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      Desde la Dirección de Educación Inicial entendemos la importancia de priorizar puntos no-
dales en relación a las Infancias, la subjetividad y la socialización. Entendiendo que no es posible 
hablar de “la infancia”, sino de “las infancias” haciendo referencia a una concepción más amplia e 
integral que implica trayectorias múltiples, diferentes y diversas.

Desde este lugar consideramos relevante repensar el rol docente en el marco de un proceso de 
construcción y deconstrucción de nuevos conocimientos, saberes y prácticas, buscando modos 
de vincularnos que favorezcan el ejercicio de la autonomía e independencia en las infancias. 

El propósito de este documento es buscar alternativas de enseñanza y de aprendizaje pensando 
en las diversas realidades y singularidades, por este motivo se considera necesario priorizar la 
subjetividad y la socialización en este eje de abordaje.

Teniendo en cuenta que frente a las formas pedagógicas instituidas devienen otros modos de 
aprendizajes sociales y subjetivos que nos invita a repensar sobre la importancia de  socializar, de 
tener apertura al diálogo y de nuevos modos de aprendizaje que posibiliten el desarrollo de la 
subjetividad de las infancias.

       ¿QUÉ ES LA INFANCIA? ¿QUÉ SIGNIFICA ATENDER A LAS SUBJETIVIDADES? 

La infancia es la instancia inicial en el periodo de vida de una persona, fundante del psiquismo 
que será constitutiva para toda la vida. Las nuevas formas de subjetivación y socialización están 
atravesadas por un contexto de redefinición de políticas públicas, de lógicas familiares y de los 
sistemas educativos, influyendo en las condiciones en las cuales se construye la identidad de los/
las niños/as.

Desde nuestro lugar como educadores/as de Educación Inicial, debemos tener en cuenta que 
los niños y niñas que asisten a las instituciones educativas son sujetos de derecho, son personas 
que crecen, se desarrollan,  aprenden, construyen su identidad, adquieren autonomía, establecen 
vínculos afectivos significativos y vivencian experiencias lúdicas. 

En este sentido, la escuela como lugar de alojamiento y el rol adulto, desde su lugar de acompa-
ñar el tránsito de esas infancias, debe garantizar que los derechos de los niños y las niñas no sean 
vulnerados. Por este motivo, resaltamos la importancia de la escucha, la empatía atendiendo a las 
diversidades de contextos y configuración de tramas familiares diversas que permitan el desplie-
gue de la subjetividad y singularidad de las infancias. 

La educación sexual integral en la primera infancia implica reconocer las expresiones de género, 
desalentando a que se reproduzcan estereotipos. 

La Ley N° 26.150 de Educación Sexual Integral es un derecho humano fundamental que desde 
las instituciones educativas debemos garantizar. 

En tanto parte de la vida, la sexualidad es inherente a la condición humana y está presente desde 
las edades más tempranas. Forma parte de la tarea de la educación inicial la incorporación de 
una educación sexual integral, que brinde igualdad de oportunidades y derechos, superadora de 
prejuicios, adecuada a las necesidades y posibilidades de comprensión de los niños y las niñas. El 
cuidado del propio cuerpo y el respeto del cuerpo del otro, la información necesaria, las actitudes 
de aceptación, son necesarias para construir la subjetividad y autonomía desde una perspectiva 
de derechos. En este sentido, favorecer a través del diálogo  la implementación de la ESI en los 
espacios educativos. 

Ana Gómez (2013) expresa que la subjetividad en las infancias está en gran parte construi-
da por los medios de comunicación, los videojuegos, la televisión, el cine, las plazas, los 
parques temáticos. Mientras que Carolina Duek (2012) expone que más allá que la televi-
sión es una actividad que puede promover el sedentarismo, puede verse como un espacio 
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común entre los niños y las niñas en donde se posibilite el encuentro a través del intercam-
bio de lo que sucedió, sucede o sucederá en la televisión o en un programa en específico. 

       SOCIALIZACIÓN.

La Socialización, el Juego y el Lenguaje como pilares de la Educación Inicial, constituyen sus 
ejes organizadores. La socialización es un proceso que hoy frente a post pandemia nos invita a 
reflexionar sobre las nuevas formas de habitar los espacios, ya que se presentan nuevos escena-
rios y situaciones diferentes a las ya conocidas. Las formas de vincularnos se modificaron, siendo 
los medios tecnológicos las principales vías de comunicación. Por estos motivos, es imprescindi-
ble que re-pensemos y reflexionemos sobre nuestras prácticas de enseñanza, permitiendo una 
de-construcción y una construcción de las nuevas formas de vincularnos. 

La socialización es un proceso duradero, que se da en dos momentos, cuando: el/la niño/a se in-
serta en el mundo simbólico de su familia (códigos, costumbres, hábitos, normas) donde se iden-
tifica y establece la pertenencia. Y desde la escuela como agente socializador donde el/la niño/a 
intenta diferenciarse e identificarse con otros. La escuela como institución social se constituye en 
una comunidad educativa dentro de la cual se integran tanto los alumnos y profesores como la 
familia y las propias entidades del entorno. Si la escuela integra grupos y personas diferentes, las 
experiencias sociales que ofrece a sus alumnos/as son más ricas. Si los intercambios con el en-
torno son habituales y forman parte del trabajo interdisciplinario, las perspectivas y posibilidades 
de socialización que ofrece la escuela se amplían y su papel como agente educador social se ve 
facilitado y potenciado. 

