiene ahorrados $2700 y Camilo 
$3000. Juntaron sus ahorros para 
comprar un parlante que sale $4800. 
¿Cuánto dinero les quedó? 

2700 + 3000 - 4800 =

María gastó en un bar $1660. Si pagó 
con $2000, ¿cuánto dinero le dieron 
de vuelto?

2000 - 1660 =
1660 + ….. = 2000

Para hacer una huerta en la escuela, 
se compraron 412 plantines de lechu-
ga y 278 de tomate. ¿Cuántos planti-
nes habrá en la huerta?

412 - 278 =

Caro tiene $4700 en la billetera y 
$5060 en una alcancía. Quiere com-
prar una remera que cuesta $7500. 
¿Cuánto dinero le quedará?

4700 + 5060 +7500 =

b) 

Luego, se podrían agregar a los anteriores nuevos problemas que se resuelvan con mul-
tiplicaciones o divisiones en los que una cantidad se repite o se reparte en partes iguales 
(donde hay que buscar el número de partes o la cantidad que se asigna a cada parte). Es 
importante tener en cuenta que los problemas de división pueden plantearse como una 
multiplicación en la cual se busca uno de los factores. Por ejemplo, el enunciado “Pedro 
quiere acomodar 30 flores en 5 floreros. Quiere poner la misma cantidad de flores en cada 
florero. ¿Cuántas flores habrá en cada florero?”, puede pensarse como 30 : 5 pero también 
como 5 x … = 30. Por lo tanto, será importante que los/as alumnos/as expliquen la elección 
de la operación, es decir, cómo es que permitiría hallar lo que pide el enunciado. 

 ✔ Materiales: tarjetas con los signos x y :

Tiras con enunciados sencillos que puedan resolverse con multiplicaciones o divisiones.

Por ejemplo, para los enunciados del juego:
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• Si un restaurante decora cada mesa con un florero con 5 flores, ¿cuántas flores se 
necesitan para decorar 12 mesas?

• Se compran 8 cajas de 6 lápices. ¿Cuántos lápices son?
• ¿Cuántos caramelos hay en 7 paquetes de 12 unidades cada uno?
• ¿Cuántas botellas de gaseosas hay en 15 paquetes de 4 botellas cada uno?
• ¿Cuántas hueveras de 6 se completan con 42 huevos?
• ¿Cuántas hueveras de 6 se completan con 90 huevos?
• ¿Cuántas hueveras de 12 se completan con 36 huevos? ¿Con 60 huevos? 
• ¿Cuántos maples de 30 se completan con 120 huevos?
• Juan gastó $ 20 en cinco caramelos idénticos. ¿Cuánto cuesta cada uno?
• Seis amigos pagaron un paquete de galletitas en partes iguales. El paquete costó 

$60, ¿cuánto pagó cada uno?

De la misma manera que para los problemas de suma y resta, se podrán proponer activi-
dades que prolonguen el juego, analizando cálculos propuestos para resolver problemas 
de multiplicación y división:

Enunciado Resolución propuesta
Colocá X si la resolución es 

correcta

Un auto dio tres vueltas a una pista 
de carreras. Hizo 4500 metros en 
total. ¿Cuántos metros mide la pista?

3 x ……. = 4500

Un grupo de 4 chicas y chicos com-
praron un regalo para un compañero. 
Gastaron en total $ 2400. Si reparten 
el gasto en partes iguales, ¿cuánto 
tiene que pagar cada uno?

2400 : 4 = ……..

¿Cuánto se paga por 10 chicles si 
cada uno cuesta $15?

10 + 15 = …………

¿Cuánto se paga por 5 cuadernos si 
cada uno cuesta $600?

600 + 600 + 600 + 600  
+ 600 = …….

La pediatra atiende 30 minutos a 
cada paciente, ¿cuántos minutos 
tarda aproximadamente en atender a 
4 pacientes?

4 x 30 = …………

¿Cuántos minutos hay en 5 horas? 120 + 120 + 60 = ………

 

� Juego de la Generala

 ✔ Corresponde al contenido: Revisar, fortalecer y ampliar un repertorio de cálculos men-
tales de multiplicación.

Un juego que hace intervenir cálculos multiplicativos, en la búsqueda de puntajes ob-
tenidos con una cantidad que se repite, es la Generala. Para simplificarlo, sobre todo al 
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principio, a diferencia de la versión original, se propone el juego “escolar” solo con los 
valores numéricos, sin los juegos mayores (escalera, full, póker y Generala).

 ✔ Materiales: 5 dados por grupo. Una tabla por alumno como la siguiente para anotar el 
puntaje.

Jugador:  
………………

Jugador: 
………………

Jugador: 
………………

Jugador:  
………………

1

2

3

4

5

6

TOTAL

 ✔ Organización de la clase: en grupos de 4 alumnos/as. 

 ✔ Descripción general del juego y orientaciones para su desarrollo: se juega individual-
mente o en parejas, en grupos de tres o cuatro contrincantes. El objetivo es obtener 
el mayor puntaje posible. Por turnos, cada participante puede hacer hasta tres tiros. 
Arroja primero los cinco dados. Decide cuáles retiene y cuáles vuelve a tirar. Se debe 
cubrir o anotar puntaje para una categoría por vuelta. Si solo se juega con los números, 
el juego consistirá en seis vueltas. En cada vuelta, el/la jugador/a decidirá, en función de 
los dados que le vayan saliendo, a cuál categoría (número) juega. Si, en su primer tiro, 
el/la jugador/a obtiene dados que le parecen favorables para un juego, apartará el o 
los dados que desee conservar y hará su segundo tiro con los restantes. Si así lo quiere, 
puede arrojar nuevamente los cinco dados, pues no está obligado todavía a elegir una 
categoría. Del mismo modo, en su segundo tiro apartará los dados que le resulten más 
convenientes y tirará con los restantes por tercera y última vez. Luego que un dado ha 
sido apartado, no se lo puede volver a usar. Por ejemplo, si al cabo de las tres vueltas 
consiguió juntar cuatro dados de 5 puntos, podrá anotar 20 puntos al 5. Si la casilla del 
5 ya está cubierta, no podrá anotar este puntaje. Deberá decidir en qué casillero ano-
tarse 0 o anotarse, si puede y cree que le conviene, los puntos que le otorgan el dado 
restante (el que no tiene 5). Es decir, el puntaje para cada categoría o número de la 
tabla se calcula sumando todos los dados de ese número obtenidos. Si un/a jugador/a 
obtiene Generala (cinco dados del mismo número), se anotará 50 puntos en el casille-
ro correspondiente. Si ya ha completado ese casillero y vuelve a sacarse cinco dados 
de un cierto valor, si está vacía la casilla correspondiente, podrá anotar esa suma en el 
número correspondiente. Después de que el/la jugador/a haya completado su vuelta y 
anotado su puntaje, pasa los dados al participante de su izquierda y el juego continúa. 
Luego de 6 vueltas, se calcula el total obtenido por cada jugador/a. 
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La idea, después de jugar varias veces en grupos o en parejas, es retomar los cálculos 
del puntaje obtenido en cada tiro: por ejemplo, la equivalencia entre 3 + 3 + 3 + 3 y 4 x 3 
(o 4 veces 3) y, con ellos, un repertorio memorizado de resultados de multiplicaciones. 

Las tiradas de dados también pueden realizarse con dados digitales.

Actividades que remiten al juego  

1.  Un jugador tiró los dados. 

a. ¿Qué puntaje obtuvo? (What score did s/he get?)
b. Escribí un cálculo que permita averiguar este puntaje.

2.  Matías hizo este cálculo: 5 x 6.

¿Qué dados sacó? 

(Notar que no es posible que se haya sacado 5 porque implicaría que hay 6 dados).

3.  ¿Cuál o cuáles de las siguientes cuentas sirven para calcular el puntaje de esta tirada? 
(Which of these calculations can you use to calculate the score of the roll?”) 

a. 4 x 6
b. 4 + 6
c. 4 + 4 + 4 + 4
d. 6 + 6 + 6 + 6
e. 6 x 6

4.  Matías consiguió 25 puntos en una tirada con los 5 dados. ¿Qué dados sacó? 

5.  ¿Cuáles de los siguientes puntajes pueden obtenerse con 5 dados iguales? (“Which of 
the following scores can you get with 5 equal dice?”) 

30   -   35   -   20   -   22   -   18   -   15
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� Juego de los dobles, triples y cuádruples

 ✔ Corresponde al contenido: Resolver situaciones que impliquen multiplicaciones y divi-
siones con números naturales en situaciones que recuperen los sentidos ya abordados 
de estas operaciones. Revisar y fortalecer un repertorio de cálculos mentales de multi-
plicaciones y divisiones.

 ✔ Materiales: un tablero o una tira de números hasta 100, dos dados comunes y 6 cartas 
o tarjetas; dos de ellas tendrán escrito un 2, otras dos tendrán un 3 y otras dos tendrán 
un 4; dos fichas o tapitas de bebida o bollitos de papel que serán las que mostrarán el 
avance en el tablero.

 ✔ Organización de la clase: en parejas.

 ✔ Descripción general del juego y orientaciones para su desarrollo: la propuesta pre-
tende desarrollar, favorecer y acrecentar el repertorio de cálculos mentales memoriza-
dos de algunas multiplicaciones sencillas, de manera de dar pie al establecimiento de 
otros cálculos, más complejos, basados en la disponibilidad de aquellos. 

Para jugar, cada pareja dispone de un tablero, los dos dados y las 6 tarjetas. Estas úl-
timas se mezclan y se colocan boca abajo en la mesa. Por turnos, cada jugador/a tira 
los dos dados, suma los puntos obtenidos y luego toma una de las cartas o tarjetas y 
multiplica el resultado de la suma de los puntos de los dados por el número que indica la 
tarjeta, expresando en voz alta el cálculo que realizó. Teniendo ese resultado en mente, 
avanzará con su ficha o tapita hasta el casillero que corresponda. Por ejemplo: 

 
Luego, se saca una tarjeta y se multiplica el 5 obtenido con los dados por el valor de la 
tarjeta. Si la tarjeta hubiera sido un 4. El número obtenido será 20.

