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Carta del Director Ejecutivo

El fuego, la agricultura con tracción animal, la revolución industrial y la máquina 
a vapor, junto con los medios de transporte y de producción en base a combus-
tibles fósiles, fueron revoluciones energéticas que marcaron saltos en el desa-
rrollo de la humanidad. Y en este momento, nos encontramos ante una nueva 
revolución, representada por la transición energética desde combustibles fósiles 
hacia fuentes energéticas limpias y renovables.

Estamos ciertamente en un punto de inflexión para una transformación que no 
ocurrirá de un día para otro, sino que es tarea de nuestra generación y también de 
las próximas: generar las condiciones y la cultura para que esta transición ener-
gética sea efectivamente una respuesta a los desafíos de cambio climático en 
ciudades cada vez más grandes e inteligentes, gracias al uso de tecnologías que 
permitan mejorar nuestros sistemas de producción y nuestra calidad de vida.

La educación en torno a conceptos complejos como el de la energía y la soste-
nibilidad desde los primeros años de una persona y durante toda su etapa de 
formación y vida adulta, es un factor clave en este proceso de evolución para 
poder obtener los beneficios asociados al uso eficiente y sostenible de la energía. 

Es así como lo ha comprendido la Agencia de Sostenibilidad Energética (Agen-
ciaSE) a través de su historia. Con un trabajo de la mano con el Ministerio de 
Energía, apoyado y validado por los ministerios de Educación y Medio Ambiente, 
y con actores académicos, organizaciones internacionales y actores privados, la 
AgenciaSE ha realizado diversas iniciativas en torno a la educación energética 
desde la educación parvularia hasta la educación superior, continuando estos 
esfuerzos con programas específicos de capacitación y certificaciones para ce-
rrar brechas en profesionales y técnicos en pos de promover que en el país las 
organizaciones cuenten con personas calificadas en materias de gestión y con 
ciudadanos que hagan buen uso de la energía.

El presente material educativo es fruto de un esfuerzo mancomunado entre di-
versos actores, los que nos han apoyado en contenidos y financiamiento. Agra-
decemos especialmente al Gobierno de Chile, el Ministerio de Energía, la Subse-
cretaría de Educación Parvularia y los gobiernos regionales de Arica y Parinacota 
y de Magallanes y la Antártica Chilena, que han hecho posible el desarrollo de 
este material educativo que ponemos a disposición de las educadoras y, espe-
cialmente, de nuestros niños y niñas, quienes serán los grandes protagonistas de 
la transición energética, como arquitectos y constructores de un mejor planeta 
en el futuro cercano.

Ignacio Santelices Ruiz 
Director Ejecutivo 

Agencia de Sostenibilidad Energética
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Carta Jefa de la Línea de Desarrollo 
de Educación y Capacitación

Para la Agencia de Sostenibilidad Energética 
(AgenciaSE) es una gran alegría presentar el Ma-
terial Educativo en Eficiencia Energética para los 
Niveles de Educación Parvularia, diseñado de 
acuerdo con las nuevas Bases Curriculares de Ni-
vel Párvulo (BCNP), aprobadas por el Consejo Na-
cional de Educación en el año 2017. Este material 
de apoyo entrega orientaciones a las educadoras 
para propiciar aprendizajes en temáticas de edu-
cación energética desde la primera infancia.

El material educativo es fruto del trabajo colabo-
rativo de educadoras de párvulos de las regiones 
de Arica y Parinacota y de Magallanes y la Antár-
tica Chilena, equipos de la Subsecretaría de Edu-
cación Parvularia, Ministerio de Energía, equipos 
técnicos con amplia experiencia en el desarrollo 
de recursos educativos y profesionales de la Lí-
nea de Desarrollo de Educación y Capacitación de 
la AgenciaSE. Todos contribuyeron a generar un 
recurso que esperamos sea un aporte al desafío 
de implementar las nuevas BCNP esta vez con 
foco en educación energética. 

A través de un proceso de consulta y validación 
con las educadoras, se identificaron oportuni-
dades y espacios propicios para articular las te-
máticas energéticas con los objetivos planteados 
en las BCNP. Buscamos crear innovadoras expe-
riencias de aprendizaje y material didáctico ade-
cuado para el nivel, dimensionando los talentos y 
potencialidades de nuestros niños y niñas, para 
que estos se eduquen íntegramente y se prepa-
ren para enfrentar los desafíos energéticos y am-
bientales presentes y futuros.

Durante el periodo de elaboración se recogieron 
impresiones, opiniones y emotivas experiencias 

que develaron las verdaderas necesidades y con-
textos a los que debía responder este trabajo, que 
esperamos sinceramente logre cumplir con las 
expectativas y sea un aporte al fortalecimiento 
de los conocimientos, habilidades y actitudes de 
cada uno de los estudiantes de nuestro país, en 
relación a las prácticas asociadas a la eficiencia 
energética, lo que derivará en un aporte e impulso 
hacia una economía baja en emisiones, mejoran-
do la calidad de vida de las personas y su entorno.

Se desarrollaron tres Guías Didácticas; cada una 
de ellas se articula con los recursos didácticos y 
herramientas diseñadas en función de las BCNP 
para el 1° Nivel (Sala Cuna), 2° Nivel (Medio) y 3° 
Nivel (Transición), con el propósito de aportar a 
la educación de calidad y la formación integral de 
los niños y niñas.

Hoy sabemos con certeza que la Eficiencia Ener-
gética y la Sostenibilidad Energética visitarán 
cada aula desde Arica y Parinacota hasta Maga-
llanes, sembrando en cada niño y niña el amor, 
respeto y conciencia para el cuidado de su entor-
no ambiental y el uso de las energías disponibles 
en él.

Esperamos que las educadoras y técnicos de 
párvulo acojan este material educativo entre las 
herramientas fundamentales para su trabajo de 
cada día, que encuentren en estas Guías Didác-
ticas inspiración, conocimientos y aprendizajes 
transformadores para la educación en sus aulas, 
considerando que la labor de su enseñanza en los 
primeros años de nuestros niños y niñas es el mo-
tor de cambio para la construcción de un futuro 
país, más eficiente y sostenible energéticamente.

Jessica Miranda Gálvez 
Jefa de la Línea de Desarrollo de Educación y Capacitación 

Agencia de Sostenibilidad Energética
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Estructura de la Guía para la Educadora
La Guía para la Educadora entrega experiencias de aprendizaje, con sus respectivas orientaciones 
metodológicas para trabajar las temáticas de energía abordadas en los textos de los párvulos, a fin 
de ofrecer a los niños y niñas oportunidades reales de aprendizaje.

Las orientaciones didácticas e instrucciones del quehacer pedagógico de cada experiencia de 
aprendizaje propuesta van indicadas. Las páginas contienen la siguiente información:
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¿Cómo sentimos el Sol?
Planificación

Ámbitos
Desarrollo personal y social Interacción y comprensión del entorno

Núcleo
Convivencia y ciudadanía Exploración del mundo natural

Objetivos de aprendizaje transversales Objetivos de aprendizaje

OA 7. Identificar objetos, comportamientos y 
situaciones de riesgo que puedan atentar contra 
su seguridad, bienestar y el de los demás.

OA 3. Descubrir que el Sol es fuente de luz y calor 
para el planeta, a través de experiencias directas 
o TICs.

Objetivo de la experiencia: Interpretar y expresar sensaciones sobre el calor del Sol y la forma de 
protegerse de él.

Ficha 1

• Pinta la respuesta.

“Brilla en el cielo, calienta en el suelo,
sin él no habría día y todo frío quedaría”

Adivina quién soy Ficha 1 

Ficha 2

¿Qué ocurre si nos quedamos 
al Sol mucho tiempo?

Ficha 2

Orientaciones didácticas
La experiencia tiene por propósito que los ni-
ños y niñas reconozcan que el Sol es la princi-
pal fuente de energía y luz para la naturaleza 
y los seres vivos. Los rayos del sol, junto con 
calentar, provocan diversos cambios en los 
cuerpos de nuestro entorno. 

Se espera que los niños y niñas, junto con re-
conocer la importancia del sol, tomen concien-
cia sobre que este puede dañar nuestra piel y 
nuestros ojos si lo miramos directamente, in-
cluso con lentes. Se debe tener presente que el 
uso de bloqueadores solares y lentes oscuros 
nos protege, pero no nos hace invulnerables a 
los rayos solares. 

Recursos para la experiencia: 

• Fichas 1 y 2.
• Lentes de sol y/o gorros con visera. 
• Bloqueador solar. 
• Sombrilla.
• Botellas con agua.
• Mota de algodón.
• Dos platos pequeños.

Tiempo aproximado: 30 minutos.

Luminosidad 
natural, fuente 

natural de calor, Sol, 
temperatura, sentido 
del calor, protección 
solar, rayos solares.
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Desarrollo de la experiencia
Inicie la experiencia de aprendizaje con algu-
nas adivinanzas sobre el Sol, por ejemplo:

“Salgo todas las mañanas,  
por las tardes me escondo.  
Doy siempre luz y calor,  
soy redondo, ¿quién soy?”.

“Doy calorcito,  
soy muy redondo,  
salgo prontito  
y tarde me escondo”.

“Una gran moneda dorada 
que vale mucho 
y por la que no pagas nada”.

Pídales que identifiquen y pinten de color 
amarillo la respuesta en la Ficha 1.

Llévelos al patio, pase suavemente una mota 
de algodón mojado sobre la superficie de dos 
platos. Ponga uno al Sol y el otro a la sombra y 
pregúnteles:

• ¿Cuál de los platos se secará más rápido?

Oriéntelos para que observen y noten que el 
plato al Sol se seca más rápido que el otro; 
ayúdeles a concluir que la energía del Sol es 
la que contribuye a secar al plato, tal como se 
secan las pozas después de la lluvia o la ropa 
después del lavado.

Pídales que cierren sus ojos y que expongan el 
dorso de la mano directamente al Sol por bre-
ves momentos y pregunte:

• ¿Cómo sienten los rayos del Sol en la piel? 
• ¿Qué pasaría si nos quedamos por horas 

bajo el Sol?

Muestre la Ficha 2 y oriente las respuestas 
para que expresen la necesidad de cuidarnos 
de los efectos del Sol. Explique brevemente al-

gunos efectos: quemaduras, daño visual, des- 
hidratación, por ejemplo.

Luego muestre a los niños y niñas los lentes 
de sol, los gorros con viseras, la sombrilla, el 
bloqueador y las botellas con agua. Pregunte:

• ¿Para qué nos sirven estos elementos? 

Se espera que los niños y niñas descubran y 
expresen que estos elementos nos protegen 
del calor y la luminosidad del Sol. Usted enfa-
tice el cuidado de su piel y su salud. 

Resalte que NUNCA DEBEN MIRAR EL SOL 
directamente, aunque lleven lentes.

Para cerrar, invítelos a ponerse gorros y ayú-
deles a aplicarse bloqueador en pequeñas can-
tidades sobre el rostro. Recuérdeles que deben 
hidratarse siempre. Cúbrase con la sombrilla y 
dé un paseo con ellos bajo el Sol (si lo hay).

Para la familia

Comunique a los apoderados la experiencia 
didáctica realizada e indique que refuercen 
hábitos de cuidado respecto del Sol. Sugié-
rales que involucren a los niños y niñas en 
tareas como tender la ropa pequeña para 
que se seque con el Sol, o correr las cortinas 
para aprovechar su luz y calor. 

Atención a la diversidad

Se espera que el equipo educativo organi-
ce la experiencia de aprendizaje teniendo 
en cuenta la diversidad de habilidades y las 
Necesidades Educativas Especiales dentro 
del aula. Si es necesario elaborar más recur-
sos didácticos para mediar el objetivo de la 
clase, utilice fichas complementarias, o bien, 
recursos audiovisuales. 

Título que orienta la 
temática a trabajar. 

Planificación de acuerdo a las Bases 
Curriculares de Educación Parvularia. 

Orientaciones para el trabajo con 
cada experiencia de aprendizaje. 

Fichas asociados a la experiencia.

Conceptos clave de energía. 

Tiempo esperado 
para cada experiencia. 

Recursos para la experiencia.

Orientaciones y sugerencias de 
mediación para el desarrollo de 
la experiencia de aprendizaje. 

Orientaciones para el 
trabajo con la familia. 

Orientaciones para la atención 
de la diversidad. 
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Presentación
La ciencia nos enseña que todo lo que ocurre 
en torno nuestro, desde los pequeños cambios 
que se producen en nuestro organismo has-
ta los complejos procesos que ocurren en las 
estrella y los grandes cuerpos del Universo, 
tienen relación con la energía. Sin embargo, la 
cotidianeidad con que ocurren estos fenóme-
nos en nuestro entorno, muchas veces termi-
na poniendo un velo sobre ellos, ocultándo-
los a nuestros sentidos y también a nuestra 
reflexión. 

La energía, esta capacidad de producir trans-
formaciones en la naturaleza, es una necesi-
dad básica de todos los seres vivos para de-
sarrollarse y realizar sus procesos vitales. En 
efecto, todos los cambios que provocamos, 
que nos ocurren y que observamos en la natu-
raleza, de una u otra forma requieren energía y 

son al mismo tiempo manifestaciones de ella.

Al igual que los organismos, la sociedad hu-
mana crece y se desarrolla basada en la ener-
gía; un bien que puede llegar a ser escaso y 
al que no siempre es posible acceder; y cuyo 
uso poco racional en el pasado, junto con al-
gunas dificultades, nos ha heredado el desa-
fío de adoptar nuevas fuentes energéticas y 
de promover cambios culturales y formativos, 
que se expresan en la eficiencia y educación 
energética.

Más allá de un objetivo político, no cabe duda 
que la educación energética constituye ac-
tualmente una necesidad urgente para la ciu-
dadanía; tal como lo evidencia uno de los cua-
tro pilares que sustentan la política energética 
2050 en nuestro país.

