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Las secuencias de esta guía docente consisten en series de actividades consecutivas, organizadas con un propósi-
to didáctico. En este caso, las actividades están enfocadas en la articulación de capítulos del libro en torno a temas 
de relevancia curricular y significativos. Los recursos principales de las secuencias son los provistos por los capítulos 
de Ciencias sociales 4 Santa Fe Santillana en movimiento junto con otros materiales provenientes de Internet, periódicos, 
fuentes o bibliografía especializada.

Enseñar con secuencias didácticas

En cada una de las secuencias, vamos a:
relacionar conceptos aprendidos en los capítulos, traba-
jar temáticas que integren varios de los elementos provis-
tos en el libro,
vincular los capítulos con temas de actualidad, gene-
rar consignas que fomenten la actividad creativa de los 
alumnos,

propiciar el uso de recursos multimedia.

Secuencia 1. Nosotros y los problemas ambientales
Secuencia 2. Ordenar y recordar el pasado
Secuencia 3. Los pueblos originarios

Secuencia 1. Nosotros y los problemas ambientales

Descripción de la secuencia
La descripción del ambiente como medio en el que vi-

vimos y actuamos, así como los problemas ambientales 
que las actividades humanas producen son temas aborda-
dos en algunos capítulos del libro desde distintos puntos 
de vista.

Esta secuencia didáctica propone una práctica integrado-
ra de estos puntos de vista, incorpora el aspecto ciudadano 
de la problemática y hace foco en procedimientos relativos al 
trabajo con la información.

Objetivos
Revisar los conocimientos adquiridos en el capítulo 2 de 
Ciencias sociales del libro del alumno.
Profundizar en el concepto de ambiente apreciando la 
complejidad de este tema.
Relacionar miradas y conceptos de Geografía con temas 
de Ciudadanía, construyendo un abordaje integral de la 
problemática.
Adquirir procedimientos de análisis y visualización de in-
formación y datos.

Recursos
Video Testimonios Día de la Tierra National Geographic: http:// 

www.foxplay.com/ar/watch/17975235.
Noticia del diario Clarín, junio de 2014.
Constitución Nacional.
Capítulo 2 de Ciencias sociales.

Actividad 1. El Día de la Tierra
El 22 de abril en más de 190 países del mundo se celebra 

el Día de la Tierra, con el objetivo de que las personas pien-
sen en cómo pueden ayudar para que todos tengamos un 
ambiente más sano.

Actividad 2. De qué hablamos cuando hablamos 
de ambiente

Para la revisión de los conceptos, la propuesta es realizar 
un glosario de términos. Se sugiere que los chicos trabajen en 
grupos de tres a cinco participantes.

Busquen en los capítulos 2 y 13 de Ciencias sociales defi-
niciones de los siguientes términos.
Ambiente - relieve - clima - problemas ambientales - 

recursos naturales - actividades humanas - áreas protegidas - 
inundaciones.

Elaboren carteles con los términos definidos en la activi-
dad anterior. Expliquen entre todos cómo se relacionan 
unos conceptos con otros. Para ello, les conviene pegar 
los carteles en el pizarrón. Les damos algunos ejemplos.

Ambiente es el conjunto de condiciones naturales de un 
lugar y las modificaciones que realizan las personas.

Los problemas ambientales ocurren por modificaciones ne-
gativas de las condiciones naturales del ambiente o por mal 
uso de los recursos naturales.

Es importante que los alumnos y alumnas sean los autores de las 
definiciones. Se sugiere al docente repasar el formato “definición” 
como enunciado que explica el significado de un término a través de 
sus elementos esenciales. Se pueden trabajar ejemplos en algunos de 
los conceptos.

Actividad 3. Identificar problemas ambientales y 
sus causas

En la siguiente noticia del diario Clarín de junio de 2014, 
se muestran los resultados de una encuesta de la Funda-
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ción Vida Silvestre con los problemas ambientales que más 
preocupan a los argentinos. Analizando esta noticia se pueden 
poner en práctica las definiciones señaladas en la actividad 
anterior, en el marco de una situación concreta y significativa. 
Los chicos pueden elaborar las respuestas en forma indivi-
dual y luego compartirlas y debatirlas entre todos, o bien 
contestar el cuestionario en la clase en forma grupal.

Analicen la noticia de Clarín con la guía que se encuentra 
a continuación del texto.

Los cinco problemas ambientales que más preocu-
pan a los argentinos

La primera encuesta de alcance nacional sobre temas 
de medio ambiente que realizaron la Fundación Vida Sil-
vestre y Poliarquía Consultores mostró que la mayoría de 
los argentinos cree que la situación del país en este tema 
empeoró en los últimos cinco años. Así lo aseguró el 63% 
de los encuestados, y el 84% consideró que la Argentina 
está utilizando sus recursos naturales sin tener en cuenta 
el futuro. Además, el trabajo realizó un mapeo de cuáles 
son los problemas ambientales del país, según la opinión 
de la gente. Y consideraron que estas son las principales 
deudas que el país tiene con la naturaleza:

Cambio climático: fue señalado como la principal 
amenaza ambiental por el 21% de los encuestados. El 
calentamiento sin freno ya tiene efectos palpables: por 
ejemplo, en 2009, una sequía extrema e inusual, con al-
tas temperaturas, produjo la muerte de ganado en Car-
men de Patagones. Los expertos lo atribuyeron a cambios 
abruptos en las condiciones del clima.

Contaminación del agua: es el segundo problema que 
destacaron los entrevistados, con un 15% de respuestas. 
La deuda del Riachuelo es el emblema: diferentes organi-
zaciones vecinales y ambientales aseguran que sigue tan 
contaminado como en 2006, cuando la Corte Suprema 
ordenó su saneamiento.

Basura: a pesar de las normas sancionadas para reducir 
rellenos sanitarios y fomentar el reciclado, sigue sin solución.

Tala indiscriminada: la señaló el 11%. La Ley de Bos-
ques casi no se aplica, como confirmó la Auditoría General 
de la Nación en un informe de hace dos semanas. Otros 
problemas: con porcentajes menos relevantes, los entre-
vistados señalaron la extinción de las especies y las inun-
daciones, como las que afectaron a La Plata hace un año. 
Y mucho más atrás, a pesar del volumen de información 
creciente sobre la materia, figuran la minería y el fracking.

Clarín. Ecología, 3 de junio de 2014.

a) ¿Qué problemas preocupan a los argentinos según 
esta nota?

b) ¿Les parece que son problemas ambientales? Identifi-
quen entre todos algunas de las actividades humanas 
que los provocan.

c) ¿Qué problemas ambientales se mencionan en el capí-
tulo 2?

d) Lean la página 25 del capítulo 2: ¿cuáles son proble-
mas ambientales de origen social?

Actividad 4. Qué dicen la Constitución Nacional y la 
Constitución de la Provincia de Santa Fe y sus leyes

Una vez analizadas las relaciones entre los conceptos de 
ambiente y problemas ambientales en toda su complejidad, 
el paso siguiente es reelaborar toda esta información desde el 
punto de vista de la ciudadanía y entender la necesidad de pen-
sar el ambiente sano como un derecho. En el capítulo 13 del 
libro se menciona que la Constitución Nacional enuncia los de-
rechos de los habitantes del país.

Analicen el artículo 41 de la Constitución Nacional.

Artículo 41. - Todos los habitantes gozan del derecho a un 
ambiente sano, equilibrado, apto para el desarrollo humano y para 
que las actividades productivas satisfagan las necesidades presentes 
sin comprometer las de las generaciones futuras; y tienen el deber 
de preservarlo. El daño ambiental generará prioritariamente la 
obligación de recomponer, según lo establezca la ley. […]

a) Conversen con sus compañeros acerca del significado 
de los derechos y repasen qué función cumple la Cons-
titución Nacional en la sociedad argentina.

b) Divididos en grupos, expliquen por qué les parece que 
el derecho a un ambiente sano está en la Constitución 
Nacional. Elijan una o varias de estas opciones, y ex-
pliquen por qué:
- Porque es muy importante.
- Porque afecta la vida humana.
- Porque se relaciona con la actualidad.

c) ¿Qué consecuencias pueden traer a las personas los 
problemas ambientales?

En la Constitución de la Provincia de Santa Fe los artícu-
los 28 y 55 mencionan el tema del medio ambiente. Pue-
den hacer una lectura conjunta de estos artículos y luego 
completar el cuadro. Si bien presentamos fragmentos de 
los artículos, se sugiere al docente leerlos completos en 
clase.

Artículo 28
Protege el suelo de la degradación y erosión, conserva 

y restaura la capacidad productiva de las tierras y estimula 
el perfeccionamiento de las bases técnicas de su laboreo.

Resguarda la flora y la fauna autóctonas y proyecta, 
ejecuta y fiscaliza planes orgánicos y racionales de fores-
tación y reforestación.
Artículo 55

Corresponde a la Legislatura:
17- Dictar leyes de protección y fomento de riquezas na-

turales;
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Cierre
Como cierre de la secuencia se sugiere trabajar entre toda 

la clase en el pizarrón, o bien que se realicen las consignas en 
forma individual pero que se revisen en una puesta en común.

Completen las siguientes oraciones.
a) El ambiente es...
b) Los problemas ambientales son causados por...
c) Entre los principales problemas ambientales están...
d) Vivir en un ambiente sano es un derecho porque...

e) Un ejemplo de acción para cuidar el ambiente es...