En este ejemplo, el/la jugador/a deberá sumar, en primer término, los puntos de los 
dados, y luego multiplicar ese resultado por el número de la tarjeta. En este caso, el/la  
participante se ubicará en el casillero 20 del tablero. Una escritura aritmética de la ju-
gada podría ser la siguiente:

 2 + 3 = 5

 5 x 4 = 20

Si se quisiera anotar en un solo cálculo, podría ser (2 + 3) x 4. El uso del paréntesis es 
necesario, en este caso, porque si no debería resolverse primero la multiplicación 3 x 4. 
Sin embargo, los/as alumnos/as aún no han trabajado en L1 el orden en el que se reali-
zan los cálculos cuando hay varias operaciones combinadas.
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A continuación, coloca la tarjeta boca abajo junto a las otras y pasa los dados a su com-
pañero/a. Gana el primero en llegar al final del tablero.

En quinto grado, es esperable que las sumas que deben hacerse estén disponibles en 
la gran mayoría de los/as niños/as, pero es posible que algunos aún no cuenten con un 
repertorio memorizado y deban recurrir a la suma de los puntos cantando uno a uno. Si 
se propone este juego varias veces, es probable que se lleguen a establecer algunas de 
las sumas requeridas en este juego. 

Es importante recordar que este juego pretende favorecer el desarrollo de un reperto-
rio memorizado de multiplicaciones, por lo tanto, no se espera que el juego fluya con 
gran dinamismo en las primeras veces, sino que, conforme se reitera, los/as alumnos/as 
vayan disponiendo de algunos resultados sin necesidad de recurrir a cálculos.

Actividades que remiten al juego

Una vez que se ha jugado en algunas oportunidades, es posible proponer a los y las es-
tudiantes algunas situaciones para que obtengan el puntaje sin jugar. Una posibilidad es 
presentar algunas como las siguientes:

1. Anotá en que casillero deberá colocar su ficha cada uno de estos chicos:

Jugador o 
jugadora

En los dados sacó… En la carta sacó
Debe colocarse en el 

casillero…

Juana 5 y 4 2

Manu 3 y 6 3

Lisandro 4 y 2 4

2. Tomás está armando una tabla para saber más rápido el casillero donde debe colocar 
su ficha. Completá los resultados que faltan.

Si los dos dados 
suman 

Si sale la carta 2 debo 
avanzar…

Si sale la carta 3 debo 
avanzar…

Si sale la carta 4 debo 
avanzar…

2 4 6 8

3 9

4 8 16

5 15

6 24

7 28

8 24

9 18 36

10

11 22

12 36 48
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� Juego de los saltos

 ✔ Corresponde al contenido: Resolver situaciones que impliquen multiplicaciones y divi-
siones con números naturales en situaciones que recuperen los sentidos ya abordados 
de estas operaciones. Retomar, fortalecer y ampliar el repertorio de cálculos mentales 
de multiplicaciones y divisiones.

 ✔ Materiales: un tablero numerado hasta el 300, una ficha para cada jugador (pueden 
ser papelitos de distintos colores), cartas numeradas del 1 al 10, cuatro cartas de cada 
número (puede ser un mazo de cartas españolas con todos los palos hasta el 10 sin los 
comodines) y tres tarjetas, cada una con la figura de un animal: una pulga, una rana y 
un conejo.

• La pulga da saltos de 4 en 4 casilleros;
• El conejo da saltos de 5 en 5 casilleros;
• La rana da saltos de 6 en 6 casilleros;
• Se puede jugar en parejas o de a tres jugadores.

 ✔ Descripción general del juego y orientaciones para su desarrollo: todos/as los/as ju-
gadores/as colocan sus fichas en el casillero número 0. Se ponen las cartas y las tarjetas 
sobre la mesa boca abajo. Cada jugador/a, en su turno, saca una carta con número y 
una tarjeta con un animal. Debe avanzar con su ficha tantos saltos como indica la carta. 
Hay que tener en cuenta que cada animal hace saltos diferentes, de a 4, de a 5 o de a 6 
casilleros. Por ejemplo, el conejo salta de a 5; por lo tanto, si el jugador saca la carta con 
el 4 debe hacer 4 saltos de 5 casilleros cada uno. En total, debe avanzar 20 casilleros. 
Gana quien llegue más lejos luego de 5 jugadas.

Actividades que remiten al juego

Como en todas las ocasiones en las que se juega, la idea es aprovechar la dinámica de 
la propuesta lúdica para lentamente ir despojando la necesidad de jugar concretamente 
y aprovechar los “aprendizajes” que deja el juego en un contexto más estrictamente ma-
temático. Para ello, se pueden proponer situaciones que semejen las del juego pero solo 
apelando a la evocación.

1. 

• Al inicio del juego, Juan saca un 5 en las cartas y le toca la pulga. ¿En qué casillero 
debe colocar su ficha? 

• Al inicio del juego, Ernesto saca un 8 y le toca el conejo. ¿En qué casillero debe co-
locar su ficha?

Se sugiere usar un cuadro como el siguiente:  
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Si saca …. en las 
cartas

y tiene pulga, debe 
colocar su ficha en el 

casillero…

y tiene conejo, debe 
colocar su ficha en el 

casillero

y tiene rana, debe 
colocar su ficha en el 

casillero

3

4

5

6

7

8

9

10

2.  Elegí el resultado correcto para cada combinación: 

Carta 6 + Pulga 20 24 27

Carta 3 + Rana 12 14 18

Carta 5 + Rana 24 30 36

Carta 12 + Pulga 30 48 60

Carta 7+ Conejo 30 35 50

Carta 9 + Pulga 28 30 36

Una de las cuestiones interesantes de este juego es que permite comenzar a pensar en 
algunas divisiones a partir de los resultados de las multiplicaciones: si se sabe el resulta-
do de una multiplicación se sabe el resultado de dos divisiones. Es decir, si se sabe que 
8 x 3 = 24 (8 multiplied by 3 equals 24), se sabe que 24 : 3 = 8 (24 divided by 3 equals 8) 
y 24 : 8 = 3. De esta forma, es posible utilizar el juego para pensar acerca de esta rever-
sibilidad: si se sabe a qué número de casillero se llegó dando saltos de un determinado 
tamaño, es posible saber cuántos saltos se dieron.

Para ello, será interesante proponer a las alumnas y los alumnos actividades que remi-
tan al juego pero mirándolo desde otra perspectiva. Por ejemplo: 

a. En su primera jugada, Ana usó el conejo y llegó al 30. ¿Cuántos saltos dió? 
b. En su primera jugada, Marian llegó al 60 usando la rana. ¿Cuántos saltos hizo?
c. ¿Cuántos saltos dio la pulga desde la salida hasta llegar al 28?

Es esperable que, al principio, los/as niños/as comiencen a resolver estas cuestiones con-
tando hacia atrás de 4 en 4, de 5 en 5 o de 6 en 6, de acuerdo al tamaño de los saltos de 
cada animal. Será importante entonces ver si es posible para el grupo establecer la gene-
ralidad acerca de esta reversibilidad. Por ejemplo, para la pregunta c), Si llegó al 28 dando 
saltos de 4 en 4, habrá que pensar qué número multiplicado por 4 da 28, o bien, cuántas 
veces exactas entra el 4 en 28 o, lo que es lo mismo, cual es el resultado de dividir 28 por 4.
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Sexto grado

Los contenidos y actividades que se proponen a continuación constituyen solo sugeren-
cias. Los/as docentes podrán elegir otras y seguramente enriquecerán las que aquí se in-
cluyen. A su vez, las propuestas no son exclusiva o categóricamente asignadas a un grado 
sino que constituyen orientaciones que los/as profesores/as ajustarán según los conoci-
mientos matemáticos y de la L2 de su grupo de alumnos/as. Para ello, también podrán 
apelar a la selección sugerida para los otros grados.

Orientaciones para la enseñanza 6.° grado

La propuesta curricular sobre el sistema de numeración para 6.° grado busca retomar el 
intervalo numérico cuya denominación conocen en L2 conocido y extenderlo, incorpo-
rando números mayores. Al mismo tiempo, se continuará analizando regularidades del 
sistema de numeración, retomando criterios para comparar u ordenar diferentes números 
de manera más general. 

En 6.° grado se continuará analizando la organización del sistema de numeración, en par-
ticular el valor posicional de las cifras. Es decir, el reconocimiento de que el valor de cada 
cifra depende de su posición en el número. Esta propiedad deberá extenderse a los nú-
meros mayores incorporados este año. Luego, también, a los números decimales. Así, por 
ejemplo, en el número 319.583 se puede formar como 3 x 100.000 + 1 x 10.000 + 9 x 1000 
+ 5 x 100 + 8 x 10 + 3 x 1. 

Con esta propiedad se relacionan la multiplicación o división por 10, 100, 1000, etc. Debido 
a que los números están formados por agrupamientos repetidos de a 10, al multiplicar por 
10 un número, todas sus cifras pasan al orden superior siguiente: cada uno se transforma 
en diez, cada diez en cien, cada cien en mil, etc. Multiplicar un número por 100, equivale 
a multiplicarlo dos veces por 10, etc. Con un análisis similar, puede comprenderse que, al 
dividir un número por 10, sus cifras pasan al orden inmediato anterior, 10 veces más pe-
queño, etc.

En la mayoría de los casos, las actividades sugeridas son tomadas de documentos curri-
culares del GCBA y tienen un formato de juego. Este hecho representa una doble ventaja. 
Por un lado, el marco lúdico permite que los/as alumnos/as las aborden con cierto en-
tusiasmo, que ensayen más abiertamente recursos personales y también habilita que se 
puedan volver a plantear y sostener en un tiempo largo de trabajo. La segunda ventaja es 
que es posible que los/as alumnos/as conozcan algunas de las actividades y, por lo tanto, 
su presentación pueda resultar menos costosa para hacerlo en L2. Se retoman algunas 
actividades propuestas para 4.° grado y se agregan otras posibles que exigen un avance 
en relación con el uso de la L2.

En 6.° grado, para Matemática en L2, se añade la presencia de números decimales. Su no-
tación se basa en la misma organización posicional en agrupamientos de a 10 que los/as  
alumnos/as ya conocen para los números naturales. Así, con 10 de los décimos se arma 
una unidad, con 10 de los centésimos se arma un décimo, etc. Esta organización permite 
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extender lo que conocen acerca de la multiplicación y división por 10, 100, 1000, etc. (y 
cómo se transforma el número a partir de ellas) en los números naturales.

En relación con las operaciones, se abordan diferentes sentidos (situaciones en las cuales 
funcionan las operaciones) al mismo tiempo que se trabajan los recursos de cálculo. El 
trabajo matemático en L2 permitirá retomar y fortalecer los repertorios de cálculos elabo-
rados en L1.