Pilar 1

Seguridad 
y calidad de 
suministro

Pilar 2

Energía como 
motor de 

desarrollo

Pilar 3

Energía 
compatible con el 
medio ambiente

Pilar 4

Eficiencia y 
educación 
energética

Sostenibilidad
Inclusividad

Competitividad

Confiabilidad
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La educación energética no es solo una apro-
piación conceptual, sino que busca la instala-
ción de una cultura de eficiencia energética en 
la población, a través del desarrollo de hábitos 
y cambios formativos que se expresan a partir 
de la Educación Parvularia, tal como se plan-
tea en el conjunto de actividades incluidas en 
esta propuesta educativa. 

De manera congruente con lo anterior, en las 
actuales Bases Curriculares para la Educación 
Parvularia, se han incorporado en forma explí-
cita objetivos de aprendizaje orientados hacia 
la educación energética, expresados a través 
de acciones en las que niños y niñas deben ser 
capaces, entre otras cosas, de:

• Manifestar curiosidad y asombro por 
algunos elementos, situaciones y 
fenómenos que ocurren en su entorno 
natural cercano, tales como: arena, lluvia, 
viento, entre otros (Primer Nivel).

• Descubrir que el sol es fuente de luz y calor 
para el planeta, a través de experiencias 
directas o TICs (Segundo Nivel).

• Colaborar en situaciones cotidianas, en 
acciones que contribuyen al desarrollo de 
ambientes sostenibles, tales como cerrar 
las llaves de agua, apagar aparatos eléctri-
cos, entre otras (Segundo Nivel).

• Reconocer la importancia del agua y la 
energía solar para la vida humana, los 
animales y las plantas, a partir de expe-
riencias directas o TICs (Tercer Nivel).

• Practicar algunas acciones cotidianas, 
que contribuyen al cuidado de ambientes 
sostenibles, tales como manejo de 
desechos en paseos al aire libre, separación 
de residuos, utilizar envases o papeles, 
plantar flores o árboles (Tercer Nivel).

• Identificar las condiciones que caracterizan 
los ambientes saludables, tales como: 
aire y agua limpia, combustión natural, 
reciclaje, reutilización y reducción de 
basura, tomando conciencia progresiva 
de cómo estas contribuyen a su salud 
(Tercer Nivel)

• Comprender que la acción humana 
puede aportar al desarrollo de ambientes 
sostenibles y también al deterioro de estos 
(Tercer Nivel).

El conjunto de actividades propuestas busca 
que a través del juego, los niños y niñas mani-
pulen objetos e interactúen con elementos de 
la naturaleza, como el aire, el agua o el Sol, de 
forma que tengan una aproximación experien-
cial y directa con manifestaciones de la ener-
gía y sus efectos sobre objetos y seres vivos.

Se espera a través de la implementación de 
esta propuesta educativa, afianzar las bases 
de la cultura energética, a través del descubri-
miento y la toma de conciencia de la presencia 
e importancia de la energía en nuestras vidas, 
así como promoviendo hábitos y conductas 
responsables con las personas y el entorno.
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Unidades didácticas · Energía

¿Cómo sentimos el Sol?
Planificación

Ámbitos
Desarrollo personal y social Interacción y comprensión del entorno

Núcleo
Convivencia y ciudadanía Exploración del mundo natural

Objetivos de aprendizaje transversales Objetivos de aprendizaje

OA 7. Identificar objetos, comportamientos y 
situaciones de riesgo que puedan atentar contra 
su seguridad, bienestar y el de los demás.

OA 3. Descubrir que el Sol es fuente de luz y calor 
para el planeta, a través de experiencias directas 
o TICs.

Objetivo de la experiencia: Interpretar y expresar sensaciones sobre el calor del Sol y la forma de 
protegerse de él.

Ficha 1

• Pinta la respuesta.

“Brilla en el cielo, calienta en el suelo,
sin él no habría día y todo frío quedaría”

Adivina quién soy Ficha 1 

Ficha 2

¿Qué ocurre si nos quedamos 
al Sol mucho tiempo?

Ficha 2

Orientaciones didácticas
La experiencia tiene por propósito que los ni-
ños y niñas reconozcan que el Sol es la princi-
pal fuente de energía y luz para la naturaleza 
y los seres vivos. Los rayos del sol, junto con 
calentar, provocan diversos cambios en los 
cuerpos de nuestro entorno. 

Se espera que los niños y niñas, junto con re-
conocer la importancia del sol, tomen concien-
cia sobre que este puede dañar nuestra piel y 
nuestros ojos si lo miramos directamente, in-
cluso con lentes. Se debe tener presente que el 
uso de bloqueadores solares y lentes oscuros 
nos protege, pero no nos hace invulnerables a 
los rayos solares. 

Recursos para la experiencia: 

• Fichas 1 y 2.
• Lentes de sol y/o gorros con visera. 
• Bloqueador solar. 
• Sombrilla.
• Botellas con agua.
• Mota de algodón.
• Dos platos pequeños.

Tiempo aproximado: 30 minutos.

Luminosidad 
natural, fuente 

natural de calor, Sol, 
temperatura, sentido 
del calor, protección 
solar, rayos solares.
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Desarrollo de la experiencia
Inicie la experiencia de aprendizaje con algu-
nas adivinanzas sobre el Sol, por ejemplo:

“Salgo todas las mañanas,  
por las tardes me escondo.  
Doy siempre luz y calor,  
soy redondo, ¿quién soy?”.

“Doy calorcito,  
soy muy redondo,  
salgo prontito  
y tarde me escondo”.

“Una gran moneda dorada 
que vale mucho 
y por la que no pagas nada”.

Pídales que identifiquen y pinten de color 
amarillo la respuesta en la Ficha 1.

Llévelos al patio, pase suavemente una mota 
de algodón mojado sobre la superficie de dos 
platos. Ponga uno al Sol y el otro a la sombra y 
pregúnteles:

• ¿Cuál de los platos se secará más rápido?

Oriéntelos para que observen y noten que el 
plato al Sol se seca más rápido que el otro; 
ayúdeles a concluir que la energía del Sol es 
la que contribuye a secar al plato, tal como se 
secan las pozas después de la lluvia o la ropa 
después del lavado.

Pídales que cierren sus ojos y que expongan el 
dorso de la mano directamente al Sol por bre-
ves momentos y pregunte:

• ¿Cómo sienten los rayos del Sol en la piel? 
• ¿Qué pasaría si nos quedamos por horas 

bajo el Sol?

Muestre la Ficha 2 y oriente las respuestas 
para que expresen la necesidad de cuidarnos 
de los efectos del Sol. Explique brevemente al-

gunos efectos: quemaduras, daño visual, des- 
hidratación, por ejemplo.

Luego muestre a los niños y niñas los lentes 
de sol, los gorros con viseras, la sombrilla, el 
bloqueador y las botellas con agua. Pregunte:

• ¿Para qué nos sirven estos elementos? 

Se espera que los niños y niñas descubran y 
expresen que estos elementos nos protegen 
del calor y la luminosidad del Sol. Usted enfa-
tice el cuidado de su piel y su salud. 

Resalte que NUNCA DEBEN MIRAR EL SOL 
directamente, aunque lleven lentes.

Para cerrar, invítelos a ponerse gorros y ayú-
deles a aplicarse bloqueador en pequeñas can-
tidades sobre el rostro. Recuérdeles que deben 
hidratarse siempre. Cúbrase con la sombrilla y 
dé un paseo con ellos bajo el Sol (si lo hay).

Para la familia

Comunique a los apoderados la experiencia 
didáctica realizada e indique que refuercen 
hábitos de cuidado respecto del Sol. Sugié-
rales que involucren a los niños y niñas en 
tareas como tender la ropa pequeña para 
que se seque con el Sol, o correr las cortinas 
para aprovechar su luz y calor. 

Atención a la diversidad

Se espera que el equipo educativo organi-
ce la experiencia de aprendizaje teniendo 
en cuenta la diversidad de habilidades y las 
Necesidades Educativas Especiales dentro 
del aula. Si es necesario elaborar más recur-
sos didácticos para mediar el objetivo de la 
clase, utilice fichas complementarias, o bien, 
recursos audiovisuales. 
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Unidades didácticas · Energía

Cambios en el agua
Planificación

Ámbitos
Desarrollo personal y social Interacción y comprensión del entorno

Núcleo
Convivencia y ciudadanía Exploración del mundo natural

Objetivos de aprendizaje transversales Objetivos de aprendizaje

OA 1. Participar en actividades y juegos grupales 
con sus pares, conversando, intercambiando 
pertenencias, cooperando.

OA 4. Comunicar algunas propiedades básicas de 
los elementos naturales que explora, tales como: 
colores, texturas, tamaños, temperaturas, entre 
otras.

Objetivo de la experiencia: Reconocer que el efecto de la la energía calórica sobre el agua puede cambiar 
su estado.

Ficha 3

¿Qué se necesita para que 
el hielo se derrita?

Ficha 3 

Ficha 4

¿Cómo se produce el vapor?
• ¿Qué sale de la taza?
• ¿De qué están hechas las nubes?

Ficha 4 

Orientaciones didácticas
Esta experiencia de aprendizaje tiene el pro-
pósito de invitar a niños y niñas a descubrir los 
diversos estados en que se presenta el agua, 
relacionando sus cambios con el calor. 

La propuesta busca introducir la noción básica 
de calor como una manifestación de la ener-
gía que provoca cambios de estado en el agua. 
Del mismo modo, se espera que junto con 
apropiarse en forma básica de este concep-
to, afiancen su conocimiento sobre la energía, 
para extenderlo a la descripción de otros cam-
bios de su entorno natural.

Las actividades propuestas se basan en expe-
riencias cercanas y sensoriales, donde la ob-
servación y la manipulación de objetos guiada 
por el adulto, permitirá la apropiación de apren-
dizajes que pueden relacionarse con la com-
prensión de diversas experiencias cotidianas, 
asociadas al agua y sus cambios de estado.

Recursos para la experiencia: 

• Fichas 3 y 4. 
• Agua caliente (soportable a la mano).
• Cubos de hielo. 

Tiempo aproximado: 30 minutos.

Agua, hielo, vapor, 
temperatura, calor, 

frío, líquido.



• 13 •

Educación Parvularia · Nivel 2

Desarrollo de la experiencia
Inicie la experiencia invitando a los niños y ni-
ñas a focalizar su atención sobre el agua, pue-
de utilizar preguntas dirigidas a su cotidiani-
dad o bien, una adivinanza como la siguiente: 

• “Corre por el río, corre por el mar, si tú la 
tocas, te vas a mojar. ¿Qué es?”

Una vez que identifiquen el agua como res-
puesta correcta, muestre los bloques de hielo 
y pregunte:

• ¿De qué está hecho el hielo?
• ¿Por qué el hielo moja?

Oriente las respuestas para que los niños y 
niñas relacionen el hielo con el agua. Luego, 
muestre la Ficha 3 y pregunte.

• ¿Qué se debe hacer para que el hielo se 
transforme en agua? Escuche y dirija sus 
respuestas para que lo relacionen con el 
calor o la energía calórica. 

Luego utilice los hielos y entréguelos realizan-
do preguntas:

• ¿Cómo se siente el hielo?
• ¿Qué le ocurre al hielo cuando se encuentra 

en sus manos? 
• ¿Qué ocurriría al hielo si lo ponemos en 

agua caliente?
• ¿Qué ocurrirá si lo ponemos al Sol?

Pídales que predigan qué ocurriría en ambos 
casos. Luego, muéstreles qué le ocurre al hie-
lo al ponerle agua caliente; tomando las debi-
das precauciones y enfatizando que los niños 
y niñas no deben manipular el agua caliente. 
Pida a los niños y niñas que describan lo que 
observan. Ayúdeles a precisar y verbalizar sus 
observaciones. Si las condiciones meteoro-
lógicas lo permiten, exponga el hielo al Sol y 
muestre a las niñas y niños cómo se derrite. 

Introduzca la noción de calor como una mani-
festación de la energía que provoca cambios 
de estado en el agua.

Luego muestre la Ficha 4 y pregunte:

• ¿Qué sale de la taza?
• ¿De qué está hecha la nube?

Oriente las repuestas e introduzca la noción de 
vapor como un estado del agua. Pregunte:

• ¿Cómo se produce el vapor?

Escuche las respuestas y refuerce aquellas 
que se relacionan con calor. Luego, ponga en 
un vaso un poco de agua fría y en otro vaso, 
ubicado al lado, ponga agua caliente desde un 
termo (es necesario tomar medidas de pre-
caución y advertir a los niños y niñas del pe-
ligro que representa el agua caliente). Pídales 
que observen detenidamente, para que noten 
desde cuál vaso sube vapor. Guíelos para que 
posicionen su mano sobre los vasos con agua, 
para que de esta forma sientan el vapor que 
emana desde el vaso con agua caliente.

Cierre la experiencia mencionando que el agua 
se encuentra en nuestra vida cotidiana en tres 
estados, ejemplificando los estados sólido, lí-
quido y gaseoso, como también los cambios 
que se producen en ellos, destacando su rela-
ción con la manifestación de calor, como una 
forma de energía.

Para la familia

Comunique a la familia la experiencia di-
dáctica realizada e indíqueles que refuercen 
los conocimientos adquiridos al momento 
de servirles la comida, bañarlos o darles a 
beber agua. También es posible pedirles 
que observen cambios de la materia, como 
cuando ponemos mantequilla sobre el pan 
caliente o como cuando se forman las nubes. 
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Unidades didácticas · Energía

¿Qué es el carbón mineral?
Planificación

Ámbitos
Desarrollo personal y social Interacción y comprensión del entorno

Núcleo
Convivencia y ciudadanía Exploración del mundo natural

Objetivos de aprendizaje transversales Objetivos de aprendizaje

OA 1. Participar en actividades y juegos grupales 
con sus pares, conversando, intercambiando 
pertenencias, cooperando.

OA 6. Colaborar en situaciones cotidianas, 
en acciones que contribuyen al desarrollo de 
ambientes sostenibles, tales como cerrar las 
llaves de agua, apagar aparatos eléctricos, entre 
otras.

Objetivo de la experiencia: Reconocer al carbón mineral como una fuente de energía no renovable. 

Ficha 5

Fuentes de energía no renovable
• Une con una línea el recurso usado en cada artefacto.

Ficha 5 

Ficha 6

¿En qué se usa el carbón mineral?
• Une con una línea el carbón con los artefactos donde se usa.