Relean las oraciones que completaron. Corrijan lo ne-
cesario y relaciónenlas entre sí con conectores para que 
resulte un resumen sobre el cuidado del ambiente y los 
problemas ambientales.

El objetivo de esta actividad es realizar un resumen de los dife-
rentes aspectos del cuidado del ambiente y que queden vinculados en 
un texto.

Secuencia 2. Ordenar y recordar el pasado

Descripción
En esta serie de actividades se busca que los chicos cons-

truyan la conciencia del tiempo histórico, ubiquen cronoló-
gicamente hechos del pasado de la provincia, la región y el 
país, y puedan establecer relaciones históricas relevantes en-
tre ellos. Se apunta a trabajar ideas como, por ejemplo, que 
la Bandera Nacional se creó durante un proceso histórico 
como la Guerra de la Independencia, o que la fundación de 
la escuela tiene que ver con determinados acontecimientos 
de la Argentina.

Así está establecido en las recomendaciones generales de 
los NAP de 4.° año para Ciencias sociales:

La profundización del tratamiento de las ideas de simultaneidad, 
cambio y continuidad y de otras nociones temporales, tales como antes 
de, después de, durante, mientras tanto, al mismo tiempo, así como el 
uso de diferentes unidades cronológicas, como década y siglo.

La experiencia de participar y comprender el sentido de diferentes 
celebraciones y conmemoraciones que evocan acontecimientos relevan-
tes para la escuela, la comunidad, la nación y la humanidad.

Ministerio de Educación. Núcleos de Aprendizaje Priorita-
rio. Ciencias sociales. Disponible en: http://www.me.gov.ar/
curriform/publica/nap/nap_egb2.pdf.

Objetivos
Construir secuencias históricas de acontecimientos del 
pasado estableciendo un esquema temporal, relaciones 
de anterioridad, posterioridad y simultaneidad.
Construir relaciones históricas de acontecimientos del 
pasado estableciendo diversos tipos de vínculos entre los 
hechos.
Analizar y fortalecer la identidad nacional y provincial a 
través de la construcción de sentido significativo de acon-
tecimientos y símbolos.
Visualizar las relaciones entre los hechos a partir de gráficos.

Recursos
Capítulos 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12 de Ciencias sociales 4 del

libro del alumno.
Fragmentos de películas.
Tutoriales sobre cómo hacer una línea de tiempo.
Medios masivos provinciales y locales, documentos de la 

escuela.

Actividad 1. Un viaje en el tiempo
El viaje en el tiempo es un tema típico de la literatura de 

ciencia ficción. La propuesta es traer referencias de algunas 
películas famosas, visualizar algún fragmento o simplemente 
conversar sobre el argumento para introducir la reflexión 
sobre la dimensión temporal.

Esta actividad está basada en la actividad disparadora 
(“Qué sé”) del capítulo 5, página 56, de Ciencias sociales y Cien-
cias naturales 4 Santa Fe Santillana en movimiento.

¿Conocen algunas películas o series cuyos protagonistas 
viajan en el tiempo? ¿Vieron algunas de estas?
Volver al futuro (se pueden ver algunos fragmentos en In-

ternet, por ejemplo, este tráiler doblado al español: https://
www.youtube.com/watch?v=NDS1myoYUzs).

La máquina del tiempo (el tráiler de la película de 2002 so-
bre la obra de George Wells de 1895: https://www.youtube.
com/watch?v=PR7Ah22LmmM).

¿Cómo se representa el paso del tiempo? ¿Cómo se mide 
el tiempo en las películas? ¿Cómo lo representan ustedes?

¿Por qué les parece que nos interesa conocer lo que 
pasó y pensar sobre lo que vendrá?

Actividad 2. Cómo medir el tiempo
Una vez instalado el marco de la reflexión sobre el tiempo, 

el objetivo es revisar el marco temporal trabajado en el libro 
a través de cinco tipos de consignas.

Revisen el capítulo 6 del área de Ciencias sociales de Santi-
llana 4 Santa Fe. Completen las oraciones siguientes con 
la información que allí aparece.
a) Hace 30 mil años...
b) Hace 12 mil años...
c) Hace 500 años en el territorio que hoy es la Argentina...
d) Hace 500 años en lo que hoy es nuestra provincia...
e) En el año 1200...
Esta tarea de exploración del libro se puede realizar entre todos en 

el pizarrón.
Revisen los capítulos 7 y 8 del libro y anoten en orden (des-
de la fecha más lejana en el tiempo hasta la más cercana) 
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el año de las expediciones de Cólon, Solís y Magallanes y 
Caboto a América, y de la fundación de la capital de nues-
tra provincia. Este tipo de lista de acontecimientos ordena-
dos según cuándo ocurrieron se denomina cronología.

Analicen la cronología anterior con las siguientes pre-
guntas. Van a tener que hacer algunas cuentas.
a) ¿Cuánto tiempo pasó desde la llegada de los primeros 

españoles a América y al Río de la Plata?
b) ¿Cuánto tiempo pasó entre la llegada de los primeros 

españoles a América y la fundación de Santa Fe?
c) ¿Cuánto hace que se fundó nuestra ciudad capital? ¿Y 

la ciudad dónde vivís?

Con ayuda del capítulo 9, busquen cuándo ocurrieron 
los siguientes acontecimientos y ordénenlos desde el 
más antiguo hasta el más reciente. Pueden numerarlos 
del 1 al 8.
a) Gobernación de Francisco Candioti.
b) Creación de la Junta Grande. 
c) Creación de la Bandera Nacional
d) Creación de la Escarapela. 
e) Declaración de la Independencia.
f) Cabildo Abierto del 22 de mayo. 
g) Combate de San Lorenzo.
h) Primer Gobierno Patrio. 

A partir de la actividad anterior, armen dos oraciones 
estableciendo relaciones entre algunos de esos hechos.
a) Indiquen cuáles de ellos forman parte de las celebra-

ciones que se realizan en la escuela todos los años.

Actividad 3. Línea de tiempo. Primera etapa
Llegó el momento de representar los hechos de los capítu-

los de Historia en una línea de tiempo. Este trabajo se realiza 
en varias etapas.

En la primera, se plantean estas preguntas: ¿qué vamos a 
representar? ¿Cómo va a ser la línea?

Antes de comenzar, es conveniente conversar con los 
alumnos y planificar con ellos cómo hacer la línea.

¿Qué es una línea de tiempo? Revisen el capítulo 5 del 
libro de 4 Santa Fe Santillana en movimiento.

Si tienen en cuenta todos los acontecimientos de los ca-
pítulos de Historia del libro (desde el poblamiento de 
América hasta comienzos del siglo XX), el período es de 
alrededor de 30 mil años. ¿Les parece que es posible 
representar en una línea 30 mil años?
Se sugiere al docente que pida a los alumnos que dibujen una 

línea de tiempo de 30 cm, en la que cada centímetro equivalga a 
1.000 años.
a) ¿Qué unidad de medida de espacio y de tiempo se utiliza 

en esta línea? Prueben colocar todos los acontecimientos 
de los capítulos de Historia en una línea como la anterior. 
¿Qué sucede?
La solución para que se vean mejor todos los acontecimientos sería 

hacer una línea más larga o representar menos años.

b) Tomen una decisión sobre la línea a realizar. ¿Cuánto 
tiempo van a representar? ¿Qué unidades usarán?

Actividad 4. Línea de tiempo: hechos, procesos y 
sus relaciones

El objetivo de esta actividad es realizar la línea de tiempo 
planteada por los alumnos sobre la base de las actividades 
anteriores. 

Realicen la línea de tiempo. Incluyan los acontecimien-
tos de todos los capítulos de Historia del libro. Busquen 
ilustraciones o imágenes que identifiquen los hechos 
para poder visualizarlos más fácilmente.
La línea de tiempo puede realizarse en papel afiche, como 

un gráfico para poner en el aula, o en cada carpeta. Hay también 
softwares que permiten hacerla en computadoras. Algunos requie-
ren Internet, otros pueden descargarse y usarse sin conexión (Cronos, 
portal Educ.ar).

La realización de la línea como un afiche en el aula permite cons-
truirla colaborativamente, mejorarla con el tiempo, etcétera.

Actividad 5. Línea de tiempo. Segunda etapa
A partir de la línea de tiempo se puede continuar el trabajo 

con estas consignas.
Con líneas o llaves de otro color, marquen en la línea de 
tiempo relaciones entre hechos que formen un proceso, 
como los siguientes:
Exploración del territorio y fundación de Santa Fe.
Época colonial.
De la Revolución de Mayo a la Independencia.
De la Independencia a la unificación y organización nacional.

Con otro color, indiquen vínculos entre hechos, por 
ejemplo:
Gobernación de López/Estatuto Provisorio.
Exploración de territorio/Fundación de Santa Fe.

Actividad 6. El pasado de la escuela
Para investigar el pasado de la escuela y vincularlo con el 

contexto de la historia de la Argentina y de nuestra provincia, 
les proponemos las siguientes consignas.

Divididos en grupos, realicen una investigación sobre la 
historia de la escuela.
PRIMER GRUPO: INVESTIGACIÓN SOBRE LA ESCUELA
¿Cuándo se fundó? ¿Cómo era el barrio en esa época? 

¿Cuántos chicos concurrían en esos tiempos? Busquen algu-
nas historias en particular. Pueden recurrir a los documentos 
de la escuela, que son documentos históricos.