La memorización de repertorios de resultados (de suma y resta como también de multi-
plicación y división) forma parte del trabajo con las operaciones, y seguramente ha tenido 
un lugar en la enseñanza de la matemática en L1. El trabajo en L2 permitirá retomarlos, 
revisarlos, ampliarlos a nuevos cálculos. Se denomina así a un conjunto de resultados (por 
ejemplo, las tablas de multiplicación, las multiplicaciones por 10, 100, 1000, etc.) que se 
espera que los/as alumnos/as tengan disponibles. Esta disponibilidad, que involucra su 
memorización, se construye a lo largo de un tiempo prolongado de trabajo, en el cual 
comienzan a reconocer que ciertos resultados ya los saben y, por ejemplo, para una mul-
tiplicación no tienen que contar todo o sumar todo. En este trabajo, además, se van es-
tableciendo relaciones entre diferentes cálculos. Así, al identificar, por ejemplo, que los 
resultados de la tabla del 4 son el doble de los resultados de la tabla del 2, o la mitad de 
los de la tabla del 8, o que sumando los resultados de la tabla del 5 y la del 2 obtienen los 
resultados de la tabla del 7, etc., se da lugar a un proceso que facilita la memorización de 
estos cálculos. A la vez, servirán de base para otros cálculos. Es posible multiplicar por 25, 
al sumar el producto de multiplicar por 20 (o dos veces por 10) y por 5; o, también, al hacer 
la cuarta parte del número multiplicado por 100, etc.

La tabla pitagórica (un cuadro de filas y columnas conteniendo todos los productos de los 
números del 1 al 10 multiplicados entre sí) permite recorrer y profundizar estas relaciones. 
Es muy probable que conozcan este instrumento desde su trabajo en L1. Estas multipli-
caciones básicas no solo permiten resolver otras multiplicaciones sino también divisiones. 
La apelación a los resultados conocidos de multiplicaciones para resolver divisiones es un 
objeto de enseñanza. Así, por ejemplo, es posible decidir fácilmente el resultado de 63 : 9  
porque conocemos el producto 7 x 9. Asimismo, a partir de la misma multiplicación, se 
conoce el cociente de 63: 7. De manera similar podrá analizarse que es posible conocer el 
cociente y el resto de divisiones que no tengan resto 0 como, por ejemplo, 65 : 9.

Así, por ejemplo, en un juego de adivinanzas del número, donde se plantea “Pienso en un 
número, lo mutliplico por 6 y obtengo 54. ¿Qué número pensé?”, un análisis posterior de 
los procedimientos para averiguar el número, puede llegar a concluir que la multiplicación 
6 x 9 o 54 : 6 permiten averiguarlo. En este caso, es necesario identificar que se busca el 
número que, multiplicado por 6, da 54. Eso equivale a buscar cuántas veces está conteni-
do el 6 en 54, o sea dividir 54 por 6. Será una nueva oportunidad para poner en relación 
la multiplicación y la división.

En 6.° grado se incorpora además un trabajo con situaciones sencillas que involucren múlti-
plos y divisores. Este contenido se incluye dentro del campo multiplicativo y retoma lo que los 
alumnos conocen acerca de la multiplicación y la división. Por ejemplo, para llegar a determinar 
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si el número 128 es múltiplo de 8 (es decir, si se encuentra en la tabla del 8), es posible pensar 
que “de a 8” es posible llegar a 80 y, luego, hacer otros 48, y así llegar justo a 128. De manera 
análoga, es posible pensar que, como 128 = 80 + 48 y, tanto 80 como 24 pueden formarse con 
grupitos de 8, 128. Por supuesto, diferentes descomposiciones son posibles que permitan pen-
sar el número como compuestos por múltiplos de 8. Para nuestro ejemplo, se puede pensar 
el 128 como 120 + 8, como 40 + 40 + 40 + 8, etc. Una descomposición multiplicativa también 
permite analizar que el número es múltiplo de 8 o cuáles son los divisores de ese número: 

128 = 2 x 64

128 = 2 x 2 x 32

128 = 2 x 2 x 2 x 16

128 = 2 x 2 x 2 x 2 x 8

128 = 2 x 2 x 2 x 2 x 2 x 4

128 = 2 x 2 x 2 x 2 x 2 x 2 x 2 

Como puede notarse, se trata de considerar una planificación de las clases que tenga 
diferentes momentos de trabajo, que no necesariamente tienen lugar en la misma jorna-
da. Una primera instancia en la que se desarrolla el juego, donde los/as alumnos/as van 
comprendiendo las reglas de su funcionamiento, elaboran y ponen en acción estrate-
gias. Durante este período, en la clase hay instancias de exploración, búsqueda de pro-
cedimientos que se van transformando, dominando, algunos descartando, aparición de 
nuevos procedimientos y, en algunos casos, de ensayos e intentos que se abandonan. 
Hay también una instancia de intercambio a propósito de las resoluciones (las correctas 
y algunas incorrectas que resulten interesantes, también), en la que se explicitan conoci-
mientos que se consideran relevantes y que el/la docente quiere que los/as alumnos/as 
identifiquen. Es un momento en el que puede resultar muy provechoso, escribir una idea o 
una frase en un afiche que puede ser retomada más adelante en nuevas situaciones de tra-
bajo. Por ejemplo, en el juego de los dados: “Conviene que el dado con el número mayor 
sea de los miles”, “Es posible saber el puntaje total sin hacer cuentas”, etc. Luego de jugar 
un tiempo sostenido, de modo que los/as chicos/as lleguen a dominarlo, se propone un 
conjunto de problemas que remiten al juego. Esta instancia da la posibilidad de un tiempo 
más personal a cada alumno/a, ya que no enfrenta la urgencia que significa la dinámica de 
hacer avanzar el juego y, a la vez, brinda una nueva oportunidad de pensar en las formas 
de resolución involucradas. Los ubica en una posición reflexiva respecto de lo que sucede 
en las jugadas, en tanto refiere a jugadas hipotéticas. En este sentido, colabora a avanzar 
en la conceptualización de conocimientos que se pusieron en acto durante el juego.

Es claro que estos momentos no siguen un desarrollo lineal y sucesivo, sino que es posi-
ble, por ejemplo, volver a jugar luego de algunas discusiones en las que se debate alguna 
cuestión. O, también, es posible desarrollar varias instancias de juego antes de abrir un 
debate colectivo para analizar las estrategias, etc. Es importante tener en cuenta siempre 
que las actividades no se agotan en los juegos propuestos y que estos están al servicio de 
la construcción de ciertos conocimientos y pueden ser visitados una y otra vez.
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En sexto grado se incluye por primera vez operaciones matemáticas con expresiones de-
cimales. Es importante señalar que hay diferencias en las marcas gráficas que se utilizan 
en L1 y L2 para señalar los grupos de cifras en un número. Así, mientras que en L1 los miles, 
cien miles y millones se separan con un punto (por ejemplo, “1.000.000 es un millón”), en 
inglés, la notación correspondiente es con coma (por ejemplo 1,000,000 is one million). A 
su vez, la notación de expresiones decimales es diferente; en L1 la parte entera se separa 
de la no entera con una coma (Por ejemplo, 3,12)), mientras que en L2, se escriben con 
punto (por ejemplo, 3.12 is three point twelve).

� Juego de los intervalos

 ✔ Corresponde a los contenidos:

• Producir e interpretar escrituras numéricas de hasta 6 cifras.
• Comparar números en el rango trabajado.

 ✔ Esta propuesta es para realizar en grupos. Es probable que los/as alumnos/as hayan 
jugado al Juego de los intervalos este año o el año pasado, ya que está disponible en el 
material “Estudiar y Aprender en sexto”. En caso de que así sea, podría ser una condi-
ción ventajosa, ya que no será necesario emplear tanto tiempo en aprender a jugar y se 
podrá profundizar un poco más en lo que sucede con los números en el desarrollo del 
juego o en las actividades de análisis posteriores. En esta oportunidad, se jugará con 
números menores a los propuestos para jugar en la L1.

 ✔ Materiales: 

• Las siguientes tarjetas con intervalos numéricos: 10.000 a 32.500  -  32.501 al 55.000 
- 55.001 al 77.500  - 77.501 al 99.999. 

• Un mazo con cartas con dígitos del 0 al 9 (cinco cartas de cada uno de esos dígitos).

 ✔ Organización de la clase: se juega en grupos de cuatro integrantes.

 ✔ Descripción general del juego:

• Se colocan las tarjetas con los intervalos en la mesa, boca abajo.
• Se reparten cinco cartas a cada uno y a cada una de los/as participantes. 
• En su turno, cada integrante del grupo da vuelta una tarjeta con un intervalo, colo-

cándola en el centro de la mesa a la vista de todos/as. Las demás tarjetas quedan en 
el mazo, boca abajo. 

• Cada participante ordena sus cartas para obtener el mayor número posible, com-
prendido dentro del intervalo que indica la tarjeta que se dio vuelta.

• Cuando todos los/as participantes terminaron de armar sus números los colocan so-
bre la mesa para que los/as demás puedan verlos. 

• Gana un punto quien haya logrado formar el número más grande y gana otro punto 
si puede dar el nombre del número formado.

• Después de cuatro rondas, gana el/la participante que tenga mayor cantidad de 
puntos.
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Actividades que remiten al juego

1. Durante las cuatro rondas del juego, Mariana armó los números que están escritos a 
continuación. 

a. Indicá el nombre de cada uno.
b. Uní cada uno con una flecha al intervalo que pertenece (Draw an arrow from the 

number to the corresponding interval).

  75.001:   de 10.000 a 32.500

  43.096:   de 32.501 al 55.000

  19.999:  de 55.001 al 77.500

  62.782:  de 77.501 al 99.999

2. Cuando repartieron las cartas recibió las siguientes: 9 - 2 - 5 - 7 -8.

a. Escribí todos los números que es posible armar con esos dígitos y sus nombres.
b. ¿Cuál es el número mayor que puede haber formado para el intervalo de 55.001 a 

75.500? What, do you think, is the largest number you can form for the 55001-75500 
interval? 

c. ¿Cuál es el número menor que puede haber formado para el intervalo de 10.000 
a 32.500? What, do you think, is the smallest number you can form for the 10000-
32500 interval?