Ficha 6 

Orientaciones didácticas
Esta experiencia de aprendizaje tiene como 
propósito que niños y niñas reconozcan que al-
gunos recursos energéticos son no renovables 
y que, por lo tanto, su uso desmedido puede 
provocar que se agoten definitivamente. Este 
es el caso del carbón mineral. A través de esta 
propuesta se espera que puedan identificar y 
distinguir entre un recurso renovable y no re-
novable, pudiendo ejemplificar cada caso.

Se espera también que a través de la experien-
cia, tanto niñas como niños y niñas, puedan 

reconocer la necesidad de cuidar los recursos 
energéticos, proponiendo algunas medidas 
para el uso consciente y responsable de los 
mismos.

Recursos para la experiencia: 

• Fichas 5 y 6. 
• Velas pequeñas y cortas (pueden ser de 

cumpleaños)

Tiempo aproximado: 30 minutos.

Energía, carbón, 
cuidado del 

medioambiente, 
fuente natural de 
energía. 
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Desarrollo de la experiencia
Inicie la experiencia de aprendizaje elaboran-
do una propuesta motivacional que invite a 
sus estudiantes a distinguir entre los recursos 
renovables y los no renovables, para ello pre-
disponga de un lugar abierto o libre de mue-
bles para que niños y niñas puedan moverse. 
El ejercicio es el siguiente: 

Para introducir el concepto de recursos no re-
novables: encienda pequeñas velas en dife-
rentes recipientes (pueden ser trozos cortos 
de velas de cumpleaños), velando por la segu-
ridad de niñas y niños. Pídales que observen 
hasta que la vela se apague por completo, al 
consumirse la mecha y la cera. Pregunte:

• ¿Por qué se apagó la vela?
• ¿Se puede volver a encender? (inténtelo). 

Oriente las respuestas de los estudiantes e 
introduzca la noción de recurso no renovable. 
Pregunte:

• ¿Qué cosas son no renovables? ¿por qué?

Escuche las respuestas de los niños y niñas y 
oriéntelos para que identifiquen algunos re-
cursos como el petróleo, el gas y el carbón. 
Entregue la Ficha 5 y léales la instrucción.

Supervise el trabajo de los niños y niñas. Ex-
plique las imágenes si es necesario. Pregunte:

• ¿De dónde se obtiene el carbón mineral? 

Oriente las respuestas de los niños y niñas para 
que establezcan que se obtiene en yacimientos 
(minas) de los cuales hay varios en nuestro 
país (Regiones de Biobío y Magallanes). Es im-
portante que destaque que tanto el uso como 
la extracción de este recurso tienen alto impac-
to ambiental, por lo cual se busca reemplazar 
progresivamente estos yacimientos por otras 
fuentes de energía no contaminante. 

Explique y comente con los niños y niñas que 
el carbón se extrae desde la Tierra, en algu-

nas minas subterráneas y otras a rajo abierto, 
(como en Isla Riesco, Magallanes). Se sugiere 
llevar un trozo de carbón para esclarecer la de-
finición y sus propiedades. Luego, pregunte:

• ¿Qué ocurre cuando el carbón mineral se 
junta con el fuego?

• ¿Para qué se usa el carbón mineral en 
Chile?

Escuche las respuestas de los niños y niñas y 
oriénteles para que establezcan que el carbón 
es un combustible y que su uso permite el fun-
cionamiento de industrias y procesos donde 
se necesita producir mucho calor.

Presente la Ficha 6, lea las instrucciones y 
ayúdeles a seguirlas. Pregunte:

• ¿En qué se usa la energía del carbón 
mineral?

Cierre la experiencia didáctica mencionando 
que el carbón es una fuente de energía no re-
novable, y que en nuestro país, se utiliza para 
producir energía eléctrica o electricidad, espe-
cialmente en el norte de Chile. 

Para la familia

Comunique la experiencia didáctica elabo-
rada con los niños y niñas e indique a los 
apoderados que en casa conversen sobre la 
importancia de cuidar los recursos natura-
les, ya que hay algunos que no se renuevan 
y otros lo hacen muy lentamente. Así que, 
mediante acciones concretas, estimulen a 
los niños y niñas a asumir responsabilida-
des con el medio natural y el cuidado de la 
energía, practicando hábitos como: apagar 
la luz en las habitaciones que no estén ocu-
pando, desconectar cargadores si nadie los 
está usando, como también aprovechar la 
luz natural, entre otros.
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Unidades didácticas · Energía

La energía del Sol
Planificación

Ámbitos
Desarrollo personal y social Interacción y comprensión del entorno

Núcleo
Convivencia y ciudadanía Exploración del mundo natural

Objetivos de aprendizaje transversales Objetivos de aprendizaje

OA 1. Participar en actividades y juegos grupales 
con sus pares, conversando, intercambiando 
pertenencias, cooperando.

OA 3. Descubrir que el Sol es fuente de luz y calor 
para el planeta, a través de experiencias directas 
o TICs.

Objetivo de la experiencia: Reconocer al Sol como fuente de energía renovable, en situaciones 
cotidianas.

Ficha 7

¿Qué cosas se derriten con el Sol? 
• Une con una línea el Sol con los objetos que se derriten con su calor.

Ficha 7 

Ficha 8

¿De dónde obtienen la energía?
• ¿Qué tienen en común los dos objetos?
• ¿Cuál es la diferencia entre las dos lámparas?

Ficha 8 

Orientaciones didácticas
El propósito central de esta experiencia, busca 
que los niños y niñas reconozcan al Sol como 
una fuente de energía renovable, a través de 
la observación y la exploración de diversas si-
tuaciones cotidianas. Asimismo, que se apro-
pien de la noción y concepto de energía reno-
vable (o fuente renovable de energía). 

A través del conjunto de actividades propues-
tas, se promueve la valoración de estas ener-
gías y la importancia que tienen no solo en 
procesos industrializados como la generación 

de electricidad sino que también en el entorno 
cotidiano de los estudiantes, a través de acti-
vidades como el secar la ropa o la leña al ex-
ponerla al Sol. 

Recursos para la experiencia: 

• Fichas 7 y 8. 
• Cubos de hielo.

Tiempo aproximado: 30 minutos.

Energía, 
renovable, solar, 

fuentes naturales 
de energía, cuidado 
del medio ambiente. 
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Educación Parvularia · Nivel 2

Desarrollo de la experiencia
Inicie la actividad, mostrando a los niños y ni-
ñas el hielo (durante la muestra,confirme que 
los niños y niñas comprenden que este ele-
mento es agua en su estado sólido). Pregúnte-
les, ¿qué ocurre si lo expongo al Sol? Escuche 
sus respuestas y oriéntelas. 

Luego muéstreles la Ficha 7 e indíqueles:

• Une con una línea el Sol con los objetos 
que se derriten con su calor.

Revise la actividad y retroalimente las res-
puestas de los niños y niñas. Pregunte

• ¿Cuál es la diferencia entre el calor del Sol 
y el calor de una estufa que funciona con 
gas o parafina?

Oriente las respuestas para que los niños y ni-
ñas, no solo destaquen diferencias como la in-
tensidad de la luz o del calor, sino que además 
focalicen su atención en el carácter renovable 
de la energía del Sol. Señale otros ejemplos de 
energías renovables y pídales a ellos que iden-
tifiquen algunos. Pregunte:

• ¿Por qué son renovables?

Oriente las respuestas que pueden ser diver-
sas (porque son gratis, porque no contaminan, 
porque son naturales, porque no se queman, 
etc.) para que concluyan que son energías 
que en forma permanente se renuevan y, por 
lo tanto, si son usadas de forma responsable, 
estas no se agotan. Precisar, en este caso, que 
el Sol es considerado una fuente de energía re-
novable e inagotable.

Muestre la Ficha 8. 

Formule las preguntas de la ficha.

• ¿Qué tienen en común los dos objetos?
• ¿Cuál es la diferencia entre las dos 

lámparas?
• ¿De dónde obtienen la energía?

Oriente a los niños y niñas para que reconoz-
can que ambas lámparas o ampolletas generan 
luz, pero su energía proviene de fuentes dife-
rentes. Pregunte

• ¿A cuál ampolleta se le acabará la energía?
• ¿A cuál no se le acabará la energía?, ¿por 

qué?

Retroalimente a través de la noción de energía 
renovable, destacando que el Sol prácticamen-
te “no se apagará nunca”. Pregunte por otros 
usos de la energía solar, al secar ropa, leña, al 
calentarnos, etc.

Para cerrar la actividad siéntese en círculos 
con los niños y niñas y promueva con ellos la 
reflexión, a través de preguntas como:

• ¿Cuál es la diferencia entre la luz que 
entrega el Sol, de la que entrega una 
linterna a pilas?

• ¿Cuándo se acabará el Sol?
• ¿Cómo aprovechamos la energía del Sol en 

nuestra casa?

Refuerce la idea de la energía renovable y seña-
le que hay otras energías que tampoco se aca-
ban, como la del viento o la del agua de los ríos.

Cierre la actividad volviendo a preguntar:

• ¿Podemos encender las ampolletas con el 
Sol?

Para la familia

Comunique la experiencia didáctica de-
sarrollada los por niños y niñas a los apo-
derados y recomiende comprar u obtener 
objetos a base de energía solar u otras, por 
ejemplo, pequeños faroles para el patio o las 
plantas que funcionen con energía solar, de 
manera que los niños y niñas puedan obser-
var de qué manera podemos obtener ener-
gía del Sol. 
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La energía de los alimentos
Planificación

Ámbitos
Desarrollo personal y social Interacción y comprensión del entorno

Núcleo
Convivencia y ciudadanía Exploración del mundo natural

Objetivos de aprendizaje transversales Objetivos de aprendizaje

OA 7. Identificar objetos, comportamientos y 
situaciones de riesgo que pueden atentar contra 
su seguridad, bienestar y el de los demás.

OA 1. Manifestar interés y asombro por diversos 
elementos, situaciones y fenómenos del entorno 
natural, explorando, observando, preguntando, 
describiendo, agrupando, entre otros.

Objetivo de la experiencia: Reconocer los alimentos como fuente de energía para los seres vivos.

Ficha 9

¿Cuál de estas actividades 
requiere más energía?

Ficha 9

Ficha 10

Energía en todas partes
Observa las imágenes.
• ¿Qué está ocurriendo con el automóvil y el teléfono celular?
• ¿Qué tienen en común las tres imágenes?
• ¿Para qué tenemos que comer?

Ficha 10 

Orientaciones didácticas
La experiencia de aprendizaje tiene por objeti-
vo que los niños y niñas reconozcan que, para 
realizar diversas tareas como caminar, correr, 
saltar o trabajar, su organismo necesita ener-
gía que obtiene de los alimentos que ingiere.

Así entonces, a través de las actividades de 
esta experiencia didáctica, se espera que los 
niños y niñas refuercen hábitos como man-
tener horarios para alimentarse, comer equi-
libradamente y realizar actividad física que 

fortalezca el organismo y mantenga el cuerpo 
saludable. Por otra parte, la experiencia tam-
bién busca que los niños y niñas identifiquen 
el contenido principal de algunos alimentos y 
su relación con el cuerpo.

Recursos para la experiencia: 

• Fichas 9 y 10.

Tiempo aproximado: 30 minutos.

Energía, alimentos 
como energía, 

electricidad.
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Desarrollo de la experiencia
Para iniciar la experiencia, lleve a los niños y 
niñas al patio y organice con ellos algún juego 
que requiere mucho movimiento.

Cuando terminen, pregunte:

• ¿Quién se cansó un poco, al menos? 

Levante usted la mano para que ellos se ani-
men a reconocer que se cansaron. Comente 
que, como toda actividad del cuerpo, correr y 
jugar requiere energía. Muestre la Ficha 9 y 
formule la pregunta.

• ¿Cuál de estas actividades requiere más 
energía?

Deje que se expresen libremente y pida que 
justifiquen sus respuestas. Oriente la discu-
sión para señalar que en general las activida-
des físicas como correr y practicar un deporte, 
requieren más energía que aquellas que hace-
mos sentados.

Mencione que los seres humanos, al igual que 
los automóviles y las máquinas que necesitan 
combustible o electricidad, también necesita-
mos algo que nos entregue energía.

Muestre la Ficha 10 y formule las preguntas:

• ¿Qué está ocurriendo con el automóvil y el 
teléfono celular?

• ¿Qué tienen en común las tres imágenes?
• ¿Para qué tenemos que comer?

Escuche las respuestas de los niños y niñas y 
oriéntelas para que concluyan que el alimento 
en las personas cumple una función similar a 
la que cumple el combustible en un automóvil 
o la electricidad en un teléfono, es decir, entre-
gar energía.

Comente a los niños y niñas que cuando el au-
tomóvil se mueve ocupa la energía del com-
bustible, y cuando el teléfono realiza y recibe 
llamadas, o se ocupa para jugar, ocupa la ener-

gía eléctrica acumulada en su batería. Enfati-
ce que los seres humanos nos alimentamos 
porque necesitamos realizar actividades. Si 
no nos movemos, parte de la energía que no 
utilizaremos se acumulará en nuestro cuerpo, 
haciéndonos aumentar de peso. Los alimentos 
cumplen diferentes funciones en el organis-
mo y ayudan a diferentes procesos, pero en la 
práctica todos nos entregan un porcentaje de 
energía para realizar nuestras actividades.

Destaque que los alimentos nos entregan ener-
gía y otras sustancias como vitaminas y mine-
rales, que ayudan a nuestra salud, crecimiento 
y desarrollo. En tal sentido, es muy importante 
comentar a los niños y niñas, que nuestra ali-
mentación tiene que ser balanceada en cantidad 
y en variedad para así poder realizar nuestras 
actividades diarias y mantenernos saludables.

Cierre la experiencia preguntando:

• ¿Cuál es su comida favorita?
• ¿Cuál les gusta menos?
• ¿Por qué es bueno comer de todo en forma 

equilibrada?

De acuerdo a las respuestas de los niños y ni-
ñas, enfatice la necesidad de una alimentación 
equilibrada y variada, de acuerdo a la edad y 
nivel de actividad de cada persona.

Señale ejemplos de personas que requieren 
mayor aporte de energía por sus actividades 
físicas, como deportistas de alto rendimiento o 
trabajadores sometidos a esfuerzo. 