En la actualidad las instituciones educativas tienen un rol fundamental  ya que en muchos casos es 
el único espacio de alojamiento y socialización con el que cuentan los/las niños/as para vincularse 
con otros y otras.
 

      JUEGO Y SOCIALIZACIÓN.

En relación a lo mencionado anteriormente, es necesario que desde la educación inicial se conti-
núe estimulando el juego como contenido de alto valor cultural, incentivando su presencia en las 
actividades cotidianas, el aprendizaje, la enseñanza y respetando el derecho a jugar de los niños 
y niñas. 

Pensar el juego como lugar de alojamiento y escucha en la infancia. Giberti planteaba “el juego 
en la infancia es una parte fundamental de la vida, de su desarrollo, aunque parezca inocente, 
cuando los niños y las niñas juegan están SIENDO”. 

El Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF 2021) hace referencia a que el juego es 
el lenguaje de la infancia a partir del cual puede crecer y elaborar su mundo. Por otro lado, per-
mite la creación de vínculos entre pares y adultos. Al mismo tiempo constituye una herramienta 
de socialización al tiempo que genera formas de prevención y protección. Le sirve para conocer, 
explorar, aprender y conocer la realidad de su entorno. 
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Carolina Duek (2012) expresa que el juego es una instancia fundamental para la socializa-
ción. Por otro lado, menciona que jugamos por naturaleza, a través del juego se pueden ca-
nalizar los miedos, entender el entorno, asimilarlo y aprehender y nos acercamos a nuestro 
ser social. Además, plantea que el juego es un producto social, cultural e histórico desde el 
cual se pueden analizar y observar las relaciones sociales.

El juego les permite fantasear en su mente como los adultos/as, ya que su psiquismo aún no está 
del todo formado, y por ello necesitan desplegar esas acciones que llaman juegos y utilizar los 
juguetes como apoyo en donde poder proyectar sus vivencias. 

Desde el rol docente propiciar encuentros lúdicos genera la posibilidad de que los niños y las 
niñas se expresen, dando lugar a la afectividad, teniendo en cuenta que hablan mucho más de lo 
que habitualmente uno escucha o comprende; todo el tiempo están diciendo cosas, tanto en las 
palabras como en las acciones; también con sus juegos, con las historias que inventan, con los te-
mas que de pronto los atraen. Rescatamos la importancia de la escucha entendiendo que lo que 
les sucede está íntimamente vinculado con la interacción de su vínculo más cercano, en general 
su mamá y su papá y la trama vincular que se tejen a su alrededor. 

       FAMILIA Y ESCUELA: LA IMPORTANCIA DEL ROL DEL ADULTO. 

En la Educación Sexual Integral, una de las puertas de entrada de la ESI se llama “Enseñanza de la 
ESI: Los episodios que irrumpen en la vida escolar”.

En la cotidianidad de las instituciones educativas pueden emerger situaciones que demandan 
respuestas rápidas, pero es muy importante que se pueda contar con estrategias que permitan 
afrontar tales problemáticas. Es fundamental que frente a situaciones que irrumpen en la escuela 
se pueda dialogar y construir consensos. Dar sentido a lo que acontece en la realidad implica la 
presencia de un “Otro” que pueda sostener, acompañar y dar protección en aquellas situaciones 
que emergen en la cotidianeidad. 

Zelmanovich P. (2003) menciona que la relación entre los niños y las niñas con los adultos 
es una relación asimétrica necesaria  que acompaña el crecimiento. Por este motivo, es im-
prescindible comprender que la subjetividad en las infancias se constituye en el discurso 
de los adultos, quienes somos los encargados de aportar significaciones, introducir al mun-
do del lenguaje y la cultura, al mismo tiempo que ofrecer espacios de protección y cuidado. 

En este sentido, la importancia del rol adulto desde una mirada integral que aloje la diversidad de 
las infancias, teniendo en cuenta la ternura como un proceso necesario y constitutivo, sentimiento 
de confianza que le permitirá al niño/a, diferenciar el daño, el sufrimiento como algo ajeno, exter-
no a sí mismo (Ulloa, 1995). 

Los niños/as deben transcurrir por espacios de protección que posibiliten aprender la cultura, 
que es mucho más que el conocimiento pragmático o el que se despliega en los contenidos 
curriculares. 

Muchas veces en nuestro rol nos podemos frustrar cuando los/las niños/as no logran apropiarse 
de las propuestas, pero es importante atender a las singularidades logrando entender la diversi-
dad de mundos posibles si logramos despertar la curiosidad de esa manera podrán “crecer en la 
cultura” y de ese modo apropiarse de las propuestas y aprendizajes propios del nivel. (Zelmano-
vich, P. 2003)
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