3.  Completá el cuadro como si tuvieras las siguientes cartas: 7 - 9 - 5 - 2 - 1.

Intervalo Mayor número posible Menor número posible

de 10.000 a 32.500

de 32.501 al 55.000

de 55.001 al 77.500

de 77.501 al 99.999

4.  Escribí el nombre de cada uno de los números que escribiste en el punto anterior.

� Juego de “Descubrir el número que no va”

Corresponde al contenido: Analizar regularidades de la serie numérica oral y escrita en nú-
meros de hasta cinco cifras, extendiendo las relaciones establecidas para rangos menores. 

Este es un juego sencillo, que usaremos como puerta de entrada para que los/as estu-
diantes puedan poner en juego algunas regularidades que conocen en rangos numéricos 
menores para hacerlas extensivas a los números de 5 o 6 cifras.
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 ✔ Materiales:

• Un cuadro de números como el que aparece a continuación, que tiene 16 números 
mal ubicados. Puede estar escrito en el pizarrón o en un papel afiche.

• Un contador de tiempo (todos los teléfonos celulares disponen de uno).

 ✔ Organización de la clase: se juega en parejas.

 ✔ Descripción general del juego

El siguiente cuadro tiene ordenados los números que van desde el 13.100 hasta el 13.200. 
Sin embargo, 16 de ellos están mal escritos. 

El objetivo del juego es identificar aquellos números que no estén bien ubicados.

13.100 13.101 13.102 13.103 13.104 13.005 13.106 13.107 13.108 13.009

13.110 13.111 13.112 13.131 13.114 13.115 13.116 13.117 13.118 13.119

13.200 13.121 13.122 13.123 13.133 13.125 13.126 13.127 13.128 13.129

13.130 13.131 13.232 13.133 13.134 13.535 13.136 13.137 13.138 13.339

13.140 13.114 13.142 13.143 13.444 13.145 13.146 13.747 13.148 13.149

13.150 13.150 13.152 13.153 13.154 13.155 13.156 13.157 13.158 13.159

13.160 13.161 13.162 13.363 13.164 13.165 13.166 13.167 31.168 13.169

13.170 13.171 13.172 31.173 13.174 13.175 12.176 13.177 13.168 13.179

13.018 13.181 13.172 13.183 13.184 13.855 13.186 13.187 13.188 13.189

13.190 13.191 13.192 13.193 13.195 13.196  13.197 13.189 13.199 13.999

• Cada pareja dispondrá de un cuadro como el anterior.
• Por turnos, cada participante deberá identificar uno de los números mal ubicados en 

un período de 5 segundos y marcarlo con un color que será “su color” en este juego. 
Si este período de tiempo pasa no podrá decirlo y le tocará el turno a su compañe-
ro/a (si lo encuentra una vez transcurrido ese período de tiempo podrá mantenerlo 
en secreto y decirlo en la próxima ronda pero si lo dice después de que “la campana 
de tiempo” sonó ese número será de su compañero/a).

• Cuando termina le toca a la/el compañera/o y así continúan hasta descubrir los 16 
números.

• Una vez que hayan identificado todos los números mal ubicados termina el juego.
• Ganará el/la participante que haya marcado más con su color.
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Actividades que remiten al juego

1.  Estas son algunas de las explicaciones que dieron Martín y Lola durante el juego para 
justificar qué sucede con el número 13.444. Indicá cuáles de ellas pueden ser válidas 
observando el cuadro con el que jugaron.

a. 13.444 no puede estar bien porque es mayor que 13.200.
b. 13.444 no puede estar bien porque está en una fila del 13.140.
c. 13.444 puede estar bien porque está en la columna de los que terminan en 4.

2.  Inventá un cuadro de números como el anterior con los que van desde el 26.500 al 
26.600 y ubicá 10 números en lugares incorrectos. Luego, intercambialo con el de uno/a 
de tus compañeros/as y descubran los 10 números mal ubicados.

3.  En un cuadro como los anteriores, que vaya desde el 57.800 al 57.900 escribí:

a. 5 números que estén en la fila del 57.850.
b. 5 números que estén en la columna del 57.809
c. 5 números que estén entre 57.850 y 57.880.

� Jugar con la calculadora

Corresponde a los contenidos:

• Analizar el valor de cada cifra en una escritura numérica, apelando a diferentes con-
textos como la calculadora, el dinero, juegos de tarjetas 

• Fortalecimiento del repertorio de resultados de sumas y restas. 

El objetivo de juego será resolver un cálculo que se encuentra en una tarjeta. En esta 
oportunidad la condición es que uno/a de ellos/as deberá resolver siempre usando la 
calculadora (aunque sepa el resultado), y el/la otro/a podrá utilizar estrategias diversas 
que no incluyan el uso de la calculadora.

Estamos pensando en generar situaciones para que los/as alumnos/as puedan reflexio-
nar acerca de la utilidad de disponer de un repertorio de cálculo memorizado. 

 ✔ Materiales:

• Tarjetitas de papel, cartón o cartulina con algunos de los cálculos o preguntas para 
resolver o responder.

• Una calculadora o celular.

 ✔ Organización de la clase: cada partido se juega de a dos estudiantes o en dos equipos.

 ✔ Descripción general del juego

• Se juega de a dos (uno contra uno) o de a cuatro (dos contra dos). También puede 
jugar el o la docente contra los/as estudiantes. Formarán dos equipos, que es posible 
llamar Equipo Mente y Equipo Calculadora.

• Las tarjetas se mezclan y se colocan en el centro de la mesa.
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• Se da vuelta una tarjeta y se ve cuál es el cálculo o la pregunta que está escrita.
• El Equipo Mente tiene que resolverla mentalmente. No puede escribir.
• El Equipo Calculadora tiene la obligación de tipear el cálculo en la calculadora y rea-

lizarlo, aunque lo sepa de memoria.
• El equipo que diga antes el resultado correcto del cálculo o la respuesta a la pregunta 

se lleva la tarjeta.
• El juego termina cuando ya no quedan tarjetas en el centro de la mesa y gana el 

equipo que tenga más tarjetas al finalizar la partida.

Las tarjetas tienen los siguientes cálculos.

 452.469 + 100

 365.900 + 100

 447.300 +10.000

 391.200 + 10.000

 592.600 + 10.100

 829.328 + 1.101

 200.389 - 10.000

 356.027 - 10.100

 679.990 + 10.010 

El/la docente tendrá la libertad de inventar nuevas tarjetas en función de las respuestas 
del grupo. El objetivo principal de la actividad es que se presenten oportunidades diver-
sas para que los/as alumnos/aspuedan reflexionar acerca de las estrategias de cálculo 
mental de las que disponen vinculadas a sus conocimientos sobre la posicionalidad 
y recursividad de nuestro sistema de numeración. Por otro lado, identificar cuáles de 
estos cálculos se encuentran “memorizados” y cuáles de ellos requieren aún de otras 
estrategias.

Actividades que remiten al juego

1.  Reunite con un/a compañero/a. Analicen el siguiente listado de cálculos y ubiquen en 
el cuadro cuáles les resultan más fáciles y cuáles más difíciles.

56.772 + 10.000 /// 789.054 + 1.000 // 438.812 + 101.000 // 98.254 + 10.000 // 269.291 
+ 100.000 // 269.291 + 1.000 // 269.291 + 1.100 // 269.291 + 1.100 // 799.237 + 100.000 - 
799.237 + 1.000 // 799.237 + 10.000 // 799.237 + 11.000 // 458.092 - 10.000 // 458.092 
- 10.010 // 458.092 - 10.100 // 2.399 + 10.000 // 2.099 - 1000 // 2399 - 100.
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Cálculos más fáciles Cálculos más difíciles

Entendemos que los/as estudiantes no necesariamente disponen de los conocimientos 
de inglés como para elaborar alguna explicación escrita acerca de las dificultades que 
encuentran al resolver algunos de los cálculos previos o de las estrategias de las que 
disponen para calificar a otros como “más fáciles”. Es por este motivo que no propo-
nemos el desarrollo de esta instancia. De todos modos, consideramos muy rica la posi-
bilidad de que discutan acerca de ellas al interior de las parejas, si fuera posible, en su 
lengua materna.

2.  Propongan cálculos fáciles en los que haya que sumar o restar 10; 100; 1000 o 10.000.

3.  Propongan cálculos más difíciles en los que haya que sumar o restar 10; 100; 1000 o 
10.000.

 A partir de consignas como las dos últimas, será posible volver a pensar o bien desple-
gar algunas cuestiones analizadas durante el juego o en el punto 1.

Si fuera posible, y en función del manejo del idioma, los/as estudiantes podrán elaborar 
una explicación sencilla y colectiva junto a su docente en la que puedan dar cuenta de 
algunas de las estrategias que conocen para sumar o restar 10; 100; 1000 o 10.000 a 
un número dado.

4.  Completá en tu carpeta el siguiente cuadro resolviendo los cálculos mentalmente:

Resultado (menos) Número (más) Resultado

1000 234.098 10.000

1000 20.938 100

100 135.096 10

1100 45.092 10.010

10.001 809.742 1010

� Juego de la Lotería con diferentes expresiones para un número.2

 ✔ Corresponde al contenido: Análisis del valor posicional de las cifras en la escritura con 
coma de números decimales.

 ✔ Materiales:

• Una plantilla a modo de cartón de lotería, dividida en diez casilleros.

2 Adaptado del documento Jugar y Enseñar Matemática. Ministerio de Educación (2022). Buenos Aires,  
Argentina: GCABA. 

https://buenosaires.gob.ar/sites/default/files/media/document/2022/08/30/2f75da75b2e3e292e4e51533edd9dbd79930dd62.pdf
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• Una hoja dividida en tarjetas de 10 cm x 5 cm.

 ✔ Orientaciones para la preparación del juego

Esta actividad consiste en la preparación de un juego que vincule un número con sus 
diferentes descomposiciones. 

Con toda la clase, cada dos alumnos/as, pueden elegir un número decimal de la cantidad 
de cifras con la que el/la docente indique que jugarán y anotarlo en una hoja. Por turnos, 
cada par de alumnos/as podrá decir su número y anotarlo en el pizarrón en una lista. 

Luego, cada pareja deberá buscar dos nuevas maneras de expresar su número y escri-
birlas en otras hojas/tarjetas por separado. Podrán recurrir a diferentes descomposicio-
nes de ese número. Lo que no deben anotar en esas tarjetas es la primera escritura del 
número en cifras que quedó en el pizarrón.