SEGUNDO GRUPO: INVESTIGACIÓN  ACERCA DE LA 
ARGENTINA

Averigüen quién gobernaba la Argentina cuando la escue-
la se fundó. ¿Sucedió algún hecho importante en los años 
inmediatamente anteriores o posteriores a la fundación de 
la escuela? Pueden hacer entrevistas en sus familias, buscar 
diarios locales o buscar información en Internet.
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Con los datos de la escuela y los de la historia de la Argentina 
y la provincia, construyan una nueva línea de tiempo. En la 
parte de arriba, pueden colocar los hechos de la escuela, y en 
la de abajo, los de la Argentina y la provincia de Santa Fe.
a) Escriban al menos tres oraciones relacionando los he-

chos de la escuela con los de la provincia.

Cierre
Como actividad de cierre de la secuencia, proponemos las 

siguientes consignas con el objetivo de evaluar los aprendizajes 
conceptuales y procedimentales. Se puede realizar en el marco 
de toda la clase, en el pizarrón.

Contesten la siguiente encuesta eligiendo una opción en 
las preguntas que corresponda.

a) ¿Les parece que hay alguna diferencia entre ver los 
hechos en una lista o en una línea de tiempo?
Mucha.
No demasiada.
Es lo mismo.

b) ¿Qué información aprendieron a partir de la línea de 
tiempo que no habían visto claramente en el texto?

c) ¿Cuál de estas opciones les parece mejor?
Hacer una línea de tiempo grande en 
papel afiche para pegar en el aula.
Hacer la línea de tiempo en la carpeta.
Hacer la línea de tiempo con un 
programa de computadora.

Secuencia 3. Los pueblos originarios

Descripción
Esta secuencia revisa la historia de los pueblos originarios 

que está expuesta en el libro del alumno, desde el punto de 
vista de la multiculturalidad de las sociedades actuales. En 
los capítulos del libro se recorre la historia del pasado al pre-
sente; en esta secuencia se hace un recorrido complementa-
rio e inverso: de la actualidad al pasado. Esto permite revisar 
y reorganizar la información de otra forma.

Según se establece en las recomendaciones generales de 
los NAP de 4.° año para Ciencias sociales:

La construcción de una identidad nacional respetuosa de la diver-
sidad cultural.

El interés por comprender la realidad social pasada y presente, 
expresando y comunicando ideas, experiencias y valoraciones.

La identificación de distintos actores (individuales y colectivos) in-
tervinientes en la vida de las sociedades del pasado y del presente, con 
sus diversos intereses, puntos de vista, acuerdos y conflictos.

Ministerio de Educación. Núcleos de Aprendizaje Priorita-
rio. Ciencias sociales. Disponible en: http://www.me.gov.ar/
curriform/publica/nap/nap_egb2.pdf.

Objetivos
Comprender la historia de los pueblos originarios del ac-
tual territorio provincial, del argentino y el latinoamerica-
no.
Comprender el poblamiento como proceso de nuestro 
pasado y de nuestro presente.
Organizar la información sobre la historia de las socieda-
des originarias desde distintos puntos de vista.
Resumir los distintos grupos, y sintetizar elementos co-
munes y diferentes entre las culturas.

Recursos
Capítulo 6 del área de Ciencias sociales. 
Videos.
Consultas en Internet.

Actividad 1. Hablar en nuestra lengua
Se sugiere comenzar el trabajo con la visualización de un 

breve video de UNICEF Perú. Este video está disponible en 
Internet: https://www.youtube.com/watch?v=9yvRkcGxFV4. 
Se puede proyectar en el aula o pedir a los alumnos que lo 
vean en sus casas.

El video puede utilizarse para partir de la situación actual 
y comenzar a repasar los contenidos de los capítulos. Se pro-
pone la siguiente guía que puede realizarse por escrito o bien 
orientar la conversación.

¿En qué país sucede la historia del video? ¿Qué pueblos 
aborígenes habitaban hace más de 500 años lo que hoy 
es ese país (pueden encontrar información sobre este 
pueblo en la página 76 del libro)?
a) ¿Qué plantea el video? ¿Qué es lo que más diferencia a 

los chicos de algunos de los profesores? ¿Qué los acerca?

La educación intercultural bilingüe significa que las es-
cuelas están organizadas para dar clases que preserven la 
identidad de las comunidades descendientes de pueblos 
originarios, su lengua y su cultura, además de enseñar en 
español. ¿Qué información de la educación intercultural 
bilingüe hay en el video?

El INAI es el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas. 
En una de sus publicaciones se reconocen las siguientes 
lenguas en nuestro país: quechua, quichua (dialecto del 
este), toba, pilagá, mocoví, chiriguano (o guaraní bo-
liviano), guaraní correntino, guaraní paraguayo, mbyá, 
wichi, nivaclé, chorote, áonek´o áyen, y mapuche.
a) ¿Cuántas lenguas hay en la Argentina, además del 

español?
b) ¿Les parece que la mayoría de las personas que no 

pertenecen a las comunidades originarias tienen en 
cuenta las lenguas indígenas?
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Actividad 2. Viajar al pasado en imágenes
Una vez planteada la situación en el presente en la ac-

tividad anterior, se vuelve a revisar la información histórica 
para organizarla y repasarla. El primero de los abordajes es a 
partir de imágenes.

Analicen estas imágenes relacionadas con los pueblos 
originarios teniendo en cuenta las preguntas que se en-
cuentran a continuación.

a) En el siglo XVIII un explorador llamado Florian Paucke 
pintó a estos mocovíes. ¿En qué zonas de nuestra ac-
tual provincia habitaban?

b) ¿Cómo era su forma de vida? ¿Qué características de 
esa forma de vida muestra la imagen? ¿Cómo son sus 
herramientas y vestimentas?

c) ¿Qué importancia tuvo la pesca para estos pueblos?
d) ¿Qué otros pueblos compartían la misma forma de 

vida?

a) ¿Qué pueblo está representado en esta ilustración? 
¿Qué muestra la imagen?

b) ¿Qué tipo de viviendas tenían? ¿Por qué las construían 
así?

c) ¿En qué zona de la provincia habitaban?

a) ¿Cómo conseguían su alimento los guaraníes? ¿Qué 
cultivaban?

b) ¿Qué tecnología utilizaban?
c) ¿Qué productos fabricaban? ¿Con qué fines?
d) ¿Por qué te parece que cambiaron la vida de la re-

gión?

Completen un cuadro como el siguiente con la informa-
ción de las respuestas que dieron en la consigna anterior. 
Pueden completar sus respuestas con lo que aprendieron 
en el capítulo 6.

GUARANÍES PUEBLOS DE 
LA LLANURA 
CHAQUEÑA

PUEBLOS DE 
LA LLANURA 
PAMPEANA

UBICACIÓN

SOCIEDAD

AUTORIDADES

ALIMENTOS

Escriban tres oraciones que muestren la comparación 
entre estos grupos.

Actividad 3. Viajando al pasado en palabras
En la actividad anterior, el estudio de las imágenes fue 

el disparador para repasar y organizar la información de los 
pueblos originarios. Para los grupos aborígenes del territorio 
argentino, se sugiere hacer un glosario ilustrado de términos 
que describan sus características.

Lean las siguientes palabras y busquen el significado en 
el capítulo 6.

PASTOREO
a) ¿Qué significa? ¿Qué grupos lo practicaban?
b) ¿Qué imágenes del capítulo 6 podrían usar para ilustrarlo?
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NÓMADES
a) ¿Qué significa este término? ¿Por qué algunos grupos 

eran nómades?
b) Busquen ejemplos de grupos nómades que habitaban lo 

que hoy es la Argentina. ¿En qué zonas habitaban?
c) ¿Qué imágenes del capítulo 6 podrían usar para ilustrarlo?

CERRITOS
a) ¿Qué eran los cerritos? ¿Qué características tenían? ¿Para 

qué servían?
b) ¿Cuál de los pueblos que vivían en el actual territorio 

construía cerritos?

TOLDERÍA
a) ¿Qué significa? ¿Cómo eran los toldos?
b) ¿Qué grupos habitaban en tolderías? ¿En qué zona de 

nuestra provincia habitaban?
c) ¿Qué imágenes del capítulo 6 podrían usar para ilustrarlo?

MALOCA
a) ¿Qué significa? ¿Qué función tenía? ¿Con qué pueblo 

está asociado?

Actividad 4. Noticias sobre los pueblos originarios
Esta actividad tiene como objetivo una nueva elaboración 

y síntesis de la información. Se puede realizar en grupos, 
repartiendo los temas.

Como ya saben tanto sobre el tema, los llamaron de un 
periódico para escribir notas sobre estos temas.
Forma de vida de los grupos originarios de la actual pro-

vincia de Santa Fe.

Quiénes son los mocovíes.
Un viaje a 500 años atrás a la provincia de Santa Fe. 

a) Dividan la clase en grupos y repartan los temas.
b) Organicen las tareas y en qué orden les conviene lle-

varlas a cabo:
- Busquen información en el libro o en otras fuentes.
- Escriban un texto interesante para que los lectores le 

presten atención.
- El texto tiene un título, una introducción, un desa-

rrollo.
- Agreguen imágenes, mapas, gráficos.
- Destaquen lo más importante con subrayado o colores.

c) Compartan con otros grupos lo que hicieron.
d) Luego, pueden realizar una publicación con las notas 

elaboradas por todos.