Para la familia

Comunique a la familia la experiencia de 
aprendizaje realizada con el curso y la nece-
sidad de una alimentación balanceada entre 
su consumo y gasto energético, el que trae-
rá por consecuencia mantener un buen es-
tado de salud.
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¿Para qué usamos el gas?
Planificación

Ámbitos
Desarrollo personal y social Interacción y comprensión del entorno

Núcleo
Identidad y autonomía Exploración del entorno natural

Objetivos de aprendizaje transversales Objetivos de aprendizaje

OA 1. Representar verbal y corporalmente 
diferentes emociones y sentimientos, en sus 
juegos. 

OA 1. Manifestar interés y asombro por diversos 
elementos, situaciones y fenómenos del entorno 
natural, explorando, observando, preguntando, 
describiendo, agrupando, entre otros.

Objetivo de la experiencia: Despertar el interés por conocer las funciones del gas en las actividades 
cotidianas.

Ficha 11

El gas
• ¿Qué se debe hacer para que el gas se encienda?
• ¿El gas es renovable?

Ficha 11 

Ficha 12

Gas natural

Gas

• ¿De dónde sale el gas natural? 
• ¿Por qué no es renovable?
• Pinta de color azul el gas natural.

Ficha 12

Orientaciones didácticas
A través de esta experiencia de aprendizaje se 
busca que los niños y niñas reconozcan que 
tanto el gas natural como el licuado son un re-
curso energético no renovable, usado cotidia-
namente en nuestros hogares, como también 
en las industrias que generan, en su mayoría, 
electricidad.

Al trabajar esta actividad, es importante tener 
presente que en muchos hogares la calefac-

ción, así como la cocina, son eléctricas, por lo 
que se debe considerar que no todos tienen las 
mismas experiencias e ideas previas respecto 
del gas como combustible.

Recursos para la experiencia: 

• Fichas 11 y 12.

Tiempo aproximado: 30 minutos.

Gas natural, 
fuente natural 

de energía, fuego, 
calor, temperatura. 
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Desarrollo de la experiencia
Inicie la experiencia didáctica recogiendo al-
gunas ideas previas, mostrando la Ficha 11, y 
formule preguntas como:

• ¿Quién tiene en su casa una cocina que 
funciona con gas?

• ¿Qué se debe hacer para que el gas se 
encienda?

• ¿El gas es renovable?

Recoja las respuestas de las niñas y niños; 
oriéntelos para que establezcan que el gas se 
enciende con una chispa o fuego, y que se tra-
ta de un recurso no renovable (por lo tanto, se 
debe usar en forma responsable). Coménte-
les que el gas es muy inflamable y tóxico, por 
lo tanto los niños y las niñas NUNCA DEBEN 
MANIPULAR FÓSFOROS NI EL GAS.

Pregunte:

• ¿Quién sabe de dónde proviene el gas 
natural? 

Escuche y oriente las respuestas, ya que es 
probable que la mayoría mencione que pro-
viene de estanques o de balones de gas que 
distribuyen a domicilio. 

Muestre la Ficha 12. Pregunte 

• ¿De dónde sale el gas natural? 
• ¿Por qué no es renovable?

Oriente las respuestas para establecer que 
el gas natural se extrae desde el interior de la 
Tierra. La naturaleza tarda millones de años en 
producirlo. Por eso es un recurso NO renovable.

Es muy importante señalar a los niños y ni-
ñas algunas medidas de precaución en el uso 
del gas como combustible: Usar en ambientes 
ventilados, no mantener estufas a gas en es-
pacios cerrados por mucho tiempo, no poner 
sustancias combustibles o explosivas como 
un tarro de pintura, perfumes, desodorantes 

o cualquier sustancia en espray. Recordar que 
las estufas, cocinas y calefones deben ser ma-
nipulados por adultos responsables.

Para cerrar, indíqueles que el gas se debe que-
mar para su uso, y que inhalarlo directamente 
es muy peligroso, por lo que no deben mani-
pular las perillas de la cocina ni de otro arte-
facto que funcione con gas. 

Coménteles que el gas, como otros combusti-
bles, también se utiliza en industrias y en cen-
trales para producir electricidad.

Para la familia

Comunique a la familia la experiencia de 
aprendizaje realizada e indique que refuer-
cen los conocimientos cuando se encuentren 
bañándolos o cocinando. En forma especial, 
es importante que recuerden a los niños y 
niñas la manipulación segura y responsa-
ble del gas. Además, es necesario fortalecer 
y promover acciones que permitan utilizar 
la energía de forma racional y eficiente, por 
ejemplo: usar termos para mantener el agua 
caliente, darse duchas cortas y abrigarse en 
lugar de encender estufas.

Atención a la diversidad

Se espera que el equipo educativo organi-
ce la experiencia de aprendizaje teniendo 
en cuenta la diversidad de habilidades y las 
Necesidades Educativas Especiales dentro 
del aula. Si es necesario elabore fichas com-
plementarias o medios audiovisuales para 
mediar el aprendizaje. 
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Juguemos con la leña
Planificación

Ámbitos
Desarrollo personal y social Interacción y comprensión del entorno

Núcleo
Convivencia y ciudadanía Exploración del mundo natural

Objetivos de aprendizaje transversales Objetivos de aprendizaje

OA 7. Identificar objetos, comportamientos y 
situaciones de riesgo que pueden atentar contra 
su seguridad, bienestar y el de los demás.

OA 6. Colaborar en situaciones cotidianas, 
en acciones que contribuyen al desarrollo de 
ambientes sostenibles, tales como cerrar las llaves 
de agua, apagar aparatos eléctricos, entre otras.

Objetivo de la experiencia: Reconocer la leña como un recurso energético renovable que se debe cuidar.

Ficha 13

¿Qué nos entregan los árboles? 
• Une con una línea los árboles con las objetos que se obtienen de ellos.

Ficha 13 

Ficha 14

El horno a leña
• Observa el horno. Representa la leña y el fuego dentro del horno para calentar el pan.

Ficha 14 

Ficha 15

Reforestación
• Dibuja lo que tenemos que hacer para 

tener siempre leña y árboles.

Ficha 15

Orientaciones didácticas
La experiencia de aprendizaje tiene el propó-
sito de que los estudiantes reconozcan que 
la leña es una fuente de energía y un recurso 
renovable, el que a través de su combustión 
genera calor. Se debe destacar, que es muy 
importante utilizarlo de forma responsable 
y medida, manteniendo el equilibrio entre la 
leña que se usa y los árboles que se plantan 
para seguir produciéndola.

La propuesta busca incentivar en los niños y 
niñas el correcto uso de los recursos renova-
bles, promoviendo medidas de cuidado, espe-
cialmente acciones de renovación como la fo-
restación y también el correcto manejo y uso 
de los bosques existentes, permitiendo que los 
árboles más antiguos y ancianos, den paso al 
crecimiento de los nuevas generaciones.

Leña, fuego, madera, recursos no renovables. 
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Recursos para la experiencia: 

• Fichas 13, 14 y 15.
• Plántulas o renuevos de árboles usados 

para leña (eucaliptus).

• Pala pequeña de jardín.
• Agua y tierra de hojas.

Tiempo aproximado: 30 minutos.

Desarrollo de la experiencia
Inicie la experiencia didáctica, mostrando la 
Ficha 13. Pregunte:

• ¿Qué nos entregan los árboles?

Lea la instrucción y oriénteles para que iden-
tifiquen qué materiales o recursos provienen 
directamente de los bosques y cuáles no. Des-
taque que los bosques que se utilizan para con-
seguir leña en nuestro país no corresponden a 
bosque nativo, sino que se obtiene de especies 
que crecen en mayor proporción y cantidad, de 
manera más rápida. 

También es importante decir a los niños y ni-
ñas que la leña es un recurso energético reno-
vable, ya que en la medida que se planten ár-
boles en mayor cantidad de los que se talan, es 
posible mantener la disponibilidad del recurso.

Una vez desarrollada la Ficha, pregunte a los 
niños y niñas:

• ¿Qué pasa si se junta la leña con el fuego?
• ¿Para qué sirve la leña?
• ¿En qué se usa?

Oriente sus respuestas y ayúdeles a estable-
cer que, en forma similar al carbón, el principal 
uso de la leña es para producir calor.

Muestre la Ficha 14. Pídales que dibujen la 
leña y el fuego en el interior del horno. 

Revise y retroalimente el trabajo de los niños y 
niñas. Pregunte:

• ¿En qué se diferencia la leña del gas o el 
carbón mineral?

Oriente las respuestas para establecer que la 
diferencia principal es que la leña es un recur-
so renovable. 

Presente la Ficha 15. Lea la instrucción y ayu-
de a los niños y niñas a dibujar el paisaje “re-
forestado”.

Pregunte a los niños y niñas:

• ¿Qué ocurriría si cortamos todos los 
árboles del bosque para usarlos como 
leña?

• ¿Qué debemos hacer para que siempre 
tengamos leña y árboles? 

Oriente las respuestas y la reflexión para que 
los niños y niñas concluyan la importancia 
de reforestar y cuidar el suelo donde replan-
tamos. Luego, entregue a grupos de niños y 
niñas, una plántula de árbol y ayúdeles a ca-
var pequeños hoyos. Póngales tierra de hoja e 
invite a cada uno de ellos a plantar un árbol. 
Si no dispone de espacio, pueden plantarlos en 
maceteros o botellas cortadas.

Para la familia

Comunique la actividad realizada a la familia 
e invíteles a que sigan reforzando sus cono-
cimientos sobre la importancia de la leña y 
el cuidado del entorno natural a través de 
tareas simples. 

Pídale a la familia que, en lo posible, lleven 
a los niños y niñas a algún parque, plaza o 
jardín. Muéstrenle diferentes tipos de árbol 
y enséñenle su nombre y su uso.
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¿Cómo cuido mi planeta?
Planificación

Ámbitos
Desarrollo personal y social Interacción y comprensión del entorno

Núcleo
Convivencia y ciudadanía Exploración del mundo natural

Objetivos de aprendizaje transversales Objetivos de aprendizaje

OA 6. Manifestar disposición para practicar 
acuerdos de convivencia básica que regulan 
situaciones cotidianas y juegos.

OA 6. Colaborar en situaciones cotidianas, 
en acciones que contribuyen al desarrollo de 
ambientes sostenibles, tales como cerrar las llaves 
de agua, apagar aparatos eléctricos, entre otras.

Objetivo de la experiencia: Identificar acciones concretas para promover el compromiso de un 
ambiente sostenible. 

Ficha 17

¿Por qué estas personas no 
están cuidando la energía?

Ficha 17

Ficha 16

¿Cuál de estas acciones has realizado? 
• Marca las acciones que ayudan al medio ambiente.

Ficha 16 

Ficha 18

Yo me comprometo
con el medio ambiente

Certificado energético

Firma

Ficha 18 

Orientaciones didácticas
La experiencia de aprendizaje tiene el propó-
sito de identificar diversos casos y acciones 
simples en las que los niños y niñas pueden 
contribuir a la construcción de ambientes sos-
tenibles; reforzando hábitos de eficiencia ener-
gética, uso racional de recursos y disminución 
de la contaminación. Del mismo modo, se bus-
ca a través de esta actividad destacar con los 
niños y niñas la importancia de la responsa-

bilidad que tenemos respecto del cuidado del 
entorno natural y el planeta; promoviendo la 
realización de tareas simples en diversos con-
textos. 

Recursos para la experiencia: 

• Fichas 16, 17 y 18.

Tiempo aproximado: 30 minutos.

Medioambiente, ahorro de energía, uso de recursos.
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Desarrollo de la experiencia
Inicie la experiencia de aprendizaje mostrando 
la Ficha 16. Pídales que encierren en un círculo 
o marquen la imagen que muestra una acción 
que ellos hayan hecho y que ayude al medio 
ambiente.

Deje que se expresen libremente y pida que 
justifiquen sus respuestas. Oriente la discu-
sión para señalar que en general todas las per-
sonas podemos aportar al cuidado y respeto 
por el medio ambiente, desde nuestra niñez 
hasta crecer como nuestros padres y abuelos. 

Dependiendo de las respuestas que entreguen, 
mencione que el ser humano tiene la responsa-
bilidad de cuidar el planeta, entorno y espacio 
en el que vive, esto puede realizarse por medio 
de las acciones que se muestran en la ficha. 

Muestre a los niños y niñas la Ficha 17. Formu-
le las preguntas que la acompañan.

• Pedro duerme con el televisor encendido 
y Carla con la luz encendida. (Cambie los 
nombres si hay niños o niñas en el grupo 
que se llamen así).

• ¿Es correcta la actitud de Pedro y Carla? 
• ¿Qué deberían hacer para cuidar la 

energía?

Oriente la conversación para que reconozcan 
que la situación mostrada es incorrecta. En-
fatice que la energía y los recursos se deben 
usar responsablemente. Pida a los niños y ni-
ñas que narren ejemplos de personas que sean 
como Pedro y Carla.

Relate situaciones en que los estudiantes de-
ban identificar actitudes poco responsables 
con el medio y los recursos como, por ejemplo:

“Sebastián abre la llave del agua y la mantie-
ne abierta mientras se lava los dientes”.

• ¿Es correcta la actitud de Sebastián?, ¿qué 
debería hacer?

“Josefa tiene encendida la estufa en su habi-
tación, y como siente calor, mantiene abiertas 
las ventanas”.

• ¿Qué te parece la actitud de Josefa? ¿por 
qué?

“En la casa de Rodrigo, su madre, su padre y 
su abuelo, van de visita al mismo tiempo al 
parque y cada uno va en su propio automóvil”.

• ¿Esta acción es buena o mala para el medio 
ambiente?, ¿por qué? 

Oriente la reflexión de sus estudiantes para 
que argumenten por qué estas acciones no 
son correctas desde el punto de vista del uso 
responsable de la energía y los recursos.

Pregunte a los niños y niñas qué acciones rea-
lizan en casa para el cuidado de los recursos y 
del medio ambiente. Registre y agrupe las res-
puestas de los niños y niñas. Pregúnteles si se 
animan a firmar o establecer un compromiso 
para seguir cuidando su entorno con estas u 
otras acciones. Impulse la participación de los 
niños y niñas y estimúlelos para que asuman 
un compromiso real con el medio ambiente, la 
energía y los recursos.