Por ejemplo, si el número es 12,305, podrían anotarlo de las siguientes formas:

• 12 + 0,3 + 0,05
• 12 + 

3
10  +  

5
1000 

• 12 + 0,305
• 12 + 

305
100  

• 12 x 1 + 3 x 0,1 + 5 x 0,001
• 1 x 10 + 2 x 1 + 3 x 0,1 + 5 x 0,001

El/la docente reúne todas las tarjetas y las vuelve a distribuir entre los pares de alum-
nos/as al azar. Cada pareja tratará ahora de buscar el número del pizarrón al que co-
rresponde el papel o los papeles que le tocaron.

Luego, se validan las propuestas de quienes encontraron el número en el pizarrón y 
qué tuvieron en cuenta para reconocerlo (What number did you get? What makes you 
say that?). Pueden aparecer dificultades en la interpretación de lo escrito en el papel o 
también en la escritura elaborada. Se podría analizar cada caso con toda la clase para 
poder identificar lo que sucede y ajustar la escritura o la interpretación. 

Una instancia de análisis podría llevar a reflexionar sobre semejanzas y referencias entre 
las diferentes escrituras, reconociendo criterios posibles para agruparlas; por ejemplo, 
los/las que descompusieron el número según el valor de cada cifra, o usando multipli-
caciones y sumas, o usando otras sumas o restas analizando el número, etcétera.

Se podrá retomar este trabajo individualmente si cada alumno/a anota un número y otras 
dos escrituras diferentes para ese número. Se analizarán y realizarán, entre todos/as,  
los ajustes necesarios a los números y escrituras propuestas por cada uno/a.

La clase decidirá cuántos cartones preparar. Para ello, pueden completarse las plantillas 
de cartones con los números pensados por los/as alumnos/as. También elaborarán las 
tarjetas (que cumplirán la función de “bolillas” de la lotería) copiando las escrituras al-
ternativas propuestas para cada uno de esos números.
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En el pizarrón se puede organizar la distribución de cartones y de diferentes cartas 
para completarlos. Los/as alumnos/as se organizan para hacer las plantillas y las car-
tas. Deberá cuidarse que todos los casilleros de los cartones tengan la misma cantidad 
de cartas que les correspondan (pueden ser dos expresiones posibles para cada uno). 
Sería conveniente completar primero con lápiz los cartones y las cartas para pasarlo 
con marcador después de verificarlo. Una vez finalizada la preparación del material, se 
podrá jugar para ponerlo a prueba. 

La preparación del juego es en sí misma una actividad didáctica y formaría parte de 
una clase en la que pueden discutir distintas ideas. En otras clases siguientes se puede 
solamente jugar. 

� Juego ¿Cuál es el número?

 ✔ Corresponde al contenido: Resolver problemas que permitan utilizar, analizar y memori-
zar los resultados de multiplicaciones básicas así como también extenderlo a la resolu-
ción de divisiones y de multiplicaciones y divisiones con números “redondos” mayores.

 ✔ Materiales: papel y lápiz para anotar.

 ✔ Organización de la clase: todo el grupo juega con su docente.

 ✔ Descripción general del juego

El objetivo del juego es adivinar un número que piensa el/la docente.

• Para ello, su docente dará algunas pistas.
• Para responder a cada una, los o las integrantes de cada grupo deben ponerse de 

acuerdo y luego levantar la mano.
• El primer grupo que levante la mano dará la respuesta.
• Si es correcta, se anota un punto. Si es incorrecta, se descuenta un punto (si tienen 

0 puntos, siguen en 0).
• En una tabla como la siguiente se registran las respuestas para calcular el puntaje.
• Gana el equipo con mayor cantidad de puntos.

Pienso un número… Equipo 1 Equipo 2 Equipo 3 Equipo 4

Lo multiplico por 9 y obtengo 72 ¿Cuál es?
I think of a number. I multiply it by 9 and my 
answer is 72. What was the number?

Lo multiplico por 7 y obtengo 54 ¿Cuál es? 

Lo multiplico por 14 y obtengo 140 ¿Cuál es?

Lo multiplico por 12 y obtengo 60 ¿Cuál es?

Lo multiplico por 21 y obtengo 147 ¿Cuál es?

 Nota: la tabla pitagórica es un cuadro de doble entrada en el que se encuentran todas las multiplicaciones 
entre los números hasta 10. Si algún/a estudiante lo necesita, puede usarla durante el juego o bien armar 
una en un afiche entre todo el grupo para visualizarla mientras juegan.
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x 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

2 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20

3 3 6 9 12 15 18 21 24 27 30

4 4 8 12 16 20 24 28 32 36 40

5 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50

6 6 12 18 24 30 36 42 48 54 60

7 7 14 21 28 35 42 49 56 63 70

8 8 16 24 32 40 48 56 64 72 80

9 9 18 27 36 45 54 63 72 81 90

10 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

Actividades que remiten al juego

Después de jugar varias veces entre el/la docente y los/as alumnos/as en forma colectiva 
y grupal es interesante que cada uno/a pueda resolver en forma individual en su carpeta 
una propuesta como la siguiente, en la que el objetivo está puesto en que el/la docente 
pueda observar el trabajo de cada uno/a en forma individual.

1.  Respondé las siguientes preguntas.

a. ¿Qué número multiplicado por 7 da 49? What number multiplied by 7 equals 49 ?/ 
How many times does 7 equal 49? 

b. ¿Qué número multiplicado por 6 da 36?
c. ¿Qué número multiplicado por 9 da 81?
d. ¿Qué número multiplicado por 7 da 21?
e. ¿Qué número multiplicado por 9 da 63?
f. ¿Qué número multiplicado por 4 da 28?
g. ¿Qué número multiplicado por 5 da 55?
h. ¿Qué número multiplicado por 6 da 66?

2.  Inventá nuevas preguntas, escribilas e intercambialas con tus compañeros/as.

Es importante que el/la docente tenga presente que uno de los objetivos que persegui-
mos con esta propuesta es trabajar sobre la relación de reversibilidad que existe entre 
multiplicación y división, apoyándonos en la idea de que si se conoce el resultado de 
una multiplicación, es posible saber el resultado de dos divisiones. Por ejemplo, si sabe-
mos que 7 x 8 es 56, sabemos también que 56 : 7 es 8 y que 56 : 8 es 7. If we know that 
7 multiplied by 8 equals 56, we also know that 56 divided by 7 equals 8 and 56 divided 
by 8 equals 7. 
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Considerando esta cuestión, podremos avanzar con actividades como la siguiente.

3.  A partir de los resultados de las multiplicaciones, completá las columnas de la derecha.

Multiplicación División 1 División 2

7 x 6 = 42 42 : 7 = 42 : 6 =

25 x 5 = 125 125 : 5 = 125 : 25 =

11 x 9 = 

32 x 3 = 

4.  Completá la siguiente tabla para obtener y reflexionar sobre resultados de multiplica-
ciones con números más grandes.

x 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

10

100

1000

a. ¿Es posible saber rápidamente el resultado de 26 x 10? ¿Y el de 35 x 100? 
b. De los siguientes números marquen aquellos que podrían ser el producto de una 

multiplicación por 10, por 100 o por 1.000?

2300

9001

560

2090

23000

50020

15670

70004

20019

5.  Vuelvan a jugar a “¿Cuál es el número?”, pero esta vez piensen solamente números ter-
minados en un cero o más.

� Juego “Basta para mí”

 ✔ Corresponde al contenido: Extender el repertorio de resultados de sumas y restas co-
nocido a números “redondos” mayores.

 ✔ Materiales:  papel y lápiz para anotar.

 ✔ Organización de la clase: se formarán grupo de 3 o 4 integrantes que jugarán, todos/as,  
contra el/la docente.

 ✔ Descripción general del juego

El/la docente escribirá un cálculo de suma o resta en el pizarrón. Sugerimos algunos 
cálculos posibles a continuación.
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1.890 + 900 =

9000 - 1300 =

5600 + 4700 =

7500 - 850 =

15.300 + 3.999 =

12.000 - 8.999=

 * Se pueden proponer otros cálculos de sumas y restas con números redondos o con números fáciles de 
redondear.

Cada grupo deberá pensar, discutir y finalmente escribir en una hoja el resultado, gritar 
“Basta para mí” y ponerlo en la mesa boca abajo. Los demás equipos también ubicarán 
en sus mesas sus carteles con resultados boca abajo.

Cuando el/la docente lo indique, el grupo que dijo “Basta para mí” mostrará el cartel 
con el resultado de su cálculo. Si es correcto, gana un punto. Si no es así, mostrarán 
sus carteles los demás grupos y obtendrá un punto cada uno de los grupos que haya 
resuelto correctamente el cálculo. 

 Nota: el/la docente decidirá en qué momento del juego involucra la escritura o la oralidad en L2 para la 
expresión de los números involucrados en el juego. 

Actividades que remiten al juego

1. Anotá el cálculo que deberías hacer para que el número inicial sea el de la columna de 
la izquierda y el resultado sea el de la columna de la derecha.

Número inicial Cálculo Resultado final

9800 12.000

3890 5200

10000 6800

11400 9500

16500 14700

� Juego “Guerra de multiplicaciones”.

 ✔ Corresponde al contenido: Fortalecimiento y ampliación del repertorio de resultados 
multiplicativos para resolver multiplicaciones y divisiones.

 ✔ Materiales:

• Dos mazos de cartas españolas.
• Papel y lápiz para anotar el puntaje.
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 ✔ Organización de la clase: se puede jugar en grupos de 4 integrantes, en parejas dos 
contra dos.

La propuesta de jugar en parejas persigue el objetivo de que se puedan realizar inter-
cambios entre los/as integrantes del mismo equipo respecto del resultado de la multi-
plicación propuesta. Si el/la docente lo considera, también es posible jugar uno a uno.

 ✔ Descripción general del juego

Se reparten todas las cartas entre las dos parejas. Cada participante arma un montonci-
to con sus cartas y lo coloca boca abajo. En el momento de jugar, cada uno/a da vuelta 
la carta de arriba de su pilón y calcula cuántos puntos tiene multiplicando el puntaje de 
su  carta y el de la carta de su pareja.

La pareja que obtiene mayor puntaje se queda con todas las cartas y, si el puntaje es el 
mismo, se produce una “guerra”. En ese caso, todos y todas voltean una nueva carta, 
calculan el puntaje por pareja y deciden quién ganó. Esa pareja se queda con todas las 
cartas.

El juego termina cuando se acaban los pilones y gana la pareja que tiene más cartas.

Si el grupo dispone de una tabla pitagórica en su aula pueden consultarla para jugar.