Cierre
La idea de esta actividad de cierre de la secuencia es hacer 

un juego de preguntas y respuestas para repasar los temas 
del capítulo.

Divididos en dos equipos, piensen pistas para que el 
otro equipo adivine el grupo aborigen que pensaron. Se 
tiene que dar una pista por vez y esperar la respuesta. 
Por ejemplo:
- Comían grasa y sus viviendas eran de cuero: GUARANÍES
- Utilizaban boleadoras para cazar. Respuestas correctas: 

PAMPAS.

El docente es el juez y verifica que la pregunta esté bien hecha. 
Si tiene más de una respuesta, cualquiera es correcta.
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y hemisferio oriental; Namibia: África, hemisferio Sur y hemisferio 
oriental; México: América, hemisferio Norte y hemisferio occidental; 
Sierra Leona: África, hemisferio Norte y hemisferio occidental; Nue-
va Zelanda: Oceanía, hemisferio Sur y hemisferio oriental; China: 
Asia, hemisferio Norte y hemisferio oriental.

PÁGINA 15
4. Elaboración personal. El objetivo es que los alumnos apliquen lo 

aprendido sobre orientación y el mapa político de la provincia para 
ubicarse y ubicar donde viven. 

5.

Puntos
cardinales

Signos 
cartográficos

Son dibujos que 
representan los 
elementos que 
se ubican en un 
determinado
espacio visto 
desde arriba.

Son dibujos 
que representan 
grandes 
territorios con 
poco detalle.

Nos orientamos 
con ayuda de

Planos

Mapas

Oeste Este

Norte

Sur

2 Paisajes, recursos naturales, 

ambientes

PÁGINA 16
¿Qué sé?
a) Elaboración personal. Se espera que los alumnos puedan reconocer 

en el paisaje de la foto aquellos elementos naturales (relieve, condi-
ciones climáticas, formaciones vegetales, fauna, etc.) y construidos 
que forman parte del ambiente en el que viven.

PÁGINA 17
El relieve que predomina en nuestra provincia es la 
llanura.

PÁGINA 19
Técnicas y habilidades. Leer un mapa fisíco. 
a) Río Salado y río Carcarañá. 

PÁGINA 21
Repaso hasta acá

El relieve son las formas y alturas que presenta la superficie terrestre. 
En nuestro país hay llanuras, montañas, sierras y mesetas. El relieve 
de llanura se presenta, por ejemplo, en las provincias de Buenos 
Aires, Santa Fe, Chaco, Santiago del Estero, La Pampa, Corrientes, 
Entre Ríos, Misiones y Formosa. El relieve de montaña se encuentra 
en las provincias de Jujuy, Salta, Catamarca, La Rioja, Mendoza, 

1 Nos orientamos con planos 

y mapas

PÁGINA 6
¿Qué sé?
a), b) y c) Elaboración personal. El objetivo es que los alumnos reflexio-

nen sobre la ubicación de los espacios inmediatos, comiencen a tra-
bajar con los conceptos de orientación espacial y puedan utilizar lo 
que saben sobre puntos o elementos de referencia.

PÁGINA 9
Técnicas y habilidades. Interpretar un plano

Con un pequeño punto.
La Plaza San Martín.
Hacia el noroeste.

PÁGINA 10
Entre todos

Elaboración grupal. Se espera que los alumnos apliquen los conoci-
mientos estudiados sobre mapas y planos.
Elaboración personal. Las ideas esbozadas pueden relacionar estos 
conceptos aludiendo, por ejemplo, a la importancia de comprender 
que el aula es un espacio de trabajo compartido.

PÁGINA 11
Repaso hasta acá

Desde arriba, de izquierda a derecha: Noroeste, Nordeste, Sudeste, 
Sudoeste.
Los planos son dibujos que representan, mediante líneas y figuras 
geométricas, los elementos que se ubican en un determinado espa-
cio visto desde arriba. Los mapas, por su parte, son dibujos que re-
presentan superficies de mayor tamaño que las de los planos. Tanto 
en los mapas como en los planos se utilizan signos cartográficos 
(dibujos, colores, etc.) que se explican en un cuadro de referencias. 
Además, pueden estar acompañados por un mapa de situación re-
lativa y una rosa de los vientos.
Por ejemplo, Villa Constitución, Venado Tuerto y Casilda.
Los tipos de línea que marcan los límites departamentales y los pro-
vinciales.

PÁGINA 14
¿Qué aprendí?
1. a) Mitre.

b) Entre Alberdi y Necochea.
c) Diez cuadras.
d) Once cuadras.
e) Les conviene tomar la línea 501.
f) Para ir a la Municipalidad, deben bajarse en Entre Ríos y San 

Martín.
g) Pueden tomar la 503.
h) Deben bajarse en Córdoba y Soler, y caminar una cuadra hasta 

la escuela.

2. a) El Este es el lugar por donde se ve salir el Sol.
b) El Este y el Oeste son opuestos entre sí, igual que el Sur y el Norte.

3. Finlandia: Europa, hemisferio Norte y hemisferio oriental; India: 
Asia, hemisferio Sur y hemisferio occidental; Argentina: América, 
hemisferio Sur y hemisferio occidental; Canadá: América, hemis-
ferio Norte y hemisferio occidental; Portugal: Europa, hemisferio 
Norte y hemisferio occidental; Australia: Oceanía, hemisferio Sur 

Clave de respuestas
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San Juan, Neuquén, Río Negro, Chubut, Santa Cruz, Tierra del Fuego 
e Islas del Atlántico Sur. Las sierras se observan en las provincias de 
Córdoba, San Luis y Buenos Aires. Hay mesetas en las provincias 
de Misiones, Jujuy, Río Negro, Chubut y Santa Cruz. En Santa Fe 
predomina el relieve de llanura.
Santa Fe forma parte de dos llanuras: la Chaqueña y la Pampeana.
La llanura Chaqueña se extiende desde el norte hasta el curso 
(o recorrido) del río Salado. En esta región se observan zonas bajas 
cercanas al río Paraná, fácilmente inundables, donde hay lagunas y 
bañados que dificultan el desarrollo de las actividades económicas. 
En el oeste, cerca del límite con Santiago del Estero, los terrenos 
tienen mayor altura, y por eso son zonas aptas para las actividades 
agrícolas y ganaderas.
La llanura Pampeana se extiende por el centro y el sur de la pro-
vincia, y presenta un suelo muy fértil, apto para el desarrollo de 
las actividades agrícolas y ganaderas. En esta llanura hay distintas 
áreas: una zona muy llana, entre los ríos Salado y Carcarañá; una 
zona ondulada, denominada “pampa ondulada”, al sur del río Car-
carañá, que forma barrancas (especie de pared natural) de 10 a 20 
metros de altura sobre el río Paraná; una zona baja, en el sudoeste, 
casi en el límite con la provincia de Buenos Aires, donde las aguas se 
estancan y forman lagunas, como la laguna Melincué, y bañados.
Según la temperatura, los climas pueden ser: cálidos, fríos o tem-
plados. Según las precipitaciones, es posible clasificar los climas en: 
húmedos o secos o áridos. En la provincia de Santa Fe el clima es 
cálido en el norte y templado en el centro y sur del territorio.

PÁGINA 26
Entre todos

Elaboración grupal. En principio, con esta actividad también es po-
sible involucrar a las familias, que pueden colaborar con los chicos para 
brindar ideas y hacer sugerencias. Se sugiere pensar actividades solida-
rias dentro de la comunidad. 

PÁGINA 28
¿Qué aprendí?
1. a) El Aconcagua es la mayor altura del país: mide más de 6.900 

metros.
b) El río Pilcomayo está representado por una línea de color azul.
c) El río Salado atraviesa la provincia de Santa Fe. 
d) El color verde indica dónde se encuentran las llanuras. 
e) Las máximas alturas del relieve están representadas por un 

triángulo de color negro. 

2. a) Centro y este de Río Negro, Chubut y Santa Cruz. Temperaturas 
bajas y precipitaciones insuficientes o escasas.

b) Misiones, Corrientes y norte de Entre Ríos. Temperaturas altas y 
precipitaciones abundantes.

c) Centro y este de Mendoza y San Juan, centro y oeste de La Pampa. 
Temperaturas moderadas y precipitaciones insuficientes o escasas.

3. Podría ser: Ambiente: conjunto de condiciones naturales de un lu-
gar que se combinan con las modificaciones realizadas por las per-
sonas.
Recursos naturales: elementos de la naturaleza que las personas 
utilizan para satisfacer sus necesidades y desarrollar distintas ac-
tividades.

4. a) Minerales y rocas. NR
b) Agua. R
c) Petróleo. NR
d) Vegetación. R

5. Elaboración personal. Se espera que los alumnos trabajen con los 
contenidos del capítulo sobre áreas naturales protegidas de la pro-
vincia, a qué clasificación corresponden, qué recursos se preservan 
y qué actividades se realizan en ellas.

6. Elaboración personal. El docente puede trabajar la elaboración de 
estos ejemplos para evaluar cómo articula el alumno contenidos 
actitudinales y conceptuales. 

7. a) Porque encender fuego en lugares no indicados para tal fin pue-
de provocar incendios.

b) Elaboración personal. Entre otros consejos, uno puede ser arro-
jar la basura en los lugares destinados para tal fin (pensemos que 
un trozo de vidrio, además de lastimar, puede iniciar un incendio 
y que el papel puede facilitar el encendido y la propagación).