Entregue la Ficha 18 y ayúdeles a firmar el com-
promiso con el medio ambiente. Pueden poner 
su nombre o hacer un “timbre” con sus manos.

Para la familia

Comunique a la familia la experiencia de 
aprendizaje realizada con el curso y men-
cione el seguimiento del compromiso para 
cuidar de su entorno natural, los recursos y 
la energía, con acciones como: apagar la luz 
donde no se esté usando,cerrar las llaves del 
agua u otros actos que los apoderados pue-
den indicar para fortalecer la conciencia de 
cuidado al planeta. 
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Jugando con el viento
Planificación

Ámbitos
Desarrollo personal y social Interacción y comprensión del entorno

Núcleo
Convivencia y ciudadanía Exploración del mundo natural

Objetivos de aprendizaje transversales Objetivos de aprendizaje

OA 1. Participar en actividades y juegos grupales 
con sus pares, conversando, intercambiando 
pertenencias, cooperando.

OA 1. Manifestar interés y asombro por diversos 
elementos, situaciones y fenómenos del entorno 
natural, explorando, observando, preguntando, 
describiendo, agrupando, entre otros. 

Objetivo de la experiencia: Descubrir los efectos del aire en movimiento sobre objetos y el entorno. 

Ficha 19

¿Qué hace el viento?
• Representa el viento.

Ficha 19 

Ficha 20

¿Qué provoca el viento? Ficha 20 

Orientaciones didácticas
Esta experiencia de aprendizaje tiene el pro-
pósito de permitir que los niños y niñas, me-
diante el uso de un antiguo juguete popu-
lar, experimenten con el aire en movimiento 
(viento), al observar cómo este mantiene al-
gunos objetos en suspensión. Así también, 
se espera que en esta actividad niñas y niños 
tengan una experiencia sensorial con el aire y 
el viento, percibiendo su efecto sobre un obje-
to y reconociéndolo como una manifestación 
de la energía en la naturaleza. Esta experien-
cia promueve el descubrimiento, exploración 
y observación del entorno destacando la im-

portancia del viento como evento o propiedad 
natural y su interacción con los cuerpos y los 
seres vivos. 

Recursos para la experiencia: 

• Fichas 19 y 20.
• Lápices de colores.
• Espacio abierto o patio. 
• “Chonchas” o “cambuchas” de papel. 
• Hilo para las cambuchas.
• Botella pequeña para soplar o 
• Remolino de papel o plástico (muy liviano).

Tiempo aproximado: 30 minutos.

Corriente de aire, 
viento, fuerza, 

energía eólica.
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Desarrollo de la experiencia
Antes de la actividad, se sugiere construir pre-
viamente las “cambuchas” de papel, pudiendo 
emplear el modelo de la imagen.

 → http://aviones-kites.blogspot.
com/2006/06/cambuchas.html

Para iniciar la experiencia lleve a los niños y 
niñas al patio o a un espacio abierto libre de 
obstáculos que puedan dificultar la libre cir-
culación de sus estudiantes. Todos los niños y 
niñas deberán sentarse en círculo, en silencio 
y con los ojos cerrados para escuchar el so-
nido del viento. Puede favorecer la actividad 
sensorial hablándoles de forma baja sobre los 
sonidos que provoca la corriente de aire, por 
ejemplo:

• Escuchen las hojas de los árboles moverse. 
• Concéntrense en el sonido que hacen los 

pájaros al volar.
• Sientan la frescura del aire en sus rostros. 
• Soplen un silbato o dentro de una botella o 

tubo cerrado, produciendo sonidos.

Una vez terminado el ejercicio sensorial audi-
tivo, entregue la Ficha 19 y pregúnteles:

• ¿Qué le ocurre al árbol? 
• ¿Y a los niños y niñas? 

Escuche y oriente sus respuestas para que 
identifiquen al viento como la causa de lo ob-
servado. Luego pregunte:

• ¿Cómo es el viento? 

Permita que rápidamente dibujen y, si lo de-
sean, coloreen líneas u otra representación del 
viento. Supervise la actividad y ayude a quie-

nes tengan dificultad.

Entregue a cada niño una cambucha y pídales 
que troten tirando del hilo, para que las cam-
buchas se eleven. Déjelos unos minutos que se 
muevan libremente tirando de sus cambuchas.

Pregunte:

• ¿Cuál cambucha se elevó más alto?, ¿por 
qué? 

• ¿Qué se debe hacer para que la cambucha 
se eleve más alto?

Oriente sus respuestas para que relacionen la 
rapidez del movimiento con la altura que al-
canza la cambucha. Introduzca la noción de 
viento como aire en movimiento, considerada 
a su vez como energía. Pregunte:

• ¿Qué es el viento?

Muestre la Ficha 20 y pregunte: 

• ¿Qué efectos tiene el viento sobre los 
objetos?

Oriente las respuestas para que niñas y niños 
describan los efectos mostrados en la ficha y 
otros que observen en su casa.

Cierre la actividad mostrando el remolino. Só-
plelo y hágalo girar, páselo a los estudiantes 
para que experimenten con él.

Para la familia

Comunique la experiencia didáctica realiza-
da a los apoderados y sugiérales que sigan 
reforzando este conocimiento, invitando a 
sus hijos e hijas a sentir el viento en su cara 
en distintos contextos, por ejemplo, corrien-
do. Pida a los padres que comenten en casa 
sobre algunos juguetes antiguos hechos en 
casa, como la cambucha, volantín, o el “pa-
racaidista”. 
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Unidades didácticas · Energía

La energía de los volcanes
Planificación

Ámbitos
Desarrollo personal y social Interacción y comprensión del entorno

Núcleo
Convivencia y ciudadanía Exploración del entorno natural

Objetivos de aprendizaje transversales Objetivos de aprendizaje

OA 1. Participar en actividades y juegos grupales 
con sus pares, conversando, intercambiando 
pertenencias, cooperando.

OA 1. Manifestar interés y asombro por diversos 
elementos, situaciones y fenómenos del entorno 
natural, explorando, observando, preguntando, 
describiendo, agrupando, entre otros.

Objetivo de la experiencia: Describir la actividad volcánica como manifestaciones de la energía y el 
calor que provienen del interior de la Tierra. 

Ficha 21

¿Cuál es la diferencia entre 
estos volcanes?

Ficha 21 

Ficha 22

Aprovechando la energía de la Tierra Ficha 22

Orientaciones didácticas
La experiencia de aprendizaje tiene como pro-
pósito que los niños y niñas tomen conciencia 
de que la actividad volcánica es un evento na-
tural presente a lo largo de todo nuestro te-
rritorio geográfico, especialmente en la zona 
cordillerana.

Además, se espera que los niños y niñas sean 
capaces de relacionar la actividad volcánica 
con la energía del interior de la Tierra, la que 
se manifiesta a través de las erupciones y otros 
eventos naturales como los géiseres y fuentes 
de agua termal.

Recursos para la experiencia: 

• Ficha 21 y 22.
• Plasticina.
• Trozos de cartón de aproximadamente 15 x 

15 cm.
• Mascarillas antipolución desechables (para 

todos los niños y niñas).
• Lentes de seguridad (para la educadora).

Tiempo aproximado: 30 minutos.

Calor, volcán, 
erupción, lava, 

gases, energía. 
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Educación Parvularia · Nivel 2

Desarrollo de la experiencia
Inicie la experiencia didáctica recibiendo a los 
niños y niñas con sus lentes de seguridad y una 
mascarilla puesta sobre su rostro. Si dispone 
de zapatos de montaña, casco u otros imple-
mentos de seguridad, úselos para estimular la 
imaginación de los niños y niñas. Pregunte.

• ¿Por qué creen que me puse estas cosas?

Escuche la diversidad de respuestas de los 
niños y niñas y trate de orientarlas hacia la 
siguiente idea: “Quiero hacer un viaje con mi 
imaginación y me gustaría invitarlos. ¿Dónde 
serán necesarias estas vestimentas que me 
puse?”. Conduzca las respuestas hacia: 

• “Es un lugar donde se producen vapores 
y gases que no dejan respirar y pueden 
dañar los ojos; caen trozos de materiales 
y ceniza; todo está tan caliente que nos 
podemos quemar. ¿De qué lugar se puede 
tratar?”

• Dirija las respuestas de los niños y niñas 
hasta la idea de volcán.

• ¿Qué son los volcanes?

Oriente las respuestas de los niños y niñas, se-
ñalando que los volcanes son maneras en que 
la Tierra libera calor, energía y materiales mi-
nerales. A veces hay mucha energía acumu-
lada y se produce una erupción que, con gran 
intensidad, expulsa energía, gases, vapores y 
materiales minerales a altas temperaturas, lo 
que se conoce como lava. Muestre la Ficha 21.

• ¿Cuál es la diferencia entre estos volcanes?

Explique la ficha, comentando la diferencia 
entre un volcán “inactivo” y un volcán en plena 
erupción. 

Indique a los niños y niñas que, frente a estos 
eventos debemos estar informados y prepa-
rados para evacuar. Pero, especialmente, te-
nemos que cubrir nuestras vías respiratorias 
y ojos, con mascarillas o paños húmedos. En-

tregue las mascarillas a los niños y niñas y 
ayúdelos a ponérselas. Comente también que 
es necesario tener calzado adecuado y cubrir 
los ojos. Pero sobre todo, hay que recordar 
que este es un evento de la naturaleza que nos 
brinda energía, por lo que hemos aprendido a 
convivir con él, desde los más antiguos habi-
tantes del planeta Tierra.

Muestre la Ficha 22. 

• ¿Se puede usar la energía del interior de la 
Tierra?

Conduzca las respuestas hacia la imagen y 
explíqueles que el calor que emana desde el 
interior de la Tierra, y que se libera intensa-
mente por los volcanes, puede ser aprovecha-
do en centrales que se llaman geotérmicas y 
que producen electricidad. Del mismo modo, 
coménteles sobre los manantiales de agua 
termal y los géiseres, recordando siempre que 
representan fuentes de energía naturales.

Para finalizar, entregue a los niños y niñas 
plasticinas de colores y una base cartón para 
que modelen un volcán (típico) que se encuen-
tre en erupción. Socialice su trabajo y ayúdeles 
a identificar las estructuras externas principa-
les: cono, cráter y chimenea. 

Para la familia

Comunique a los apoderados la experiencia 
didáctica realizada e indique que refuercen 
lo aprendido, comentando en casa algunas 
medidas de autocuidado y evacuación en 
caso de enfrentar una erupción volcánica. 
Recuérdeles que los niños y niñas pueden 
impresionarse demasiado, por lo tanto, los 
adultos deben asumir con naturalidad estas 
manifestaciones de la naturaleza, pero ac-
tuando siempre preventivamente, con cal-
ma y de forma responsable.
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¿Por qué el agua es renovable?
Planificación

Ámbitos
Desarrollo personal y social Interacción y comprensión del entorno

Núcleo
Convivencia y ciudadanía Exploración del mundo natural

Objetivos de aprendizaje transversales Objetivos de aprendizaje

OA 1. Participar en actividades y juegos grupales 
con sus pares, conversando, intercambiando 
pertenencias, cooperando.

OA 4. Comunicar algunas propiedades básicas de 
los elementos naturales que explora, tales como: 
colores, texturas, tamaños, temperaturas entre 
otras.

Objetivo de la experiencia: Reconocer la presencia del agua (en sus tres estados) en la naturaleza, en 
un ciclo provocado por la acción del Sol.

Ficha 23

La energía del agua Ficha 23

Ficha 24

El ciclo del agua
• ¿Qué hace que el agua suba hasta las nubes?

Ficha 24 

Ficha 25

Representa cómo se usa 
la energía del agua 

Ficha 25 

Orientaciones didácticas
El propósito de esta experiencia de aprendi-
zaje consiste en que los niños y niñas, a partir 
de los tres estados del agua en la naturaleza, 
describan su ciclo considerando la participa-
ción del Sol.

En esta propuesta se refuerza la idea de calor 
como una manifestación de la energía que pro-
voca cambios de estado en el agua. Del mismo 
modo, se espera que afiancen su conocimiento 
sobre la energía, para extenderlo a la descrip-
ción de otros cambios de su entorno natural.

Recursos para la experiencia: 

• Fichas 23, 24 y 25.
• Bandeja o plato muy extendido.
• Agua caliente en un termo (manipular con 

cuidado).
• Un tenedor o cuchara metálica (procure 

que esté fría).
• Lápices de colores.

Tiempo aproximado: 30 minutos.

Agua, hielo, vapor, temperatura, calor. 
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Desarrollo de la experiencia
Inicie la experiencia invitando a los niños y ni-
ñas a focalizar su atención sobre la ficha 23, que 
muestra una central hidroeléctrica. Pregunte:

• ¿Qué se produce en este lugar?
• ¿De dónde viene el agua?

Escuche y dirija las respuestas de los niños y 
niñas para establecer que se trata de una plan-
ta de energía hidroeléctrica y que el agua que 
pasa a través de ella, generalmente viene desde 
la cordillera (desde zonas más altas que bajan 
por una pendiente; si es necesario, apóyese con 
un simple dibujo). Luego, pregunte:

• ¿De dónde proviene la energía del agua?

Las respuestas a esta pregunta, pueden ser 
muy variadas ya que algunos asociarán inme-
diatamente la energía del agua con su movi-
miento; sin embargo, la idea es que los estu-
diantes logren observar que el movimiento del 
agua se debe a que proviene de un lugar más 
alto. A partir de esta idea, pregunte:

• ¿Cómo llega el agua hasta arriba?

También frente a esta pregunta algunos po-
drán decir que llegó gracias a la lluvia que cae 
desde las nubes que están muy alto. En este 
punto, se sugiere preguntar:

• ¿De dónde obtienen las nubes el agua?
• ¿Cómo llega el agua hasta las nubes?

Escuche las respuestas de los niños y niñas, tal 
vez muchos se refieran al Sol y su calor, pro-
vocando que el agua se evapore y se eleve. Or-
dene sus respuestas y sin retroalimentar de in-
mediato, muéstreles el siguiente experimento: 

1. Ponga la bandeja frente a ellos, pídales que 
se mantengan en su lugar y que no toquen 
nada ya que trabajaremos con agua caliente 
(aunque soportable a la mano).