Actividades que remiten al juego

1. Calculá los puntajes obtenidos en las siguientes rondas de la “Guerra de multiplicaciones”:

Cartas que salieron Puntaje

 7 y 11

12 y 6

9 y 8

7 y 8

2. Seguramente algunos puntajes los calcularon rápido porque ya sabían esa cuenta. 
Anotá al menos 20 de las multiplicaciones que tenés en la memoria.

3. Escriban 3 multiplicaciones que den los siguientes resultados. 

36 = 

24 =

� Variante del Juego: “Guerra de multiplicaciones con tres cartas”

Una vez que hayan jugado a la guerra de multiplicaciones, es posible proponer al grupo 
una variante de este mismo juego pero en la que cada pareja debe sacar tres cartas en 
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lugar de dos. Esto los/as pondrá en situación de resolver cálculos en los que se encuentren 
3 factores y los/as estudiantes deberán pensar y discutir en qué orden les resulta conve-
niente realizar el cálculo. 

Actividades que remiten al juego

1.  Puede ser la misma actividad que en el juego original de cálculo de puntajes pero con 
tres cartas.

2.  Decidí en qué orden te parece conveniente realizar las siguientes multiplicaciones entre 
tres números y escribílo al lado sabiendo que ambos cálculos representan una igualdad.

a. 5 x 7 x 8 =
b. 6 x 9 x 5 =
c. 12 x 10 x 3 =
d. 11 x 3 x 3 = 

3. Indicá quién ganó en cada ronda.

Cartas de Clara y Tomás Cartas de Lucía y Juan

9 - 5 - 11 6 - 8 - 10

7 - 8 - 3 9 - 3 - 6

¿Siempre te resultó necesario resolver los cálculos para decidir quién ganó? Was it 
always necessary for you to solve the operations to find the winner? 

� Otra variante del Juego: “Guerra de multiplicaciones con tres cartas”

En esta variante los/as estudiantes jugarán con las cartas españolas como en la versión 
original pero, una vez que hayan calculado el puntaje obtenido con sus dos cartas deberán 
tomar una tercera de un pozo común que se encuentra en el centro de la mesa y tiene nú-
meros 10; 100 y 1000 en forma aleatoria. El puntaje final será el producto entre ese puntaje 
inicial y el valor de alguna de estas cartas.

Nota: las cartas con potencias de 10 pueden ser tarjetas fabricadas por los/as alumnos/as 
en el momento. Esta y las otras dos variantes pueden jugarse también entre tres parejas 
o tres estudiantes.

Actividades que remiten al juego

1. Indicá quién ganó en cada ronda.

Cartas de Fernando y Laura Cartas de Martina y Nacho

10 - 7 - 8 12 - 10 - 5

100 - 11 - 4 6 - 100 - 8

• ¿Siempre te resultó necesario resolver los cálculos para decidir quién ganó?
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� Juego “Búsqueda de divisores”.3

 ✔ Corresponde al contenido: Resolución de problemas sencillos que involucran múltiplos 
y divisores.

 ✔ Materiales: lápiz y papel para escribir.

 ✔ Organización de la clase: para este juego, los/as alumnos/as se organizan en equipos 
de a cuatro, jugando de a dos pares asociados entre sí.

 ✔ Descripción general del juego

El objetivo del juego será encontrar la mayor cantidad de divisores de un producto. Se 
juegan tres rondas.

En una primera ronda, los integrantes de cada pareja deben elegir una multiplicación de 
dos factores y anotarla en un papel con su resultado (Por ejemplo, 12 x 18 = 216). Luego, 
lo intercambian con la otra pareja. En un segundo momento, cada pareja debe buscar la 
mayor cantidad de divisores para el producto que propusieron sus compañeros/as opo-
nentes. (En este caso, por ejemplo, algunos de los divisores de 216 son 18, 12, 9, 6, 3, 2…) 
En la segunda ronda la multiplicación debe tener tres factores y en la tercera, cuatro.

Al finalizar el partido, gana la pareja que haya encontrado la mayor cantidad de diviso-
res de cada producto a lo largo de las tres rondas.

En este juego, la complejidad está, en un primer momento, en encontrar los divisores de 
cada producto. La idea que está detrás es que un producto es múltiplo de los factores 
que le dieron origen y de todos sus divisores (por ejemplo, 216 es múltiplo de 9 porque 
12 x 18 se puede pensar como 12 x 9 x 2 porque 9 x 2 = 18. Esa misma expresión permite 
afirmar que 216 también es múltiplo de 2). Como 216 es múltiplo de 18, 12, 9, 6, 3, 2, etc., 
entonces esos números son divisores de 216. Esta es una idea que no necesariamen-
te esté disponible y que se irá desarrollando a medida que los/as alumnos/as vayan 
buscando estrategias para encontrar mayor cantidad de divisores y ganar el juego. A 
medida que transcurra el juego, los/as estudiantes tratarán de anticipar un número que 
sea el producto de factores con la menor cantidad de divisores posible para que la otra 
pareja no pueda encontrar muchos. Por supuesto, esto será descubierto después de 
jugar muchas veces y analizar entre todos/as las jugadas.

Una primera ronda de análisis colectivo después de haber jugado podría recaer en el 
control de los divisores hallados. Después de jugar más veces, se les puede proponer 
que piensen claves para buscar multiplicaciones que permitan encontrar una cantidad 
importante de multiplicaciones para este juego. Estas podrán ser puestas a prueba en 
una nueva ronda de juego.

 Nota: Si el/la docente lo considera necesario, puede proponer algunas primeras multiplicaciones al explicar 
las reglas del juego para orientar a los/as estudiantes a la hora de elegir las propias.

3 Adaptado del documento Jugar y Enseñar Matemática. Ministerio de Educación (2022). Buenos Aires,  
Argentina: GCABA.

https://buenosaires.gob.ar/sites/default/files/media/document/2022/08/30/2f75da75b2e3e292e4e51533edd9dbd79930dd62.pdf
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Actividades que remiten al juego

Después de haber jugado en más de una oportunidad y de haber discutido acerca de las estra-
tegias desplegadas para jugar mejor, es posible proponerles actividades como las siguientes.

1.  Jugando a la búsqueda de divisores se propusieron las siguientes multiplicaciones. 
Encontrá todos los divisores posibles para cada producto. Find all the possible divisors 
for each product. 

48 x 35 = 1680

14 x 25 = 350

36 x 10 = 360

2.  Pensá una multiplicación de dos factores que tenga más de 12 divisores y anotala.

3.  Sin buscar los divisores decidí cuál de los siguientes productos tendrá menos divisores 
y explicá por qué.

13 x 7 x 11 =  1001

12 x 8 x 10 = 960

4.  ¿Cuál es la menor cantidad de divisores que puede tener el producto entre dos facto-
res? Explicá por qué. What’s the minimum number of divisors that the product of two 
factors can have? Explain why.

 � Juego de “Los patios”

Corresponde al contenido: Resolver situaciones que impliquen multiplicaciones y divisio-
nes con números naturales en situaciones que recuperen los sentidos ya abordados de 
estas operaciones: problemas vinculados a organizaciones rectangulares

Dentro del campo multiplicativo, las diferentes clases de problemas que la multiplicación o la 
división permiten resolver son objeto de enseñanza. El juego que se describe aquí remite a 
situaciones donde intervienen organizaciones rectangulares; es decir, donde la multiplicación 
permite conocer el total de elementos contenido en una distribución en filas y columnas.

 ✔ Materiales: tarjetas con “pa-
tios locos” similares a las que 
aparecen aquí. Cada docen-
te podrá decidir si modifica 
las formas de los “patios” de 
acuerdo a la realidad del gru-
po con el que trabaja.
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 ✔ Descripción general del juego

• Recortar diferentes formas en papel cuadriculado y jugar en posibles etapas
• Expresar la cantidad de cuadraditos contando de 1 en 1. 
• Expresar la cantidad de cuadraditos como sumas reiteradas. 
• Expresar la cantidad de cuadraditos como multiplicaciones. 
• Recortar figuras más complejas y que deben expresarse como sumas de multiplicaciones. 

La idea central de este juego es que, poco a poco, los/as chicos/as vayan observando la 
posibilidad de expresar una cantidad de elementos, en este caso las baldosas de un patio, 
a través de multiplicaciones. Si se les presenta un rectángulo/patio de 5 x 3 cuadraditos, es 
probable que cuenten uno a uno, que hagan 5 + 5 + 5, o bien que expresen la cantidad de 
cuadraditos/baldosas como el resultado de 5 x 3. A medida que el juego se complejiza, es 
decir, los patios ya no representan un cuadrado o un rectángulo, se verán en la necesidad 
de expresar la cantidad como suma de multiplicaciones de “porciones” del patio. Como 
siempre, el/la docente podrá seleccionar el patio (o grupo de ellos) que considere adecua-
do para cada uno/a de sus alumnos/as, de manera que resulte un desafío, pero que sea 
posible de resolver. Se juega en parejas. El/la docente entregará tres (o más) patios a cada 
pareja y cada uno/a de los/as integrantes deberá expresar, lo más brevemente que pueda, 
la cantidad de baldosas que tiene cada patio. Si, al comprobar con la calculadora o con la 
tabla pitagórica del aula, el resultado es correcto, se anota un punto. Cada docente deci-
dirá cuándo deberán expresarlo solo como una multiplicación o si permitirá, inicialmente, 
alguna suma reiterada. En el caso de que se opte por la posibilidad de expresar la cantidad 
de baldosas como se desee, si ambos/as participantes encuentran el resultado correcto, el 
punto le corresponderá a quien lo haya expresado más brevemente.

Actividades que remiten al juego

• Camilo dice que su patio tiene 5 x 9 baldosas. Dibujalo
• Martina dice que su patio tiene 6 x 7 baldosas. Dibujalo
• A Lisandro le tocó este patio: 

Dice que tiene 10 x 6 + 2 x 3 baldosas. ¿Tiene razón?



270

Marco curricular para Escuelas Primarias Bilingües español-inglés

G
.C

.A
.B

.A
. |

 M
in

is
te

ri
o

 d
e 

E
d

uc
ac

ió
n 

| G
er

en
ci

a 
O

p
er

at
iv

a 
d

e 
Le

ng
ua

s 
en

 la
 E

d
uc

ac
ió

n.