8. Elaboración personal. En los últimos años, las sequías e inundacio-
nes produjeron grandes pérdidas económicas en los espacios rura-
les de distintas zonas del país. Esta información es de fácil acceso en 
Internet. 

PÁGINA 29
9. a) Relieve: formas y alturas que presenta la superficie terrestre.

Clima: conjunto de condiciones atmosféricas de un lugar.
Llanura: terreno con una superficie pareja, que no presenta des-
niveles.
Río: corriente de agua que fluye permanentemente.
Laguna: depósito de agua natural, de menor extensión y profun-
didad que un lago.
Caudal: cantidad de agua que lleva un río.
Montaña: elevación de gran altura.
Costa: zona de contacto de las tierras emergidas con las sumer-
gidas.
Sierra: montaña de menor altura.
Mapa físico: mapa en el que se representan las diferentes for-
mas del relieve y sus alturas.

10.

Climas
del país

Cálidos, templados y fríos.

Húmedos y áridos.

Relieves
del país

Llanuras predominan en el este y centro.

predominan en el nordeste,
noroeste y sudeste.

predominan en el oeste (montañas) 
y centro (sierras).

Montañas 
y sierras

Mesetas

Ríos, lagos y 
lagunas del 
país y de la 
provincia de 

Santa Fe

Ejemplos

Reservas provinciales, por ejemplo: La Loca o Cayastá.

Reservas naturales, por ejemplo: Reserva Natural 
Manejada Potrero Lote 7b.

Áreas
protegidas

en la 
provincia de 

Santa Fe

Río de la Plata, río Salado, río Paraná, río Uruguay,
río Coronda, río San Javier, río Carcarañá.

Lagunas: Melincué, Setúbal, del Palmar, Coronda.
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c) Elaboración personal. 
d) El Puente Nuestra Señora del Rosario, que une las ciudades de 

Rosario (Santa Fe) y Victoria (Entre Ríos).

3. Elaboración personal. 

PÁGINA 41
4. El primer párrafo corresponde a la localidad de Venado Tuerto. Se 

pueden subrayar: “ubicada en el sur de la provincia”, “la capital de la 
soja” y “a unos 60 km de distancia de esta localidad se encuentra la 
laguna de Melincué”.
El segundo párrafo corresponde a la ciudad de Rafaela. Se puede 
subrayar: “situada al centro-oeste de Santa Fe”, “cabecera del de-
partamento de Castellanos” y conocida como “la Perla del Oeste”.

5.

4 Los santafesinos y sus trabajos

PÁGINA 42
¿Qué sé?
a) Elaboración personal. Por ejemplo: suelo, agua, vegetación, fauna.
b) El transporte, una actividad económica terciaria.

PÁGINA 43
Respuesta abierta. 

PÁGINA 46
Entre todos

Elaboración grupal. Juan y Candela tienen muchas diferencias pero, 
a la vez, comparten muchos gustos. Con esta actividad se busca 
estimular el debate sobre las diferencias entre las personas y la im-
portancia de respetar y valorar las diversidades, lo que hace que 
cada persona sea única, con sus particularidades.

3 La población de nuestra provincia

PÁGINA 30
¿Qué sé?
a) y b) Elaboración personal. Se espera que los alumnos mencionen 

las diferencias entre vivir en zonas urbanas o rurales que conocen, 
así como también cuáles son las actividades que se desarrollan en 
esas áreas.

PÁGINA 31
Entre todos

Elaboración grupal. Con esta actividad se busca que los chicos reco-
nozcan la importancia de interesarse por conocer a sus compañeros.

PÁGINA 32
Respuesta abierta.

PÁGINA 33
Repaso hasta acá

Población urbana es la que reside en las ciudades. En nuestro país, 
una localidad es considerada ciudad cuando su población supera 
las 2.000 personas. Población rural es la que reside en localidades 
de hasta 2.000 habitantes.
En las ciudades, son muchos y muy diversos los trabajos que se 
realizan. Entre otros, algunos ejemplos pueden ser los relacionados 
con el comercio (panadero, verdulero, etc.) y los vinculados con los 
servicios (médico, plomero, docente, taxista, etcétera).
Elaboración personal. A modo de ejemplo:
Rosario: cuenta con grandes centros comerciales, teatros y calles 
con una oferta gastronómica muy variada. Asimismo concentra una 
gran actividad industrial, comercial y cultural, con muchas ofertas 
recreativas y educativas.
Rafaela: predominan las industrias metalmecánicas y lácteas, porque 
en esta región se cría ganado destinado a la producción de leche.

PÁGINA 35
Técnicas y habilidades. Armar un afiche
Elaboración grupal. Esta actividad ofrece la posibilidad de que los alum-
nos pongan en práctica habilidades de selección, análisis de fuentes 
(fotografías), organización de la información y comunicación de ideas. 

PÁGINA 40
¿Qué aprendí?
1. a) Elaboración personal. 

b) Tostado: 2.
Santa Fe: 4.
San Lorenzo: 5.
Casilda: 6.
Rosario: 3.
Villa Constitución: 1.

c) Ruta nacional 33 hacia Venado Tuerto.
Ruta nacional 38 hacia Casilda.
La autopista Rosario-Santa Fe y la ruta provincial 1 hacia San 
Javier. 

d) Elaboración personal. 
e) Elaboración personal. 

2. a) Por ejemplo, las calles y las manzanas edificadas.
b) A la izquierda de la imagen, porque se observan más construc-

ciones.

Espacios: urbanos

Localidades con más de

2.000 habitantes

Las principales vías comunicación del territorio

provincial son: rutas nacionales, como la 9 y la 11;

las autopistas Rosario-ciudad Santa Fe, Rosario-Ciudad

de Buenos Aires y Rosario-Córdoba; los aeropuertos

de Rosario, Santa Fe y Reconquista y los puertos

ubicados a orillas del río Paraná.

Localidades con menos de

2.000 habitantes

Espacios: rurales

La población de Santa Fe

En Santa Fe, las ciudades más 

importantes son: Rosario, Santa Fe, Rafaela,

Venado Tuerto, Casilda, Reconquista.

Vive en Vive en
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nuevos productos, corresponden a la etapa primaria. La panadería 
es un comercio, por lo que representa la etapa comercial. 
c) El transporte (como camiones o trenes) participa en todas las 

etapas.
d) Comparación grupal.

4. Elaboración personal. Con esta consigna se busca que los alumnos 
reconozcan materias primas y productos elaborados, así como su 
origen y procedencia. 

5. Elaboración personal. Se busca que los alumnos valoren el patrimo-
nio cultural y natural de su localidad. 

PÁGINA 53
6. a) Elaboración personal. El texto sintetiza la importancia de Santa 

Fe en la producción lechera, por lo cual el título propuesto de-
bería aludir a ese tema. Por ejemplo: “Santa Fe y la producción 
de leche”. 

b) En la página 46, donde se habla de la cría de vacas de razas 
lecheras, de los tambos y de las industrias lacteas.  

7.

PÁGINA 54
Entre todos. Un “planovida”
1. El “planovida” muestra las relaciones entre los chicos de la clase, 

los grupos dentro del aula, los hábitos y las rutinas. En síntesis, 
muestra la vida del aula. Lo interesante es que, como toda forma de 
representación, materializa y hace visibles aspectos que en el día a 
día pasan inadvertidos. En esta propuesta, esas relaciones no solo 
quedan expuestas sino que se cargan de valores. 

PÁGINA 47

La Forestal cerró en la década de 1970 (PÁGINA 114).

Repaso hasta acá
En el norte provincial, especialmente en el departamento General 
Obligado, se destacan los cultivos industriales: caña de azúcar y al-
godón.
En el centro-este, en el límite con el río Paraná, se encuentran los 
cultivos de arroz y el área hortícola, donde se producen cultivos de 
huerta como tomates, zapallos, zanahorias, lechugas, papas y pi-
mientos, entre otros. 
En el sur se cultivan soja, sorgo, lino, girasol, maíz y trigo.
En el noroeste, en el área que abarca los departamentos 9 de Julio, 
Vera y parte de San Cristóbal, se crían animales, como el cebú, que 
resisten el calor, la falta de lluvias y las enfermedades. 
En la región que abarca los departamentos del centro se desarrolla 
una intensa actividad ganadera, especializada en la cría de razas 
lecheras como la Holando-argentina. 
En el sur de nuestra provincia hay estancias de grandes dimensiones 
que se especializan en la cría de animales de excelente calidad, entre 
ellos, las vacas, con el objetivo de vender sus carnes en distintos 
países.
El bosque de la cuña boscosa fue explotado intensamente por algu-
nas empresas, sobre todo europeas, hace más de 100 años. Una de 
ellas fue La Forestal. El objetivo era obtener tanino, una sustancia 
utilizada para ablandar cueros y maderas duras para fabricar los 
durmientes del ferrocarril. El paisaje de la región se modificó rápi-
damente: se abrieron caminos y llegaron muchos obreros a Santa Fe 
para cortar los árboles en los obrajes.
Durante varios años, se talaron muchos árboles del bosque en bus-
ca de quebrachos, pero como no se plantaron nuevos árboles, se 
redujo en gran medida la superficie boscosa.
Luego de una serie de medidas adoptadas por el gobierno de Santa 
Fe, como el dictado de una nueva ley forestal y la creación de áreas 
naturales protegidas, la actividad forestal se realiza de manera más 
controlada en la cuña boscosa. A pesar de ello, en la actualidad, el 
valor que estas tierras tienen para la agricultura hace que algunos 
propietarios sigan destruyendo los bosques.