2. Vierta sobre la bandeja una delgada capa de 
agua caliente. 

3. Procure que los estudiantes observen que 
desde el agua caliente emana vapor. 

4. Oriente las respuestas hacia la idea de calor.
5. Con el tenedor o cuchara “recoja” un poco 

de vapor y muestre como éste se transfor-
ma en gotas de agua.

Luego, muestre la Ficha 24 del ciclo del agua 
y explíquela en forma general. Destaque que el 
calor del Sol es el que se encarga de evaporar y 
“levantar” el agua en forma de vapor hacia las 
nubes, desde las que cae como lluvia o nieve 
en las montañas. Y finalmente el calor del Sol 
provoca el derretimiento que hace que el agua 
y su energía descienda por los ríos.

Muestre la Ficha 25. Invite a los niños y niñas 
a pensar en una forma de usar la energía del 
agua y a dibujarla en la ficha. En este caso es 
importante destacar que el dibujo debe ser 
relacionado con el uso de la energía (el movi-
miento) del agua, no con otros usos, como la-
var ropa, beber, regar, etc.

Puede ayudar a los niños y niñas con ideas re-
lacionadas con el movimiento de ruedas o el 
movimiento de una balsa por la corriente.

Para cerrar la experiencia, socialice los traba-
jos de los niños y niñas y refuerce positiva-
mente sus dibujos.

Para la familia

Comunique a la familia la experiencia di-
dáctica realizada e indique que refuerce los 
conocimientos adquiridos al realizar juntos 
algunas actividades donde se observe agua 
en diferentes estados y especialmente par-
tes del ciclo del agua, por ejemplo niebla o 
bruma en las mañanas, vapor al cocinar, 
condensación de vapor en la ducha, vaho 
desde la boca, etc.
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Electricidad renovable con el viento
Planificación

Ámbitos
Desarrollo personal y social Interacción y comprensión del entorno

Núcleo
Convivencia y ciudadanía Exploración del mundo natural

Objetivos de aprendizaje transversales Objetivos de aprendizaje

OA 1. Participar en actividades y juegos grupales 
con sus pares, conversando, intercambiando 
pertenencias, cooperando.

OA 3. Descubrir que el Sol es fuente de luz y calor 
para el planeta, a través de experiencias directas 
o TICs.

Objetivo de la experiencia: Reconocer al viento como un recurso renovable para producir energía 
eléctrica. 

Ficha 26

¿Qué se mueve gracias al viento? Ficha 26 

Ficha 27

El mejor sistema para el 
problema de Rocío

Ficha 27

Ficha 28

Del viento a la energía eléctrica
• ¿Qué es lo que mueve a las hélices? 
• ¿Para qué se usan estas torres?

Ficha 28

Orientaciones didácticas
El propósito central de esta experiencia busca 
que los niños y niñas reconozcan que el viento 
es un recurso energético totalmente renovable 
y no contaminante. Además, entre sus múlti-
ples usos , también es utilizado para generar 
energía eléctrica en turbinas y parques eóli-
cos. Se espera que los niños y niñas profundi-
cen y amplíen su conocimiento respecto de los 
recursos renovables, promoviendo su valora-
ción e importancia para la obtención de ener-
gía eléctrica especialmente en zonas aisladas, 

donde se deben utilizar otras formas como los 
grupos generadores que funcionan con diésel, 
que es un recurso no renovable y además con-
taminante. 

Recursos para la experiencia: 

• Remolino.
• Fichas 26, 27 y 28. 
• Lápices de colores.

Tiempo aproximado: 30 minutos.

Energía, renovable, eólica, fuentes naturales de energía, cuidado al medioambiente.
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Educación Parvularia · Nivel 2

Desarrollo de la experiencia
Inicie la actividad, soplando frente a los niños 
y niñas un remolino que gira debido al aire en 
movimiento. Pregúnteles:

• ¿Qué mueve al remolino? 

Lo más probable es que los niños y niñas in-
mediatamente atribuyan el movimiento del 
remolino al aire o al viento. Introduzca o re-
fuerce la noción de energía eólica. Muestre la 
Ficha 26 y lea las instrucciones. Ayúdeles a 
identificar los cuerpos que pueden ser movi-
dos por el viento (o la energía eólica).

• ¿De dónde viene la energía eólica?
• ¿Se acabará algún día?

Oriente las respuestas de los niños y niñas 
para que reconozcan que la energía eólica pro-
viene de la atmósfera y que es inagotable, por 
tanto, se considera renovable. Señale también 
algunas ventajas, como por ejemplo que no es 
contaminante y que se puede usar práctica-
mente en todas partes y horas.

Relate una historia como la siguiente:

“Rocío vive en una caleta de pescadores muy 
lejos y aislada en el sur de Chile, tan lejos que 
los cables de electricidad no alcanzan a llegar 
hasta su casa. En su comunidad están pensan-
do en diferentes formas de producir electrici-
dad: Usar un generador que funciona con un 
motor a petróleo (como el de los camiones), 
una planta que funciona quemando carbón 
mineral y una turbina (como un remolino) que 
funciona con el viento.”

Presente la Ficha 27. Léales las instrucciones 
y ayúdeles a desarrollar la tarea, para poste-
riormente socializarla.

• ¿Cuál sistema no contamina?
• ¿Cuál emplea recursos renovables?
• ¿Cuál es el sistema más conveniente?

Ayude a los niños y niñas a responder estas in-
terrogantes para fundamentar la elección he-
cha en la ficha. Refuerce destacando el carác-
ter renovable y no contaminante de la energía 
eólica.

• ¿Podemos encender una ampolleta o ver 
televisión con el viento?

Muestre la Ficha 28. 

Formule las preguntas de la ficha:

• ¿Qué es lo que mueve a las hélices? 
• ¿Para qué se usan estas torres?

Oriente a los niños y niñas para que respon-
dan. Refuerce la idea de la energía renovable y 
también señale que el viento nunca se acaba. 
Coménteles que la imagen corresponde a una 
planta que transforma la energía del viento en 
electricidad que llega a las casas en algunos 
lugares de nuestro país.

Cierre la actividad volviendo a preguntar:

• ¿Podemos encender las ampolletas con el 
viento?

Para la familia

Comunique la experiencia de didáctica ela-
borada por niños y niñas a los apoderados 
y recomiende comentar con ellos algunos 
usos de la energía eólica, como secar la ropa, 
la navegación a vela, las hélices para sacar 
agua, etc. También pueden construir en casa 
una pequeña hélice y exponerla al viento.
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Unidades didácticas · Energía

La energía del mar
Planificación

Ámbitos
Desarrollo personal y social Interacción y comprensión del entorno

Núcleo
Convivencia y ciudadanía Exploración del mundo natural

Objetivos de aprendizaje transversales Objetivos de aprendizaje

OA 7. Identificar objetos, comportamientos y 
situaciones de riesgo que pueden atentar contra 
su seguridad, bienestar y el de los demás.

OA 1. Manifestar interés y asombro por diversos 
elementos, situaciones y fenómenos del entorno 
natural, explorando, observando, preguntando, 
describiendo, agrupando, entre otros

Objetivo de la experiencia: Reconocer la energía que posee y genera el agua del mar en movimiento.

Ficha 29

¿Por qué las rocas quedaron 
con estas formas?

Ficha 29 

Ficha 30

La energía del mar

Energía de las mareas Energía de las olas

Ficha 30

Orientaciones didácticas
La experiencia de aprendizaje tiene como pro-
pósito que los niños y niñas reconozcan que el 
agua del mar en movimiento posee y genera 
una gran cantidad de energía, que se mani-
fiesta a través de los cambios provocados en 
la costa por erosión, pero que también puede 
ser utilizada para producir energía eléctrica, 
como ocurre en el norte de Chile, en la central 
undimotriz WaraQocha.

También se espera que los niños y niñas tomen 
conciencia del fenómeno de las marejadas, 
identificando sus características para asumir 
una actitud responsable y de autocuidado ante 
los posibles riesgos para las personas en es-

pacios vulnerables. En este sentido es impor-
tante considerar que es posible que en algunas 
zonas los niños y niñas no tengan una expe-
riencia directa con el mar, por lo que se sugiere 
contextualizar a partir de otras masas de agua, 
como lagos o ríos, considerando en tal caso, fe-
nómenos como crecidas o aumentos bruscos 
de nivel. 

Recursos para la experiencia: 

• Fichas 29 y 30.
• Arena húmeda sobre una bandeja.
• Una regadera de jardín.

Tiempo aproximado: 30 minutos.

Mar, agua, olas, 
marejadas, erosión, 

autocuidado.
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Educación Parvularia · Nivel 2

Desarrollo de la experiencia
Inicie la experiencia didáctica señalando a los 
niños y niñas que en la clase se identificarán 
algunos efectos de la energía del agua sobre la 
Tierra y los posibles riesgos que puedan pre-
sentar para las personas. Para comenzar en-
tonces, moldee con la arena húmeda un mo-
rro lo más compacto posible sobre la bandeja. 
Luego acerque la regadera y pregunte:

• ¿Qué creen que ocurrirá si dejamos caer 
agua en el borde el morro?

Invite a predecir el resultado del experimen-
to, luego deje caer lentamente el agua sobre 
los bordes del morro formado con arena. In-
troduzca la noción de erosión, describiéndola 
como el efecto de desgaste del suelo debido a 
factores como el viento, el agua u otros.

Luego, presente a los niños y niñas la Ficha 29 
y formule la pregunta que la acompaña.

Oriente a los niños y niñas para que tomando 
en cuenta el experimento inicial, concluyan 
que la energía del agua en movimiento (tam-
bién el viento) es la principal causa de estas 
formaciones. Pregunte 

• ¿Qué otros efectos conoces de la energía 
del mar?

• ¿Te has sentido en peligro en la orilla del 
mar?, ¿cuándo?

Permita a los niños y niñas que, respetando 
los turnos, hablen sobre sus experiencias con 
el mar, ya sea describiendo otros efectos (rup-
tura de caminos, tsunamis, naufragios, etc.), o 
bien señalando situaciones de riesgo viven-
ciadas por el mismo.

Oriente a los niños y niñas en algunas medidas 
de autocuidado para tener presente en caso de 
marejadas:

• Actuar con prudencia y respetar las 
normas de seguridad.

• Evitar el tránsito por sectores rocosos.
• No ingresar a la playa ni acercarse al mar.
• No desarrollar actividades en el mar (como 

bucear, navegar, nadar, pescar, etc.).
• No transitar por caminos ni paseos costeros.

Pregunte a los niños y niñas:

• Si la energía de las olas del mar se produce 
por el viento y las condiciones atmosféri-
cas, ¿se puede agotar?

• ¿En qué cosas se puede emplear la energía 
del mar?

Escuche las respuestas de los niños y niñas. 
Ayúdelos a concluir que la energía de las olas 
del mar es un recurso renovable, al igual que la 
energía del viento y la energía solar. Respecto 
del uso de la energía, muéstreles la Ficha 30.

Explique a los niños y niñas que los generado-
res eléctricos aprovechan la energía del agua 
del mar en movimiento para producir electri-
cidad de dos formas: 1. uno que aprovecha las 
mareas (cambios de nivel cada cierto tiempo) 
y 2. utilizando la energía de las olas y su cons-
tante movimiento.

Para cerrar la actividad, reúna a los niños y ni-
ñas en grupo y refuerce la idea de que el mar 
es hábitat de especies marinas (flora y fauna); 
es fuente de recursos para los seres humanos; 
como también es fuente y manifestación de la 
energía a través de sus mareas y oleaje. Des-
taque que debemos relacionarnos con él con 
responsabilidad, estando atentos a los riesgos 
que pueda presentar para nuestra integridad.

Para la familia

Comunique a los apoderados la experiencia 
didáctica realizada e indique que refuercen 
lo aprendido utilizando recursos audiovi-
suales sobre las marejadas en Chile.
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Las plantas necesitan del Sol
Planificación

Ámbitos
Desarrollo personal y social Interacción y comprensión del entorno

Núcleo
Identidad y autonomía Exploración del entorno natural

Objetivos de aprendizaje transversales Objetivos de aprendizaje

OA 12. Representan sus pensamientos y 
experiencias, atribuyendo significados a objetos o 
elementos de su entorno, usando la imaginación 
en situaciones de juego.

OA 3. Descubrir que el sol es fuente de luz y calor 
para el planeta, a través de experiencias directas 
o TICs.

Objetivo de la experiencia: Conocer y descubrir el efecto de la energía solar en el crecimiento de las 
plantas o flores.

Ficha 31

¿Qué necesitan las plantas para 
crecer y desarrollarse?

Ficha 31 

Ficha 32

Dibuja los pasos del experimento Ficha 32 

Orientaciones didácticas
La experiencia de aprendizaje tiene como pro-
pósito que niños y niñas conozcan y descubran 
la relación entre la energía solar y el crecimien-
to y desarrollo de una planta y, en ocasiones, su 
floración. En efecto, las plantas son seres vivos 
que tienen la capacidad de “fabricar su propio 
alimento”. No obstante, para ello requieren de 
ciertos elementos como agua y CO2 en el am-
biente. La planta utiliza la energía luminosa del 
Sol para transformarla en glucosa (azúcar) y en 
oxígeno que libera al ambiente.

Si bien esta actividad está programada para 
30 minutos, la consolidación de los aprendi-
zajes de los niños y niñas, será al cabo de una 

semana aproximadamente, ya que requerirán 
ese tiempo para apreciar el efecto de la luz en 
el crecimiento de una planta.

Recursos para la experiencia: 

• Fichas 31 y 32.
• Maceteros pequeños de plástico (dos por 

cada equipo de trabajo). 
• Almácigos pequeños de plantas de rápido 

crecimiento (lechuga, rabanito, espinaca).
• Tierra de hojas.
• Cajas de cartón con hoyos por donde entre 

aire (tamaño zapato).

Tiempo aproximado: 30 minutos.

Sol, iluminación 
natural, agua, 

conciencia por el 
cuidado del entorno.
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Desarrollo de la experiencia
Inicie la experiencia didáctica preguntando a 
los niños y niñas.