Séptimo grado

Los contenidos y actividades que se proponen a continuación constituyen solo sugeren-
cias. Los/as docentes podrán elegir otras y seguramente enriquecerán las que aquí se 
incluyen. A su vez, las propuestas no son exclusiva o categóricamente asignadas a un gra-
do, sino que constituyen orientaciones que los/as profesores/as ajustarán según los cono-
cimientos matemáticos y de la L2 de su grupo de alumnos/as. Para ello, también podrán 
apelar a la selección sugerida para los otros grados.

� El Juego de los intervalos

 ✔ Corresponde al contenido: Producir, interpretar y comparar escrituras numéricas (en 
cifras o palabras) sin restricciones en el rango.

Esta propuesta es para realizar en grupos. Es probable que los/as estudiantes hayan 
jugado a este juego el año anterior, ya que está disponible en el material “Estudiar y 
Aprender en sexto”. En caso de que así sea, no será necesario dedicar tanto tiempo en 
aprender a jugarlo y se podrá profundizar en lo que sucede con los números tanto en 
el desarrollo del juego como en las actividades de análisis posteriores. Inicialmente el 
juego se puede jugar con 6 cartas, el/la docente evaluará la pertinencia de incluir más 
cartas en las partidas.

 ✔ Materiales: Las siguientes tarjetas con intervalos: 600.000 a 675.000  -  675.001 al 
699.999 - 700.000 al 775.000 - 775.001 al 999.999

• Un mazo con cartas del 0 al 9 (cuatro cartas de cada uno de esos dígitos).

 ✔ Organización de la clase: se juega en grupos de cuatro integrantes. 

 ✔ Descripción general del juego

• Se colocan las tarjetas con los intervalos en la mesa, boca abajo. 
• Se reparten seis cartas a cada participante. 
• En cada una de las rondas, un/a integrante del grupo da vuelta una tarjeta con un 

intervalo y la muestra al resto. Las demás tarjetas quedan sin utilizar.
• Cada participante ordena sus cartas de manera que quede armado el mayor número 

posible, comprendido dentro del intervalo que indica la carta que se dio vuelta.
• Gana un punto quien haya logrado formar el número más grande.
• Después de varias rondas, gana quien tenga mayor cantidad de puntos.

Este juego propone comparar y ordenar números para ubicarlos dentro del rango co-
rrespondiente. Es esperable que los/as alumnos/as puedan tomar la decisión de orde-
nar las cifras de mayor a menor para asegurar que ese es el número más grande que se 
pueda armar con esas cifras.
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Actividades que remiten al juego

1.  Salió este intervalo 675.001 a  699.999. Emma tenía estas cartas: 4 7 2 6 8 9 y armó el 
número: 786.942. ¿Es el número más grande que se puede armar para ese intervalo? Is 
that the biggest/largest/greatest number that can be formed for that interval? 

2.  Con las cartas: 8 - 5 .- 7 - 9 - 6 - 3 , armá el número más grande posible para cada uno 
de los intervalos: 

600.000 a 675.000  

675.001 al 699.999

700.000 al 775.000

775.001 al 999.999

3.  Anotá un consejo para poder ordenar los números de manera que sea el más grande 
posible. 

4.  Con las cartas : 8 - 1 - 4 - 6 - 0 - 7 - 9 - 2 , armá:

• el mayor número posible; 
• el menor número posible.

5.  Marcá la opción correcta: 

• En el número 15.485.302, el 4 vale          4.000 -   40.000   -  400.000.
• En el número 2.853.891, el 5 vale             500.000  -  5.000   -   50.000.

6.  Uní con flechas cada número con el nombre.

28.509.407  veintiocho millones quinientos noventa mil cuatrocientos siete.

28.590.407  veintiocho millones quinientos nueve mil cuatrocientos siete

813.245   ochocientos trece mil doscientos cuarenta y cinco

831.205       ochocientos treinta y un mil doscientos cinco                   

7.  ¿Cuál de estos números es el seiscientos dos mil cuatro? Which of the following num-
bers is six hundred two thousand and four?

602.004        620.040            620.004    602.040 

8. Ubicá aproximadamente los siguientes números en la siguiente recta numérica: 

15.000 - 38.000 - 62.000 - 99.900

0 10.000 30.000 50.000 70.00020.000 40.000 60.000 80.000 90.000 100.000
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Si bien el pedido es la ubicación aproximada, es importante reponer en los debates acer-
ca de dónde son ubicados cada uno de estos números. Se debe tener en cuenta que el 
15.000 por ejemplo debe ser ubicado en la mitad del espacio que separa el 10.000 y el 
20.000; del mismo modo 99.900 debe estar muy cerca de 100.000.

� Juego Números que cambian

 ✔ Corresponde al contenido: Analizar el valor que representan las cifras en una escritura 
numérica, apelando a diferentes contextos como la calculadora, el dinero o juego de 
tarjetas.

Esta propuesta es para realizar en grupos. Es probable que los/as estudiantes hayan 
jugado a este juego ya que está disponible en el material “Estudiar y Aprender en 7.°”. 
En caso de que así sea, se podrá profundizar en lo que sucede con los números tanto 
en el desarrollo del juego como en las actividades de análisis posteriores. En principio, 
se jugará con números de un rango menor, y luego el/la docente evaluará la pertinencia 
de ampliar la cantidad de cifras en el tablero.

 ✔ Materiales: 

•  Un tablero dibujado como el siguiente, de tamaño grande en una hoja: 

+ 1.000 - 1   + 10.000 - 50

+ 50 + 100.000 + 1 - 10.000 

+ 300 - 300 - 1.000 - 100.000

• Una tapita de una bebida o similar que pueda usarse para marcar el tablero. 
• Un lápiz y una hoja por cada participante.

 ✔ Organización de la clase: se juega en grupos de 4 integrantes.

 ✔ Descripción general del juego:

Por turnos, cada participante anota a la vista del grupo un número mayor que 100.000 
y arroja la tapita sobre el tablero. Cada participante tiene que anotar y decir, lo más 
rápido posible, el resultado de sumar o restar el número indicado por la tapita en el 
tablero y el número que se anotó. El/la participante que anota y dice primero la res-
puesta correcta gana 100 puntos. Gana quien haya obtenido el mayor puntaje después 
de cinco vueltas.
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Actividades que remiten al juego 

Así fueron algunas partidas, anotá, en cada caso, el número correcto para ganar esa vuelta:

Número anotado Cálculo que salió en el tablero Número correcto para ganar

12.568.320 10.000

34.865.247 100.000

45.245.698 1.000

234.987 1.000.000

10.395.346 10.000

801.365 10.000

12.340.678 1.000

Es importante tener en cuenta que el funcionamiento del sistema de numeración permite 
analizar cuál (o cuáles, como en el caso de 801.365 - 10.000) es la cifra que cambia en 
cada caso. Ese será el foco de análisis en una posible instancia de trabajo colectivo poste-
rior al analizar los resultados obtenidos y las maneras de conseguirlos.

1.  Anotá un cálculo con cada uno de los siguientes números, para que cambie solo la cifra 
marcada.

457.298 

123.579

148.302

208.412

587.751

2.  Teniendo en cuenta que el visor de la calculadora muestra el número que aparece en la colum-
na de la izquierda, proponé un único cálculo que permita obtener el resultado de la columna de 
la derecha. Luego de completar la tabla, verificá los cálculos propuestos con la calculadora.

Visor de la calculadora Cálculo propuesto Resultado

456.487 657.688

352.506 662.708

734.123 532.013

298.453 207.003

123.487.120 103.087.120

214.704.511 225.804.522



274

Marco curricular para Escuelas Primarias Bilingües español-inglés

G
.C

.A
.B

.A
. |

 M
in

is
te

ri
o

 d
e 

E
d

uc
ac

ió
n 

| G
er

en
ci

a 
O

p
er

at
iv

a 
d

e 
Le

ng
ua

s 
en

 la
 E

d
uc

ac
ió

n.

Suele suceder que, al momento de resolver, los/as estudiantes deciden usar ambos nú-
meros de la tabla ya sea sumándolos o restándolos pero en este tipo de propuestas se 
espera que se reste o sume poniendo en juego lo que se sabe acerca del valor posicio-
nal de las cifras y usarlo como estrategia en este tipo de cálculos. Por ejemplo 456.487 
+ 201.201 = 657.688. 

3.  Calcular mentalmente. 

• 854.321 - 320 =
• 135.479 - 35.000=
• 989.162 - 9.100=
• 23.854.013 - 3.850.013=
• 82.241.502 + 1.300.000 =

4.  Escribí 7 restas para que 5.954.234 llegue a 0

5.  Ahora escribí solo tres restas para que 954.234 llegue a 0.

Se propone realizar siete restas para llegar a 0 en un número de siete cifras, teniendo 
en cuenta el valor de cada cifra según su posición. Por ejemplo, en el caso de 7.345.678 
podría restarse 7.000.000, luego 300.000, luego 40.000, etcétera.

En el caso de que sean tres restas, las opciones de respuesta pueden variar, dependien-
do de la decisión de cada estudiante respecto de cómo desarmar el número. 

� Juego La pulga y las trampas 

 ✔ Corresponde al contenido: Resolver problemas que implican identificar y utilizar múlti-
plos y divisores y múltiplos y divisores comunes entre varios números.

 ✔ Materiales: 

• Un tablero con números del 1 al 60 similar a este, que 
puede dibujarse en una hoja. 

• Una tapita de bebida, ficha, o similar para indicar la 
trampa.

• Cinco fichas que serán las pulgas del equipo.

 ✔ Organización de la clase:  se juega en parejas, cada una 
será un equipo. 

 ✔ Descripción general del juego

Se enfrentarán dos equipos; el primer equipo colocará la trampa y el segundo decidirá 
cuál será el tamaño de los saltos de la pulga (de 2 en 2; de 3 en 3…) para poder recorrer 
el tablero sin “caer” en la trampa.

Si cae en la trampa deberá entregar su pulga al equipo contrario, si logra saltearla de-
berá seguir saltando hasta el final del tablero, y el equipo conservará su pulga. Los equi-
pos irán rotando de manera que ambos tengan oportunidad de ejecutar los dos roles.
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El equipo ganador será quien conserve más pulgas al final de tres rondas.

Una manera de explicar las reglas del juego es realizar una partida colectiva contra el/la  
docente. En ese caso, el/la docente puede dibujar el tablero en el pizarrón y los/as 
alumnos/as decidirán el tamaño del salto.