PÁGINA 52
¿Qué aprendí?
1. Elaboración personal. Se busca que los alumnos distingan el tipo 

de actividades propias de una localidad que se realizan en la zona 
donde viven.

2. Industria
b) Actividad que transforma materias primas.
Servicios
a) La recolección de residuos y la limpieza de calles son servicios 

que se prestan a la población.
Comercio
b) Algunos negocios, como las verdulerías, venden productos fres-

cos. Otros, como las ferreterías, venden productos que sufrie-
ron distintos procesos de transformación. 

3. a) y b) Elaboración personal. Se busca que los alumnos trabajen 
con la información de las páginas 48 y 49. A modo de ejemplo: 
el trabajo del agricultor representa la etapa primaria, ya que esta 
abarca las actividades agrícolas, entre otras. Las empresas agroin-
dustriales, que transforman los productos primarios para elaborar 

Agricultura.
Los principales 
cultivos son: 
cultivos 
industriales, arroz 
y hortalizas, soja, 
sorgo, lino, girasol, 
maíz, trigo.
Se desarrolla en 
el norte (cultivos 
industriales); en el 
centro-este (arroz 
y hortalizas) y 
en el sur (soja, 
sorgo, lino, etc.)

Ganadería.
Se desarrolla en: el noroeste,
centro y sur provincial.
Los tipos de ganado que se 
crían son: razas de vacas 
lecheras y cebúes.

Las principales
industrias son:
agroindustrias,
textiles, de maquinarias 
agrícolas, siderúrgicas,
metalúrgicas, automotrices
y petroquímicas.

En los 
comercios
se compran y
venden gran 
variedad de 
productos.
Por ejemplo: 
alimentos, libros,
electrodomésticos,
computadoras, 
etc.

Entre los 
servicios, 
se
destaca el 
turismo
en:
las orillas 
del río 
Paraná, las
islas y las 
ciudades
de Rosario,
Santa 
Fe y San 
Lorenzo.

Explo-
tación 
forestal.
En la cuña
boscosa
se extraen 
quebrachos 
y
algarrobos
para la 
fabricación 
de postes, 
vigas,
muebles,
leña, etc.

Primarias. Se desarrollan 
en los espacios 
rurales

Secundarias y terciarias. Se 
desarrollan en los espacios 
urbanos

Actividades económicas
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2. Los nombres de los caminos muestran los valores que se ponen en 
juego en los pequeños actos que suceden todos los días en el aula. 
La propuesta es analizar cada uno, comprobar si los chicos están 
de acuerdo con sus nombres, y validar o cambiar los nombres de la 
historia. Se trabaja la reflexión sobre comportamientos en el aula 
poniendo en juego varios planos. 

3. Es importante trabajar esta consigna a continuación de las dos an-
teriores. Una vez analizada la historia, el paso es trasladarla al ámbi-
to propio del aula. Se puede realizar la secuencia del relato: dibujar 
el aula, ubicar a los chicos y pensar entre todos relaciones, espacios, 
trayectos y hábitos. Si hay ideas encontradas, se sugiere organizar 
debates y solo avanzar hacia conclusiones por acuerdo. 

4. La actitud de Mariela puede asociarse con la solidaridad; el inter-
cambio de golosinas está vinculado también con la solidaridad 
pero además con la unión; este segundo valor puede relacionarse 
con la amistad. Por último, es interesante unir la imaginación y el 
aprendizaje con el conocimiento como concepto del saber. De to-
das maneras, las respuestas son flexibles, en cada caso hay más de 
una posible y, más que el resultado final, es importante la reflexión 
previa sobre las actitudes, los comportamientos y los valores. 

5. En esta consigna se invita a inventar historias sobre los chicos del 
aula del relato y construir nuevas posibles relaciones. Como se ve, 
las actividades trabajan más con el ejemplo que con la propia situa-
ción del aula, apuntando a transferir experiencias a otro plano. 

6. El análisis del plano puede recuperar también la información sobre 
cada uno de los chicos, sobre su identidad, sus gustos, sus formas 
de identificación a través del análisis de signos convencionales y 
creados por los chicos. En este punto se puede recuperar la informa-
ción sobre mapas y planos de la sección, así como las experiencias 
de uso de cartografía en general. 

5 Comienza nuestro viaje por la 

Historia

PÁGINA 56
¿Qué sé?
a) Elaboración personal y grupal. Con esta pregunta se busca que los 

alumnos reflexionen sobre el significado y la importancia de la His-
toria.

PÁGINA 57
Las líneas punteadas representan décadas. 

Repaso hasta acá
Elaboración personal.
a) 3.600 segundos. 
b) 120 meses.
c) 10 décadas.

PÁGINA 58
Elaboración grupal. Con esta pregunta se busca recu-
perar lo que se planteó individualmente al inicio del 
capítulo para, eventualmente, corregirlo o ampliarlo.

PÁGINA 59
Entre todos

Elaboración grupal. Pueden ser, por ejemplo, fechas como los cum-
pleaños o aniversarios, o fechas relacionadas con creencias religio-
sas. Muchas celebraciones comparten el espíritu festivo y de en-
cuentro, así como hay otras que  convocan a la reflexión. Es posible 
que varios alumnos encuentren en común que muchas de ellas son 
ocasiones de reunión entre familiares y amigos, y que se comparten 
comidas, por ejemplo.

PÁGINA 60
¿Qué aprendí?
1. a) y b) Respuesta abierta. Se sugiere enfatizar las continuidades y 

los cambios. Quizá la edificación de poca altura es el aspecto más 
significativo que diferencia ambas imágenes.

2. a) 1 minuto: 60 segundos.
b) 1 hora: 60 minutos.
c) 1 día: 24 horas.
d) 1 mes: 28, 29, 30 o 31 días.
e) 1 año: 12 meses o 365 días.
f) 1 década: 10 años.
g) 1 siglo: 100 años o 10 décadas.
h) 1 milenio: 1.000 años o 10 siglos.

3.
Año Siglo

1816 XIX

1700 XVII

925 X

1001 XI

4. a) Resto material: un jarrón roto, una máscara de carnaval.
Fuente escrita: una carta incompleta, una nota de la policía.
Fuente audiovisual: un cuadro muy caro, una fotografía de un 
paisaje serrano.

b) Las fuentes orales son entrevistas o testimonios relatados por 
testigos de los hechos investigados. En este caso, no se pudo 
contar con este tipo de fuente, dada la antigüedad del edificio. 

c) Elaboración personal. Esta consigna, como está indicado, bus-
ca estimular, a partir de los objetos hallados en la casa, la ela-
boración de un texto de carácter ficticio que brinde una explica-
ción sobre el abandono de la casa.

PÁGINA 61
5. Elaboración personal. Con esta consigna se hace hincapié en el re-

conocimiento de un tiempo subjetivo y en la diferencia con el tiem-
po real, así como también es posible notar el paso del tiempo en 
los cambios en las sociedades, sin dejar de considerar que no todo 
cambia, que hay cosas que permanecen iguales o que cambian len-
tamente.

6. Producción personal. Esta actividad busca incentivar en los alum-
nos el interés por la propia localidad, así como poner en práctica lo 
que aprendieron sobre unidades cronológicas.
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7.

La Historia es
la ciencia que investiga y 
estudia las sociedades del 
pasado y cómo cambiaron 
a lo largo del tiempo.

Los historiadores recurren
a otras disciplinas
como la sociología, la 
antropología, etc.

La Arqueología es la ciencia 
que estudia los restos 
materiales para conocer las 
antiguas sociedades.

 Los historiadores
 utilizan distintos
 tipos de fuentes.

Orales

Restos materiales

Escritas

Audiovisuales

6 Las sociedades indígenas

PÁGINA 62
¿Qué sé?
a) Elaboración personal. Con esta consigna se busca retomar los co-

nocimientos previos de los alumnos, algunos de los cuales fueron 
abordados en años anteriores. 

PÁGINA 64
Entre todos

Elaboración grupal. Con esta actividad se busca generar un debate 
sobre los beneficios de trabajar con otras personas.

PÁGINA 65
Técnicas y habilidades. Elaborar un cuadro comparativo
Elaboración personal.

PÁGINA 67
Repaso hasta acá

Alrededor de 30.000 años y 13.000 años respectivamente. 
Los guaycurúes y los querandíes eran nómades, cazaban venados y 
ñandúes. Construían viviendas temporarias. 

PÁGINA 69
Elaboración personal.  

PÁGINA 70
¿Qué aprendí?
1. Elaboración personal.

2. Elaboración personal. A modo de ejemplo puede ser:
a) ¿Cómo eran las viviendas de los guaraníes?

Los guaraníes vivían en casas comunales y el conjunto de ellas 
formaba una aldea.

3. a) 64.
b) 67.
c) 62.
d) 68.

4. a) Chanás, mocoretás y mepenes.
b) Río (agua), carne y miel, venados y puercos del monte y avestru-

ces, conejos.
c) Respuesta de elaboración personal. A partir de la lectura del do-

cumento, pueden inferir que son pueblos cazadores-recolecto-
res y pescadores. Y que se desplazaban por el río en sus canoas. 
Asimismo, que entre los distintos pueblos existían conflictos, 
posiblemente por el uso de los recursos.

PÁGINA 71
5. Elaboración personal.

6. Elaboración personal.

7. a) Este texto podría ubicarse en la página 68, “Llegan los guaraníes”.