• ¿Quién come vegetales? 
• ¿Para qué comemos vegetales?
• ¿El pan es vegetal? 

Escuche las respuestas de los niños y niñas 
y refuerce la idea de que es necesario que en 
nuestra dieta estén presente los vegetales 
porque aportan diversos nutrientes. Oriénte-
les respecto de que si bien el pan no es un ve-
getal, si tiene origen vegetal, ya que la harina 
proviene del trigo. Recuérdeles que todos los 
alimentos que consumimos nos aportan ener-
gía para nuestras actividades. Pregunte:

• ¿De dónde obtienen energía los vegetales?

Escuche sus respuestas, tal vez considerarán 
que la energía la obtienen del agua, del suelo, 
del abono, del aire o también del Sol. Sin retroa-
limentar las respuestas muéstreles la Ficha 31.

A partir de ella, explíqueles que las plantas ob-
tienen su energía de la luz solar, y gracias a ella 
pueden crecer y desarrollarse. Pregunte:

• ¿Cómo podríamos comprobar que las 
plantas obtienen energía de la luz solar?

Dígales que realizarán un experimento en equi-
pos para comprobar que la luz solar es la ener-
gía que permite el crecimiento de las plantas. 
Para ello organice al grupo en pequeños equi-
pos de trabajo que puedan ser supervisados.

Luego, disponga de los materiales para reali-
zar el ejercicio exploratorio. La característica 
de este experimento es que los estudiantes 
puedan ir observando la acción del sol en el 
crecimiento de sus plantas, para lo cual será 
necesario que sigan los siguientes pasos: 

• Paso 1: Entregue a cada equipo dos 
maceteros, cuatro plantitas pequeñas, 
tierra de hojas y agua.

• Paso 2: Ayude a los niños y niñas para que 
cada equipo ponga dos plantas en cada 
macetero, usando tierra de hojas y regando 
suavemente de inmediato

• Paso 3: Pídales que ubiquen un macetero 
cerca de la luz del Sol y que se pongan de 
acuerdo para regarla una vez al día.

• Paso 4: Indíqueles que pongan el otro 
macetero en el interior de la caja, lejos de 
la ventana y que lo rieguen de la misma 
manera que el anterior.

• Paso 5: Pídales que realicen el procedi-
miento por 5 días, y comparen el tamaño y 
color de las plantas.

Pregunte:

• ¿Qué podrán concluir al término del expe-
rimento?

Indíqueles que deberán esperar para ver el re-
sultado, pero que no deben dejar de regar cada 
macetero y mantener uno cerca de la ventana 
y el otro dentro de la caja.

Finalice la propuesta sentando a los niños y ni-
ñas en círculo y promoviendo la reflexión so-
bre la importancia del Sol en el planeta Tierra.

Entregue la Ficha 32 y léales las instrucciones. 
Socialice y retroalimente su tarea.

Destaque la idea de que la vida en el planeta 
sería imposible sin la existencia del Sol. 

Para la familia

Comunique a los apoderados la experiencia 
didáctica realizada e indique que refuercen 
lo aprendido indicando tareas simples para 
el cuidado del entorno natural, por ejemplo: 
Regar plantas, depositar los residuos en el 
basurero, evitar pisar el pasto en lugares 
prohibidos, entre otras. 
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Inspectores de energía
Planificación

Ámbitos
Desarrollo personal y social Interacción y comprensión del entorno

Núcleo
Convivencia y ciudadanía Exploración del mundo natural

Objetivos de aprendizaje transversales Objetivos de aprendizaje

OA 6. Manifestar disposición para practicar 
acuerdos de convivencia básica que regulan
situaciones cotidianas y juegos.

OA 6. Colaborar en situaciones cotidianas, en 
acciones que contribuyen al desarrollo de
ambientes sostenibles, tales como cerrar las 
llaves de agua, apagar aparatos eléctricos,
entre otras.

Objetivo de la experiencia: A través de un juego, reconocer situaciones cotidianas no eficientes ni 
responsables, en relación con el uso de la energía y el agua.

Ficha 33

Usos de la electricidad
• Marca las actividades que solo puede realizar con electricidad.

Ficha 33

Ficha 34

Recortables para 
“inspectores energéticos”

Ficha 34 

Orientaciones didácticas
La experiencia de aprendizaje tiene como pro-
pósito ofrecer a los niños y niñas la posibilidad 
de asumir el rol de un “inspector energético”, 
que tendrá por misión identificar el uso poco 
eficiente y responsable de la energía eléctrica 
o hídrica.

En esta experiencia los niños y niñas verán el 
video “El uso responsable de la Energía”, de la 
banda Cantando Aprendo a Hablar, que se en-
cuentra disponible en la plataforma Youtube 
en la dirección: 

→ https://youtu.be/778a0X0aX_0

Se espera que a partir del vídeo los niños y 
niñas refuercen los hábitos relacionados con 
el uso responsable y eficiente de la energía 
y los recursos, e incorporen a su vocabulario 
nuevas palabras y conceptos como eficiencia 
energética. 

Recursos para la experiencia: 

• Fichas 33 y 34.
• Lupas.
• Espacio abierto.
• Hojas blancas y lápices de colores. 

Tiempo aproximado: 30 minutos.

Sol, iluminación 
natural, agua, 

conciencia por el 
cuidado del entorno.
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Desarrollo de la experiencia
Inicie la actividad, contextualizando mediante 
la Ficha 33. Lea la instrucción.

• Observa a Carlos en su casa. Marca las 
actividades que puede realizar solo si 
posee electricidad.

A través de esta ficha, destaque la importancia 
de la energía eléctrica en la vida de la mayo-
ría de las personas, ya que una gran parte de 
las tareas y actividades cotidianas que reali-
zamos requiere este tipo de energía. En este 
mismo punto, comente que, junto con la ener-
gía, es indispensable para los seres humanos y 
los demás seres vivos, disponer de agua apta 
para nuestro consumo. Así entonces, es muy 
importante usar responsable y eficientemente 
estos recursos. La energía es la que nos per-
mite potabilizar y distribuir el agua, por lo que, 
al cuidar el agua, también cuidamos la energía 
que la limpia y reparte a nuestros hogares. 

Invite a los niños y niñas a observar un vídeo, 
indicándoles que entrega consejos para usar 
correctamente la energía eléctrica y el agua.

Proyecte el video de Cantando Aprendo a Ha-
blar “El uso adecuado de la energía”, disponi-
ble en:

 → https://youtu.be/778a0X0aX_0

Mientras se proyecta el video, cante con su 
equipo la canción, expresando y motivando la 
corporalidad, potenciando el principio de rela-
ción y haciendo énfasis en los usos adecuados 
de la energía. Una vez que termine invite a los 
niños y niñas a ver nuevamente el video y que 
ellos canten. 

Una vez finalizada la experiencia, la educadora 
preguntará a los niños y niñas. 

• ¿Recuerdan de qué hablaba la canción?
• ¿Qué sucedía con el uso del agua?
• ¿Qué sucedía con el uso de la electricidad?
• ¿Qué tenían las puertas? ¿Para qué?

Escuche y oriente las respuestas de los niños 
y niñas. Si es necesario vuelva a proyectar el 
vídeo para que respondan correctamente.

Luego, comente a los niños y niñas: 

• ¿En qué lugares han visto que no se usa 
correctamente la energía eléctrica o el 
agua? 

• ¿Qué harían si ven una llave de agua mal 
cerrada?

• ¿O una luz encendida en una habitación 
desocupada?

Después de escuchar las respuestas de los ni-
ños y niñas, invítelos a ser “inspectores energé-
ticos”. Para ello, propóngales recorrer el jardín 
infantil detectando situaciones donde se hace 
un uso poco responsable y eficiente de la ener-
gía. Pídales que usen los recortables de la Ficha 
34 para “etiquetar” llaves abiertas, ampolletas 
encendidas, cargadores enchufados, etc. (en 
este caso, se sugiere que usted previamente 
haya dejado estas situaciones preparadas).

Para cerrar la actividad, pida a los niños y niñas 
que se sienten en círculo y refuerce el uso res-
ponsable de la energía. Invítelos a llevar los re-
cortables a casa, para inspeccionar las situacio-
nes de su hogar. Dígales que usen también los 
recortables “positivos” para destacar cuando 
las llaves estén cerradas y las luces apagadas. 

Para la familia

Se sugiere trabajar en conjunto con la fami-
lia el uso responsable de la energía, a través 
de comunicación directa por medio de las 
libretas en la que se puede informar sobre 
la experiencia realizada y que en trabajo co-
laborativo podrán lograr mejores aprendiza-
jes con sus hijos, de modo que se apropien 
de estos cambios en su vida diaria. 
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¿De dónde proviene la lluvia?
Planificación

Ámbitos
Desarrollo personal y social Interacción y comprensión del entorno

Núcleo
Convivencia y ciudadanía Exploración del mundo natural

Objetivos de aprendizaje transversales Objetivos de aprendizaje

OA 6. Manifestar disposición para practicar 
acuerdos de convivencia básica que regulan 
situaciones cotidianas y juegos.

OA 1. Manifestar interés y asombro por diversos 
elementos, situaciones y fenómenos del entorno 
natural, explorando, observando, preguntando, 
describiendo, agrupando, entre otros.

Objetivo de la experiencia: Reconocer la importancia de la lluvia en el ciclo natural del agua.

Ficha 35

¿De qué están hechas las nubes? Ficha 35 

Ficha 36

¿Qué falta en la imagen? Ficha 36 

Orientaciones didácticas
La experiencia tiene como propósito que los 
niños y niñas descubran el origen de la lluvia 
en las nubes, relacionando los colores que es-
tas poseen al momento de comenzar a llover. 

Además, se espera que los niños y niñas rela-
cionen la lluvia con el ciclo del agua en la na-
turaleza, reconociendo su importancia para la 
circulación del agua y su energía.

También se espera que puedan reconocer el 
tipo de vestimenta que se debe utilizar para 
los días de lluvia, desarrollando hábitos de au-
tocuidado en relación al tiempo atmosférico. 

Por medio de esta propuesta, los estudiantes 
demostrarán interés por conocer el ciclo natu-
ral del agua, comprendiendo su relación con la 
energía por medio de preguntas. 

Recursos para la experiencia: 

• Fichas 35 y 36.
• Paraguas.
• Capas para el agua.
• Gorros.

Tiempo aproximado: 30 minutos.

Gotas de agua, 
agua, nubes 

oscuras, paraguas, 
frío, temperatura, 
nublado, clima, 
invierno.
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Desarrollo de la experiencia
Motive el inicio de la experiencia didáctica ela-
borando una propuesta que busque describir 
las nubes; para ello, recomendamos salir del 
salón de clase y observar el cielo. Se deberán 
elaborar preguntar mediadoras (preparadas 
previamente), para ayudar a expresar carac-
terísticas por parte de sus estudiantes. Com-
plemente esta propuesta realizando el juego 
“¿Qué observas en la nube?” éste consiste en 
que niños y niñas podrán utilizar su imagina-
ción para comparar la forma de las nubes a 
cualquier objeto o animal. 

Una vez realizado el ejercicio motivacional, in-
vite a sus estudiantes a expresar su interés por 
querer aprender más sobre las nubes y la lluvia 
por medio de preguntas. Por ejemplo: ¿Saben 
qué ocurre cuando las nubes se ven oscuras? 

Posterior a ello, recomendamos utilizar la 
Ficha 35 con su respectiva pregunta de inicio, 
puede acompañar el análisis de la imagen a 
través de problemáticas como: 

• Imaginen que se encuentran debajo de 
esas nubes, ¿sentirían frío o calor?

• Al observar ese tipo de nubes, ¿qué te 
imaginas que va a pasar? 

Es importante comentar a los niños y niñas 
que la lluvia es parte del ciclo del agua, y es el 
proceso en el cual el agua que sube evapora-
da desde océanos o lagos gracias a la energía 
que le entrega el Sol, vuelve a la superficie de 
la Tierra, en forma de gotas. Esta etapa es fun-
damental para la naturaleza, ya que esto per-
mite entregar agua a los vegetales, y al mismo 
tiempo entrega agua a los lagos y a los ríos 
que la transportan con energía.

Entregue la Ficha 36 y ayude a los niños y ni-
ñas a completar el ciclo del agua dibujando las 
nubes y las lluvias en la lámina. 

Si desea complejizar la propuesta, problemati-
ce mencionando lo siguiente:

• ¿Qué ocurre con la lluvia si se congela 
debido al frío?, ¿en qué se convierte?

Finalmente, recomendamos cerrar la actividad 
mostrando la vestimenta que deben utilizar 
para cuidarse de la lluvia, puesto que al enfriar-
se o mojarse pueden contraer un resfriado. 

Para la familia

Comunique a los apoderados la experiencia 
didáctica realizada e indique que refuercen 
lo aprendido utilizando la vestimenta ade-
cuada al momento de salir a pasear junto 
a sus hijos e hijas cuando exista la proba-
bilidad de lluvia. También pueden elaborar 
juegos que busquen pronosticar la lluvia a 
través de la observación de las nubes. 

Atención a la diversidad

Se espera que el equipo educativo organi-
ce la experiencia de aprendizaje teniendo 
en cuenta la diversidad de habilidades y las 
Necesidades Educativas Especiales. Depen-
diendo de su contexto de aula, si posee ni-
ños o niñas con mucha energía y motivados, 
use actividades lúdicas como el juego “¿Qué 
observas en la nube?” para llamar su interés 
a aprender. 
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¿Cómo cuido mi entorno?
Planificación

Ámbitos
Desarrollo personal y social Interacción y comprensión del entorno

Núcleo
Convivencia y ciudadanía Exploración del entorno natural

Objetivos de aprendizaje transversales Objetivos de aprendizaje

OA 6. Actuar con progresiva independencia, 
ampliando su repertorio de acciones, acorde a sus 
necesidades.

OA 6. Colaborar en situaciones cotidianas, 
en acciones que contribuyen al desarrollo de 
ambientes sostenibles, tales como cerrar las 
llaves de agua, apagar aparatos eléctricos, entre 
otras.

Objetivo de la experiencia: Elaborar propuestas de cuidado y protección frente a problemas 
ambientales del entorno. 