A medida que se vaya desarrollando el juego se van tomando algunas decisiones res-
pecto de dónde colocar la trampa para ganar la pulga del contrincante. Hay números 
que son más adecuados para ocupar con la trampa porque son múltiplos de varios nú-
meros, usar esa estrategia aumenta las posibilidades que la pulga caiga en la trampa. Es 
posible que después de jugar se puedan ir dando estas pistas para poder jugar mejor.

Esta propuesta también brinda la posibilidad de trabajar sobre los divisores de un número. 
Por ejemplo, si la pulga cae en una trampa puesta en el 12 dando saltos de 4 en 4, eso signi-
fica que el 4 entra un número exacto de veces dentro del 12 por lo tanto 4 es divisor de 12.                 

Actividades que remiten al juego

1.  Escribí dos números que sean “buenos” para poner la trampa. 

2.  Escribí dos números que no sean “buenos” para poner la trampa. 

3.  Escribí un número entre 30 y 38 en el que hay que poner la trampa para que un/a juga-
dor/a que salta de 6 en 6 quede atrapado. 

4.  Escribí 5 números mayores que 100 donde poner las trampas para un/a jugador/a que 
salte de 20 en 20. 

5.  Si el tablero se extiende, y la pulga salta de 4 en 4, ¿llega justo al número 96? If the 
board is extended and the flea jumps 4 spaces at once, does it land right on square 96? 

6.  ¿Es cierto que si en una trampa caen las pulgas que saltan de a 4, también caen las que 
saltan de a 2? Is it true that if fleas that jump four squares at once fall on a trap, those 
that jump 2 squares at once fall on a trap too?  

7.  El equipo de Ignacio y Tali colocan la trampa en el número 40. Decidí cuáles de estas op-
ciones le conviene al otro equipo para saltar y no caer en la trampa. Rodealas con un color. 

Saltar de 3 en 3. 

Saltar de 4 en 4. 

Saltar de 5 en 5.

Saltar de 6 en 6. 

Saltar de 7 en 7. 

Saltar de 8 en 8.

Saltar de 9 en 9. 

Saltar de 10 en 10.
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8.  ¿Es verdad que si se divide 40 por 8 el resto es 0? Is it true that if we divide 40 by 8, the 
remainder is 0? 

9.  Anotá otros divisores de 40.

10. Escribí tres números de dos cifras que tengan 3 divisores. 

� Juego Lotería de divisores

 ✔ Corresponde al contenido: Resolución de problemas sencillos que involucran múltiplos 
y divisores. Uso de descomposiciones multiplicativas para analizar estas relaciones.

Este juego tiene por objetivo que los/as alumnos/as identifiquen divisores de un número 
que está expresado como una multiplicación o una posible descomposición multiplicativa. 

 ✔ Materiales:

• Tarjetas, un juego completo por alumno/a. Los/as alumnos/as pueden copiar los cál-
culos en una hoja, y ese será su cartón. 

 21 x 18 =  378          15 x 30 = 450       16 x 20= 320       64 x 6 = 384

 12 x 25 = 300            32 x 5 = 160        12 x 45= 540      8 x 30= 240 

• Fichas recortadas con números como divisores, guardadas en un sobre o caja a dis-
posición de la/el docente

2 3 4 5 6 7 8

9 10 12 14 15 16 18

20 21 24 25 27 32 36

40 42 45 48 50 60 64

 ✔ Organización de la clase:  se juega en grupo de dos.

 ✔ Descripción general del juego 

Este juego consiste en una lotería. El/la docente saca una de las fichas con números, lee 
el número en voz alta y lo anota en el pizarrón. 

Cada jugador/a deberá buscar si es divisor de algún producto que tenga en su cartón. 
Si es así, deberá anotarlo en el casillero correspondiente. 

El/la docente establecerá con cuántos divisores marcados en el cartón se gana la 
partida.

La descomposición multiplicativa del número ofrece la información para encontrar di-
visores de esos números con mayor rapidez. Por ejemplo, si se canta el número 16, 
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entonces los/as alumnos/as podrán marcar la tarjeta 32 x 5 = 160, ya que 16 es divisor 
de 160. Una manera de pensar que es posible seleccionar esa tarjeta es considerar que 
32 = 16 x 2. Entonces, 32 x 5 = 16 x 2 x 5. Es decir que 16 entra exactamente dos veces 
en 32.

En esa misma tarjeta, se puede seguir desarmando ese cálculo en factores para reco-
nocer más divisores de 160. Por ejemplo, 32 x 5 = 160, entonces 8 x 4 x 5 = 160; 2 x 2 
x 2 x 4 x 5 = 160. Así, es posible establecer que 2; 4; 5; 8; 10 y 16 son divisores de 160).

El/la docente decidirá cuántos divisores debe tener un/a estudiante en su cartón para 
ganar. Se repite esta instancia hasta que alguno/a de los/as estudiantes haya cumplido 
con la cantidad de divisores en su cartón. 

Actividades que remiten al juego

1.  Completá la tabla.

¿Es divisor de? ¿Sí o no? Multiplicación que te ayuda a decidirlo

8 de 160

100 de 3.400

5 de 555

22 de 220

Por ejemplo, para el primer caso, es posible que una forma de resolución sea encontrar 
una multiplicación por 8 que dé 160 (8 x 20 =160); otra opción es encontrar el 8 en la 
descomposición multiplicativa del 160 (2 x 2 x 2 x 5 x 2 x 2). 

2.  Si se resta muchas veces 4 al número 444, ¿se llega a 0? If you subtract 4 from 444 
many times, can you get to 0? 

3.  Si se resta muchas veces 7 al número 84, ¿se llega a 0? 

4.  Si se resta muchas veces 8 al número 86, ¿se llega a 0? 

5.  12 x 5 = 60. Usá ese cálculo para encontrar divisores de 60 y escribí los divisores que 
encuentres.

� Juego Cinco y medio 

 ✔ Corresponde al contenido: Resolver cálculos mentales sencillos que involucren expre-
siones decimales.

 ✔ Materiales: un mazo de veinticuatro cartas, formado por cuatro cartas de cada uno de 
las siguientes expresiones decimales: 0,25 - 0,50 - 0,75 - 1,25 - 1,50 - 1,75. (Las cartas 
pueden ser reemplazadas por hojas recortadas).

 ✔ Organización de la clase: se puede jugar de a cuatro, cinco o seis jugadores/as dis-
puestos/as en ronda. 
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 ✔ Descripción general del juego

Uno/a jugador/a será “la banca”.  El/la participante que represente la banca repartirá 
una carta a cada jugador/a, quien deberá mirarla pero no la mostrará.  En su turno, cada 
jugador/a pedirá cartas una a una, las que considere necesarias para acercarse lo más 
que se pueda a 5,50 al sumarlas.

El/la jugador/a decidirá cuándo es el momento más conveniente para “plantarse” y allí 
dejará de “pedir” para no pasarse. Si se pasa, pierde.  Quien se acerque más a 5,50 en 
cada ronda se anota un punto.

Actividades que remiten al juego4

1.  En una de las partidas salieron estas cartas: ¿Quién de los dos se acercó más a 5,5? 
Who got closer to 5.5?

              Clara                                            Nico   

1,50   0,25   0,75   1,25                    1,75   0,25   1,50   

    0,50   0,75   0,50                             0,75  0,50

2.  Resolvé los siguientes cálculos, podés desarmarlos como prefieras para hacerlo. 

a. 0,99 + 1,5 =                                       
b. 8,005 + 5,05 =
c. 2,05 + 0,75 = 
d. 4,25 + 0,75 =
e. 6,5 + 1,75 =

3.  Resolvé las siguientes consignas considerando que solo se pueden apretar las teclas 
“0”; “1”; “x” ; “+” en una calculadora. 

a. ¿Cómo podrían obtenerse los siguientes números? 

 0,08 - 0,002 - 0,25 - 0,475 - 36,12 - 

Es posible que una de las formas de resolver sea descomponer de manera aditiva el nú-
mero para anotarlo. Por ejemplo, pensar 0,475 como 0,4 + 0,07 + 0,005 y sumar enton-
ces 0,1 cuatro veces, 0,01 siete veces y 0,001 cinco veces, o bien recurrir a las relaciones 
multiplicativas que subyacen a la escritura del número y anotar: 0,1 x 3 + 0,01 x 7 + 0,001 
x 5, realizando las multiplicaciones parciales y luego sumando todos los resultados.

b. Lena sumó 6 veces 0,001; 2 veces 0,1 y 5 veces 0,01. ¿Qué número anotó?
c. ¿Qué número se arma sumando 10 veces 0,1; 10 veces 0,01; y 10 veces 0,001? What 

number can you get adding 0.1 ten times, 0.01 ten times, and 0.001 ten times?

4.  Respondé: 

4 Algunas de las actividades que remiten al juego fueron adaptadas de Grado de Aceleración 6°/7° Secreta-
ría de Educación. Dirección General de Planeamiento. 

https://progresionescaba.bue.edu.ar/fileprog/6-7_MPD-matematica-1-bim-numeros-operaciones-tomo-1.docente.pdf
https://progresionescaba.bue.edu.ar/fileprog/6-7_MPD-matematica-1-bim-numeros-operaciones-tomo-1.docente.pdf
https://progresionescaba.bue.edu.ar/fileprog/6-7_MPD-matematica-1-bim-numeros-operaciones-tomo-1.docente.pdf
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a. ¿Qué número se arma haciendo 5 x 0,1 + 3 x 0,01? 
En caso de ser comprobado con la calculadora, las operaciones deben ser realizadas 
parcialmente, primero las multiplicaciones y luego sumar ambos productos.

b. ¿Qué número se forma haciendo los siguientes cálculos? What number can you get 
if you do the following operations?

5 x 0,1 + 2,003 + 5 x 0,001 = 

8 x 0,1 + 3 x 0,001 + 1 x 0,01 + 2 x 0,001 =

5.  a. Anotá en la calculadora el número 1,4. ¿Cuántas veces es necesario restar 0,1 para 
llegar a 0? How many times can you subtract 0.1 from 1.4 to get to 0? 

b. Si anotás 5,23, ¿cuántas veces hay que restar 0,01 para llegar a 5? ¿Y para llegar a 0? 

6.  Teniendo en cuenta el número de la columna de la izquierda, anotá una suma o una res-
ta que permita obtener el resultado de la columna de la derecha en cada caso. Luego 
de completar la tabla, verificá los cálculos propuestos con la calculadora.

Número inicial Cálculo Número transformado

23,650 24

14,21 14,2

6,85 10

18,043 10,043

56,032 56,002

12,19 12,23
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