8. Actividad de elaboración personal. A continuación posibles res-
puestas:

Pueblos originarios.

En Santa Fe En el resto de la Argentina

Nómades Sedentarios Nómades Sedentarios

Ejemplo:

Guaycurúes

Ejemplo:

Guaraníes

Ejemplo:

Yámanas

Ejemplo:

Comechingones

Características:

Cazaban
carpinchos, 
venados y 
ñandúes.
Consumían
frutas, raíces, 
langostas 
y miel. Se 
instalaban 
cerca de los ríos 
y arroyos para 
pescar.

Características:

Pescaban y 
recolectaban 
frutas. 
Cultivaban
batatas, maíz, 
zapallos, etc. 
Vivían en aldeas 
numerosas. 
Construían
sus viviendas 
con postes de 
madera, paja, 
barro y hojas.

Características:

Vivían en aldeas 
numerosas, 
practicaban 
la agricultura, 
la pesca y la 
recolección 
de frutos. 
Construían
sus viviendas 
con postes 
de madera y 
barro. 

Características:

Vivían en las 
sierras de 
Córdoba y 
San Luis. Eran 
agricultores. 
Construían
casas-pozos con 
cueros y ramas.

7 La llegada de los europeos a 

América

PÁGINA 72
¿Qué sé?
a y b) Respuestas de elaboración personal. Se busca que los alumnos 
reflexionen sobre los distintos modos de organización de los pueblos 
indígenas de América y cómo impactó la llegada de los europeos. 

PÁGINA 74
Antes de su viaje, Colón desconocía la existencia del 
continente americano, por lo cual su “error” fue no 
tener en cuenta esta “interferencia” en su ruta hacia el 
continente asiático, su objetivo inicial.
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PÁGINA 75
El objetivo de Solís era encontrar un paso que co-
municara los océanos Atlántico y Pacífico. No logró 
cumplirlo.

Repaso hasta acá
a) Porque eran productos muy valiosos. Por ejemplo, las especias 

eran muy apreciadas, ya que les permitían conservar algunos 
alimentos.

b) España y Portugal lideraron la primera etapa de exploración. 
Ambos reinos estaban interesados en buscar rutas alternativas 
hacia Oriente. Además, tenían experiencia en navegación, con-
taban con buenos barcos y excelentes navegantes.

c) El objetivo de Colón era llegar a Asia (el Oriente) por una nueva 
ruta, hacia el Oeste, por el océano Atlántico. Fracasó porque 
desconocía la existencia de América entre Europa y el Oriente.

d) Fue la primera expedición que dio la vuelta al mundo. Además, 
encontraron la ruta para llegar a Oriente.

Elaboración personal. Algunas posibilidades pueden ser:
a) El 12 de octubre de 1492, Cristóbal Colón desembarcó en una 

isla del mar Caribe, Guanahaní.
b) En 1516, Juan Díaz de Solís llegó al Río de la Plata.

PÁGINA 77
Entre todos

Elaboración grupal. Esta actividad pone el foco en analizar crítica-
mente formas de trabajo y procedimientos habituales con el fin de 
mejorarlos.

PÁGINA 78
¿Qué aprendí?
1. Cuando los turcos controlaron nuestras rutas de comercio, se hizo di-

fícil comprar las especias que venían de la India. Así que un marino lla-
mado Colón buscó otra ruta para llegar a Oriente. Navegó en dirección 
al Oeste, pero llegó a un continente nuevo para nosotros, América.

2. Producción personal.

3. Producción personal.

4. Imagen 1 con texto 3.
Imagen 2 con texto 4.
Imagen 3 con texto 1.
Imagen 4 con texto 2.

PÁGINA 79
5. a) Parte 1. Causas de los viajes a América: páginas 72 a 73.

b) Parte 2. Viajes de exploración: páginas 73 a 75.
c) Parte 3. Consecuencias de los viajes: páginas 76 a 77.

6. Elaboración personal. Algunas palabras o conceptos clave podrían 
ser: riquezas, conquistar, imperios, manera violenta, imponían reli-
gión católica, gran número de americanos murió, etcétera. Para res-
ponder la pregunta: ¿Cómo lograron los españoles vencer a grupos 
más numerosos que ellos? Podrían elegirse las siguientes: …los espa-
ñoles supieron aprovechar los conflictos internos de los pueblos que 
deseaban dominar. ...Los indígenas americanos no podían luchar 
contra las armas de fuego de los españoles. …los europeos trajeron 
enfermedades desconocidas en América, entre ellas, la viruela.

7. Elaboración personal. Entre muchas otras, podrían ser:
¿Cuál fue el destino de los aborígenes prisioneros?
¿Qué ocurrió con la organización social y económica de los pueblos 
sometidos?

¿Por qué sufrieron cambios las creencias indígenas?
8.

España

Causas

Causas

Colón

Llegó a América
en 1492.

Viajes de exploración Expediciones de conquista

Dio la primera
vuelta al mundo.

Hallar
una nueva 
ruta hacia 
Oriente.

Apropiarse del 
territorio, dominar 
a sus habitantes y 
extraer riquezas

Enfrentamientos 
con los pueblos 
originarios,
muerte de 
gran número 
de indígenas, 
imposición de la 
religión católica. 

Magallanes-
Elcano

Consecuencias

8 La época colonial en Santa Fe

PÁGINA 80
¿Qué sé?
a) Elaboración personal.

PÁGINA 81
Sancti Spiritu, fundado por Gaboto, se encontraba en lo 
que hoy es la localidad de Puerto Gaboto. Corpus Christi 
fue fundado por un lugarteniente de Mendoza, Ayolas, en 
las cercanías de las ruinas del fuerte Sancti Spiritu.

PÁGINA 83
Repaso hasta acá

Los conquistadores buscaban riquezas y obtener títulos de noble-
za. Los reyes de España apoyaban las expediciones porque querían 
asegurar su presencia sobre las tierras que iban explorando antes de 
que otros reinos las ocuparan.
Elaboración personal. El objetivo es que los alumnos identifiquen las 
características de las ciudades fundadas por conquistadores españoles. 

PÁGINA 85
Entre todos

Elaboración personal. Por ejemplo, las normas pueden ser: respetar 
el turno para hablar, dirigirse con respeto a los demás, colaborar en 
el cuidado del aula y de los materiales, arrojar los residuos donde 
corresponda, etc.

PÁGINA 87
Técnicas y habilidades. Aprender Historia a través de la pintura. Res-
puesta de elaboración personal. 

PÁGINA 88
¿Qué aprendí?
1. a) La expedición estaba compuesta por 400 hombres. 

b) La equivalencia entre 1 legua y 1 kilómetro no es exacta. La 
legua castellana que se utilizaba en la época en que escribió 
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Urlico Schmidl equivalía a 4,2 kilómetros, pero en las áreas ru-
rales de la Argentina, 1 legua equivale aproximadamente a 5 
kilómetros. Lo importante de la actividad es que los alumnos 
imaginen cuánto se tardaba en las expediciones. 

c) Elaboración personal. Los alumnos deben identificar que los 
primeros encuentros no fueron conflictivos. 

d) Elaboración personal. 

2. Elaboración personal. A modos de ejemplo:
“El virrey gobernaba en nombre del rey”. 

3. Elaboración personal. 

4. Elaboración personal.

5. Vecinos: integraban el cabildo y los cargos públicos. Podían poseer 
tierras y dedicarse a la ganadería y el comercio.
Mujeres: no se les reconocían sus derechos y le correspondía al pa-
dre de familia arreglarles un matrimonio o bien ingresarlas en algu-
na orden religiosa.
Afrodescendientes: fueron esclavizados y no se les reconocía ningún 
derecho. Estaban obligados a trabajar en todo tipo de tarea.
Indígenas: se los consideraba libres, pero estaban obligados a tra-
bajar para los españoles y pagar tributo en trabajo o producto. 

PÁGINA 89
6. Elaboración personal. Una posible definición puede ser la siguiente: 

Jerarquía: clasificación y ordenamiento de superioridad o subordi-
nación de personas.
a) Con la sociedad colonial, porque era una sociedad con jerarquías.
b) Fundamentalmente con la actividad 5.
c) Por ejemplo, las imágenes de la página 86.
d) Por ejemplo, a las jerarquías que hay en una empresa o en la 

dirección de un club.

7. Elaboración personal.

8. a) Elaboración personal.
b) El título alude al modo en que la Corona española organizó el 

territorio americano bajo su dominio.  

9.
Santa Fe colonial

Formado por

Cabildo.

Gobierno

Alcaldes y 
regidores.

Poblar el Litoral del 
río Paraná.

Someter a los 
pueblos originarios.

Debían ser 
evangelizados.

Indígenas, criollos, 
españoles y 

afrodescendientes.

Principales actividades 
económicas: comercio,
ganadería y agricultura.

Sociedad

9 Luchar por la independencia 

PÁGINA 90
¿Qué sé?

a) Elaboración personal. Probablemente los alumnos identifiquen 
el 25 de mayo y el 9 de julio como fechas en las que recordamos la 

lucha por la independencia. También podrían mencionar el 17 de 
agosto o el 20 de junio.

PÁGINA 93
Repaso hasta acá

Primera Invasión Inglesa.
Revolución de Mayo.
Elección de Juan Francisco Tarragona como diputado.
Formación de la Junta Grande.
Creación de la Bandera.
Combate de San Lorenzo.
Creación del Directorio. 