Ficha 36

Contaminación
• ¿Qué podrías hacer tú para evitar esta situación?

Ficha 37 

Ficha 37

¿Tú contaminas? Ficha 38 

Orientaciones didácticas
La experiencia de aprendizaje tiene como pro-
pósito que niños y niñas puedan observar pro-
blemáticas ambientales y elaborar propuestas 
que permitan el cuidado y protección de los es-
pacios públicos. A través de este aprendizaje, se 
busca que puedan desarrollar una mayor con-
ciencia ambiental que favorezca la adopción de 
una actitud y forma de vida consciente, respon-
sable y respetuosa con el entorno, el medioam-
biente y todas sus especies. 

Recursos para la experiencia: 

• Fichas 37 y 38.

Tiempo aproximado: 30 minutos.

Basura, entorno 
natural, bosques, 

cuidado ambiental, 
contaminación 
ambiental.
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Desarrollo de la experiencia
En este ámbito, los objetivos de aprendizaje 
buscan orientar experiencias que respondan a 
temas contingentes o pertinentes al contexto 
global ambiental (problemáticas reales y co-
tidianas) y significativos para las niñas y los 
niños, que los involucren activamente en pro-
cesos de exploración e indagación; que favo-
rezcan la búsqueda de efectos, explicaciones y 
evidencias, y que los lleven a dotar de sentido 
los procesos de representación a través de los 
que recrean sus búsquedas y descubrimientos. 
(BBCC 2018).

Inicie la experiencia didáctica a través de una 
propuesta motivacional, para ello puede uti-
lizar un cortometraje sobre la contaminación 
ambiental e invitar a que niños y niñas puedan 
expresar sus sensaciones u opiniones sobre lo 
observado.

 → https://youtu.be/ET0P9pxxsRM

Posterior a ello, muestre las Fichas 37 y 38 con 
sus respectivas preguntas. Le recomendamos 
incentivar a sus estudiantes a que imaginen 
una historia que explique lo ocurrido en la foto-
grafía y piensen de qué manera se podría evitar. 
Puede utilizar de ejemplo los siguientes casos:

• Caso 1: Un grupo de amigos se juntan en el 
parque para hacer un picnic. No obstante, 
dejan en el lugar los residuos de la comida. 
¿Qué debieron hacer al irse?

• Caso 2: Una familia decide hacer un viaje a 
la playa, al irse deja sucio el lugar ocupado. 
¿Por qué está mal su comportamiento?

Si lo considera necesario, elabore casos com-
plementarios a los descritos para evaluar la 
actitud de sus estudiantes frente a ese tipo 
de situaciones. Puede tomar como ejemplo el 
colegio, específicamente el patio de juegos, o 
bien el salón de clases e invítelos a recoger la 
basura que se pueda encontrar. 

Priorice este tipo de ejercicios cada día para fa-
vorecer el cuidado de su entorno como una ac-
ción independiente de responsabilidad y con-
ciencia. 

Para la familia

Comunique a los apoderados la experiencia 
didáctica realizada e indique que refuer-
cen lo aprendido sugiriendo tareas simples 
como: el orden en su pieza posterior al juego 
o depositar la basura en el lugar que corres-
ponda, entre otras. 

Atención a la diversidad

Se espera que el equipo educativo organi-
ce la experiencia de aprendizaje teniendo 
en cuenta la diversidad de habilidades y las 
Necesidades Educativas. Si sus estudiantes 
son entusiastas, elabore propuestas com-
plementarias y extraprogramáticas en con-
junto con la familia para recoger la basura y 
residuos (reciclables) en espacios públicos 
como parques o plazas cercanas al colegio. 
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Cocineros solares
Planificación

Ámbitos
Desarrollo personal y social Interacción y comprensión del entorno

Núcleo
Convivencia y ciudadanía Exploración del mundo natural

Objetivos de aprendizaje transversales Objetivos de aprendizaje

OA 3. Colaborar en situaciones cotidianas y de 
juego, proponiendo acciones simples frente a 
necesidades que presentan sus pares.

OA 3. Descubrir que el Sol es fuente de luz y calor 
para el planeta, a través de experiencias
directas o TICs.

Objetivo de la experiencia: Reconocer y evidenciar, el uso de la energía solar en actividades cotidianas.

Ficha 39

Uso de la energía solar
• ¿Cómo se llama este artefacto?, ¿para qué sirve?

Ficha 39

Ficha 40

Uso de la energía solar
• Imagina un artefacto que funcione con energía solar y dibújalo.

Ficha 40 

Orientaciones didácticas
Esta experiencia tiene como propósito demos-
trar en forma directa como es posible alcan-
zar altas temperaturas en un horno artesanal, 
construido con una caja de cartón (para piz-
zas) y papel de aluminio.

Es importante señalar que, aunque en el hor-
no es factible cocinar en forma real diversos 
alimentos; en atención al tiempo disponible 
solamente se preparará un sándwich con pan 
de molde y algún acompañamiento (se sugiere 
mantequilla, jamón o queso).

Este tipo de dispositivos es ampliamente usa-
do en algunas zonas del norte del país, como 

el caso de Villaseca, donde hay un restauran-
te cuyo mayor atractivo es la cocina mediante 
hornos solares.

Recursos para la experiencia: 

• Fichas 39 y 40.
• Lápices de colores.
• Caja de cartón para pizzas. 
• Papel de aluminio.
• Pegamento en barra.
• Film plástico transparente.
• Sándwich de pan de molde con mantequi-

lla, queso y/o jamón. 

Tiempo aproximado: 30 minutos.

Calor, energía 
solar, horno solar.
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Desarrollo de la experiencia
Antes de la experiencia, es necesario que us-
ted prepare el horno solar, recubriendo el inte-
rior de la caja con papel de aluminio, para ello 
se sugiere revisar:

 → http://curiososexperimentos.blogspot.
com/2014/10/horno-solar.html

 → http://www.nopuedocreer.com/wp-
content/images/2008/02/solaro12.jpg

Para el inicio de la experiencia use la Ficha 39 
en la que aparece un panel solar, y medie esta 
actividad a través de las siguientes preguntas:

• ¿Qué es lo que se muestra en la Ficha?
• ¿Conoces algún panel solar?
• ¿Dónde lo han visto?
• ¿Sabes para que sirven?
• ¿Cómo funcionan?

Oriente las respuestas de los niños y niñas, 
explicando de qué se trata y para qué sirve. Si 
dispone de los medios para hacerlo, muéstrele 
otros modelos desde Internet.

Invítelos posteriormente a conocer el horno 
solar que usted previamente construyó.

Permítales que lo manipulen y con él, explique 
cuál es la función de cada una de sus partes y 
los materiales de los que está hecho.

Luego, junto con su equipo, lleve a los niños y 
niñas a un patio exterior donde pueda mon-
tar el horno solar, motive la exploración libre 
a través de la capacidad de observación y 
asombro,atendiendo a la reacción frente a este 
artefacto. Luego propóngales calentar algunos 
sándwiches en este horno solar, preparados 
por usted previamente (es fácil ver el efecto 
del horno en pan de molde con mantequilla y 
queso). No se sugiere preparar algo totalmen-
te crudo como huevo o salchichas, por riesgo 
de enfermarse por una mala manipulación. En 
condiciones normales de primavera u otoño, 

medianamente soleado (20 a 25 °C) el horno 
puede tardar alrededor de 10 a 15 minutos en 
derretir el queso.

Esta experiencia puede resultar muy emo-
cionante para los niños y niñas, ya que pue-
den verificar en la práctica los efectos reales 
de la energía solar, al derretir el queso del pan. 
Se sugiere reflexionar permanentemente con 
ellos en torno a dos cosas: en primer lugar, 
considerar que la energía solar es muy intensa 
y capaz de cocinar; por tanto, es necesario usar 
siempre bloqueador y protegerse de la exposi-
ción prolongada. Por otra parte, es importante 
destacar que es una energía cuyo uso en este 
sistema es totalmente gratis, renovable y no 
contaminante.

Cuando estén listos los sándwiches sáquelos 
con cuidado (pueden quemar) y compártalos 
con los niños y niñas.

Para cerrar la actividad, entregue a los niños 
y niñas la Ficha 40 y pídales que imaginen y 
dibujen en ella algún artefacto que funcione 
directamente con la energía solar. 

Socialice los dibujos de los niños y niñas, des-
tacando las ventajas de la energía solar por 
sobre el uso de otras energías, relevando su 
carácter de energía renovable, no contaminan-
te y gratuita.

Para la familia

Se sugiere hacer extensiva esta experiencia 
de aprendizaje motivando a las familias para 
que tengan en sus hogares su propio hor-
no solar y de este modo contribuir al buen 
uso de la “Energía Solar”, además de reali-
zar este tipo de actividades con sus hijos/as 
para que desde pequeños vayan adquirien-
do diferentes experiencias de cambios posi-
tivos en su vida cotidiana. 
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Glosario

Abiótico: en la naturaleza en general, y en for-
ma particular en los ecosistemas, se denomi-
na abiótico a aquello no vivo o que no forma 
parte de los seres vivos. Los factores abióticos 
como la humedad, el oxígeno, la temperatura y 
otros, afectan y determinan el funcionamiento 
del ecosistema.

Bioma: es un área determinada del planeta 
donde se desarrolla un conjunto de ecosiste-
mas que comparten el clima, la geología, la ve-
getación y la fauna. Por ejemplo, la pampa, la 
selva tropical o el desierto.

Biomasa: materia orgánica renovable de ori-
gen vegetal, animal o procedente de la trans-
formación natural o artificial de la misma, es la 
materia prima para la producción de bioener-
gía en sus diferentes formas: energía eléctrica, 
energía térmica y biocombustibles.

Cambio Climático: es una variación que se 
está registrando en el clima del planeta, atri-
buida directa o indirectamente a la alteración 
de la composición de la atmósfera debido a 
la actividad humana. Se manifiesta en un au-
mento de las temperaturas medias y una alte-
ración del clima a escala mundial.

Combustibles fósiles: son sustancias com-
bustibles (petróleo, carbón y gas) que en for-
ma natural se encuentran en depósitos geoló-
gicos (yacimientos) en el subsuelo. Se originan 
en un lento de proceso de descomposición que 
experimentaron plantas, animales y materia 
orgánica.

Dióxido de carbono: es una sustancia gaseo-
sa formada por oxígeno y carbono, que se 
encuentra en forma natural en el planeta y es 
fundamental para el desarrollo de la vida. Es 
resultado de la respiración de los seres vivos 
y de la quema de combustibles fósiles y orgá-

nicos. Su excesiva concentración en la atmós-
fera es una de las causas del llamado efecto 
invernadero.

Energía eólica: es la energía obtenida a partir 
del movimiento de las masas de aire.

Eficiencia energética: es el uso inteligente 
de la energía, utilizando menos energía para 
producir el mismo producto o servicio. Esto 
requiere optimizar los procesos productivos 
y de consumo, empleando menos energía sin 
alterar nuestra calidad de vida. 

Energía geotérmica: es la energía que se ob-
tiene a partir del calor interno de la Tierra. 

Energía hidroeléctrica: energía eléctrica ob-
tenida de la energía cinética y potencial de un 
flujo de agua.

Energía solar: es la energía que se obtiene a 
partir de las diferentes radiaciones que llegan 
al planeta desde el Sol.
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Energía solar fotovoltaica: es una forma de 
producir energía eléctrica, empleando dispo-
sitivos llamados celdas fotovoltaicas que, al 
ser estimuladas por la luz solar, generan una 
corriente eléctrica.

Energía limpia: genéricamente se llama así a 
aquellas formas de energía cuya obtención, 
gestión y uso tienen un impacto nulo o mínimo 
en el ambiente; es decir, no generan residuos, 
emisiones, ruidos o cualquier otro tipo de im-
pacto.

Efecto invernadero: es el proceso de regula-
ción de la temperatura global del planeta pro-
vocado por ciertos gases que se encuentran 
en la atmósfera. Los gases como el dióxido de 
carbono y el metano actúan como una “trampa 
de calor”, impidiendo que el calor que el plane-
ta recibe desde el Sol se disipe hacia el espa-
cio exterior. De esta forma, se puede mantener 
la vida en el planeta. El uso indiscriminado de 
combustibles fósiles ha acentuado la concen-
tración de dióxido de carbono en la atmósfera, 
aumentando el efecto invernadero y la tempe-
ratura global, acelerando el cambio climático.

Desarrollo sostenible: según el informe 
«Nuestro futuro común» de la Comisión Mun-
dial sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo 
de las Naciones Unidas, se define como la sa-
tisfacción de «las necesidades de la genera-
ción presente sin comprometer la capacidad 
de las generaciones futuras para satisfacer 
sus propias necesidades». El desarrollo soste-
nible trata de lograr, de manera equilibrada, el 
desarrollo económico, el desarrollo social y la 
protección del medio ambiente. Este concepto 
ha emergido como el principio rector para el 
desarrollo mundial a largo plazo. 

Ecosistema: es un sistema compuesto por un 
conjunto de organismos interdependientes 
que se interrelacionan con componentes inor-
gánicos (abióticos o no vivos) del medio, desa-
rrollándose en total equilibrio.

Leña: tipo de biomasa constituida por una 
porción de madera en bruto de tronco, ramas 
y otras partes de árboles y arbustos, utilizados 
como combustible sólido.

Panel solar: Es un dispositivo que utiliza la 
energía de la radiación solar. El término se 
ocupa tanto para definir a los colectores so-
lares utilizados para la producción de agua 
caliente (generalmente de uso sanitario) me-
diante la energía solar térmica y a los paneles 
fotovoltaicos utilizados para producir electri-
cidad mediante energía solar fotovoltaica.

Recurso natural: es un componente del me-
dio ambiente que los seres humanos utilizan 
para satisfacer diferentes necesidades, como 
la obtención de energía, abrigo, alimentación, 
vivienda, salud y recreación. De acuerdo con 
su capacidad de recuperación natural, se cla-
sifica en renovable y no renovable.

Recursos naturales renovables: son aquellos 
cuyo proceso de regeneración natural requie-
re poco tiempo en relación con el ritmo en que 
es utilizado por el ser humano; garantizándose 
así su renovación y disponibilidad futura.
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