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PROVINCIA DE BUENOS AIRES. 
DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA Y EDUCACIÓN  
DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN SUPERIOR 
 

 INSTITUTO SUPERIOR DE FORMACIÓN DOCENTE N° 88 “PAULO FREIRE”  

 

CARRERA: PROFESORADO DE EDUCACIÓN INICIAL. 

CURSO: 3ER AÑO “B” 

TRAYECTO FORMATIVO OPCIONAL: EDUCACIÓN SEXUAL INTEGRAL. 

DOCENTE: Patito Mónica Carmen. 

 
“Devenir sujeto es, entre otros, construirse socialmente en un 
cuerpo sexuado. La sexualidad supera ampliamente la 
dotación biológica y fisiológica del sexo y constituye el modo 
particular de habitar cuerpo sexuado en una etapa de la vida, 
en un momento social y en una cultura determinada. No se 
trata de la “carne” entonces, sino que se trata del “cuerpo” 
como producto histórico”  Graciela Morgade. 

 
 

BLOQUE DE CONTENIDOS1 
 
Bloque 1: 
La sexualidad como concepto complejo: Qué es la sexualidad.  La sexualidad 
como construcción histórica y social. Sus múltiples dimensiones: biológica, 
psicológica, jurídica, ético – política, espiritual. 
 

Bloque 2: 
Sexualidad y marcos referenciales. Qué es la Educación sexual integral.  Marco 
legal antecedente. Ley 26150. La educación sexual integral desde enfoque de 
derecho y promoción de salud. La educación sexual integral   desde la perspectiva 
de género. 
 

Bloque 3: 
La educación sexual integral en la educación inicial. Los sujetos de la ESI. La 
sexualidad en esta etapa evolutiva. Dimensión episodios disruptivos.  

                                                           
1 Los contenidos se organizan en bloques  para sistematizarlos, pero se avanzará en ellas en forma articulada  y se revisitará en distintos 
momentos del ciclo formativo. 
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Dimensión curricular: Los lineamientos curriculares de ESI. Qué enseñamos.  Para 
qué enseñamos. Cómo enseñamos. Articulación con otras áreas de conocimiento. 
Hacia una pedagogía con enfoque de género. 
Dimensión de la organización de la vida escolar. Escuela y familias, construcción de 
confianza y acuerdos.  
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EVALUACION  
 
  La evaluación será de “proceso” continuo desde el primer encuentro del trayecto 
formativo, donde se relevará algunas preguntas vinculadas a la temática. Tales 
como: 

o ¿Qué es la sexualidad?  
o ¿Qué opina de educar sexualmente a los alumn@s  en el nivel inicial? 
o ¿Qué contenidos cree que debe abordarse en ese nivel?  
o ¿Por qué cree que se habla de derecho al pensar que el jardín debe educar 

en sexualidad integral?  
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Las mismas serán revisitadas al finalizar cada uno de los bloques y revisadas desde 
los conceptos teóricos aportados por la docente, el intercambio entre pares y la 
bibliografía trabajada. 
Tendrá instancias de trabajos prácticos individuales y/o grupales en clase y 
domiciliarios.  
Examen final integrador. Se propondrá elaborar un proyecto de enseñanza para el 
nivel inicial, para un período acotado de tiempo que esté atravesado por los 
contenidos curriculares de ESI. 

 

CONDICIONES DE APROBACIÓN DE LA CURSADA 

 
   Asistencia del 80% a las clases con participación “real” en las mismas. Se tendrá 
en cuenta el trabajo en el aula y la lectura bibliográfica. Obtener una calificación 
mínima de 4 (cuatro) puntos en cada una de las instancias de evaluación 
(Desempeño en el taller y realización de los Trabajos no Presenciales) 

 

CONDICIONES PARA LA ACREDITACIÓN  

  Como todo Taller, este TFO es promocional. Deberá acreditarse dentro del mismo 

ciclo lectivo en el que se realiza la cursada, pudiendo prorrogarse hasta el 31 de 

marzo del año siguiente. Caso contrario deberá recursarse. 

 

 

 
 

 