PÁGINA 95
Entre todos

Elaboración grupal. El objetivo de esta actividad es que pongan en 
práctica el mecanismo de votación y comprendan la importancia de 
respetar y valorar una decisión tomada en forma democrática.

PÁGINA 98
¿Qué aprendí?
1. Primera Invasión Inglesa (1806), Formación de la Primera Junta de 

Gobierno (1810), Creación de la Bandera (1812), Combate de San 
Lorenzo (1813), Candioti asume como gobernador de Santa Fe 
(1815), Declaración de la Independencia (1816), El Ejército de los 
Andes cruza la Cordillera (1817).

2.
B E L G R A N O A

A T I S P O E K R

N O B O Y C R U G

D R E S C U D O E

E T R O Z X A F N

R I T O R R E O T

A G A L E R I A I

E Ñ D O L I N A N

R O S A R I O Í A

3. Elaboración personal. A modo de ejemplo:
a) La Bandera fue creada a orillas del río Paraná por Belgrano. 
b) La provincia de Santa Fe logró su autonomía de Buenos Aires en 

1815.

4. a) Elaboración personal.
b) Se realiza el 20 de junio, Día de la Bandera.
c) La Bandera fue creada por Manuel Belgrano.

Cuando prometo lealtad a la Bandera, me comprometo a (re-
flexión personal).

PÁGINA 99
5. Elaboración personal. A modo de ejemplo:

a) “Si nosotros nos defendemos, nos gobernamos”. Gracias a las 
Invasiones Inglesas, los criollos demostraron que podían defen-
derse y tomar decisiones por sí mismos. 

6. Elaboración personal. A modo de ejemplo:
“Unos años antes de que finalizara el siglo XVIII, los franciscanos co-
menzaron a construir el Convento de San Carlos Borromeo”. 
Pregunta: ¿Cuándo comenzó la construcción del Convento de San 
Carlos Borromeo?
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7. Elaboración personal.
8.

1810

¿Qué pasó?
La Revolución de Mayo. Se 
formó un gobierno propio.

¿Dónde ocurrió?
En la ciudad de Buenos Aires, 
capital del Virreinato del Río 
de la Plata.

Protagonistas:
Los 9 integrantes de la Junta, 
Cisneros, distintos grupos 
criollos, etc. 

1812

¿Qué pasó?
Creación de la Bandera.

¿Dónde ocurrió?
En las barrancas del río 
Paraná, Rosario.

Protagonistas:
Belgrano.

1816

¿Qué pasó?
Declaración de la 
Independencia.

¿Dónde ocurrió?
San Miguel de Tucumán.

Protagonistas:
Diputados y representantes 
provinciales.

1813

¿Qué pasó?
Reunión de la Asamblea del 
Año XIII/Combate de San 
Lorenzo.

¿Dónde ocurrió?
Ciudad de Buenos Aires/San 
Lorenzo.

Protagonistas:
Diputados o representantes 
provinciales/San Martín y los 
Granaderos a Caballo.

10 Santa Fe y la lucha por el 

federalismo

PÁGINA 100
¿Qué sé?
a) y b) Respuesta de elaboración personal. Se busca que los alumnos 

retomen los temas estudiados en el capítulo anterior y reflexionen 
sobre los temas de conflicto y sus consecuencias. 

PÁGINA 101
Entre todos

Elaboración grupal. Por ejemplo, se puede debatir cuál será el uso 
que se le dará (para ciertas áreas, para recreación…), qué cuidados 
deben tener, etcétera.

PÁGINA 103
Repaso hasta acá
a) V.
b) F. Estanislao López fue gobernador de la provincia entre 1818 y 

1838.
c) F. La batalla de Cepeda puso fin al gobierno del Directorio.

PÁGINA 105
Técnicas y habilidades. Analizar documentos históricos
a) Es un documento escrito y público porque se encuentra publicado 

en un libro.
b) Describe cuáles son las condiciones favorables con las que cuenta 

Rosario para convertirse en una próspera ciudad con un importante 
puerto. 

c)  Se sugiere tener en cuenta los capítulos 11 y 12, así como también 
los capítulos 3 y 4. 

PÁGINA 106
¿Qué aprendí?
a) Los unitarios eran partidarios de un gobierno centralizado. En cam-

bio, los santafesinos se destacaron por defender la autonomía de la 
provincia.

b) El Director Supremo José Rondeau fue derrotado en 1820 en la 
primera Batalla de Cepeda y renunció a su cargo.

c) El gobernador Estanislao López sancionó en 1819 un Estatuto que
puede considerarse la primera Constitución.

2. a) Elaboración personal. Se espera que los alumnos reconozcan la 
figura del colonizador con la lanza que manifiesta el avance de 
los conquistadores españoles sobre los pueblos indígenas y el 
nombre de la primera ciudad. 

b) Elaboración personal.

3. a) Elaboración personal.
b) Por ejemplo, la jarra de plata, la habitación espaciosa, la varie-

dad de alimentos. 
c) Elaboración personal.
d) Elaboración personal.

4. Elaboración personal, que depende de la localidad donde vive el 
alumno.

5. Elaboración personal. Por ejemplo, “¿qué es una guerra civil?”. 

6. d – c – a - b 

7. Elaboración personal. La información se puede obtener de la página  
web del Museo Histórico Provincial de Santa Fe Brig. Gral. Estanis-
lao López (http://www.museobrigadierlopez.gob.ar/), que funciona 
en la casa donde vivió López. Se encuentra en la calle San Martín 
1490.

8.

Sancionó el 
Estatuto en 1819.

¿Qué ideas sostenían? 
Crerían que cada 

provincia tenia que ser 
autónoma.

Gobernador de nuestra
provincia entre 1818 y 1838: 

Estanislao López.

Economía:
Emisión de los primeros 

billetes provinciales. Estabilizó 
la frontera permitiendo el 

desarrollo agrícola. 

Sociedad:
Los poblados solían estar 
alejados entre sí y estaban 
formados por ranchos y 

algunos comercios, como las 
pulperías.

¿Qué ideas sostenían? Querían
organizar un gobierno central 
fuerte, con su sede en Buenos 
Aires, que controlara lo que 

ocurría en las provincias.

Unitarios Federales

Dos formas de organizar el país
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11 Santa Fe en tiempos de la 

organización nacional

PÁGINA 108
¿Qué sé?
a) Respuesta abierta. A modo de sugerencia, guiar a los alumnos hacia 

una participación igualitaria, que todos puedan manifestar su parecer.
b) Existían diferencias acerca de la forma de gobierno que convenía adop-

tar, así como distintas realidades económicas y sociales entre ellas.

PÁGINA 113
Repaso hasta acá
a) V.
b) F. Buenos Aires se negó a jurar la Constitución Nacional.
c) F. Las colonias agrícolas fueron pobladas por inmigrantes.
d) V.
e) F. El crecimiento de Rosario se produjo gracias a la llegada de inmi-

grantes. 

PÁGINA 114
Entre todos
Elaboración grupal. Esta actividad propone abordar el tema de los de-
rechos de los pueblos originarios en la actualidad, y para ello se solici-
ta, en primer lugar, buscar información sobre la situación hoy. En ese 
sentido, Internet y los periódicos pueden ofrecer material actualizado y 
completo.

PÁGINA 116
¿Qué aprendí?
1. a) En 1869: 9.782, 1895: 146.691, 1914: 260.477.

b) De Italia. 
c) Debido a la falta de trabajo y alimentos en algunas regiones de 

Europa, muchas personas decidieron viajar hacia nuestro país 
en busca de mejores oportunidades. 

d) En el campo trabajaban en la agricultura y la ganadería; en la ciu-
dad los inmigrantes se empleaban en talleres y fábricas, o en las 
diferentes ocupaciones que demandaba el crecimiento urbano.

e) Elaboración personal.

2. Elaboración personal. Guiar a los alumnos a reflexionar sobre los 
inconvenientes edilicios, sociales y económicos que pueden surgir 
en una localidad cuya población aumenta mucho en poco tiempo. 

3. b) Llevar la producción agropecuaria a los puertos.

4. a) Se concentran hacia los puertos de Buenos Aires y Rosario. 
b) De elaboración personal, sugerencia: son las salidas de los pro-

ductos argentinos al resto del mundo.
c) Elaboración personal, se busca que el alumno reflexione sobre 

la importancia que tuvo el ferrocarril para el aumento de la po-
blación.

PÁGINA 117
5. Las condiciones de trabajo en el campo eran muy duras.

a) Organizaron huelgas y protestas.
b) El Grito de Alcorta fue una huelga que comenzaron los arren-

datarios de Alcorta y se expandió a otras localidades. A partir 
de esta protesta los agricultores formaron la Federación Agraria 
Argentina. 

6. La Constitución Nacional establecía que el pueblo debía elegir a sus 
gobernantes, pero las elecciones eran controladas por un grupo de 
personas poderosas que realizaban fraude para triunfar. 
a) Significaba que el voto se pronunciaba en voz alta.

b) Al ser en voz alta, las personas no eran libres de emitir su voto 
porque sufrían presiones. 

7. El Partido Socialista y la Unión Cívica Radical. 
a) La Unión Cívica Radical quería elecciones sin fraude para acce-

der al gobierno. Los socialistas deseaban mejorar las condicio-
nes laborales de los trabajadores. 

b) Elaboración personal.

8. Elaboración personal.

9.

12 Santa Fe en el siglo XX

PÁGINA 118
¿Qué sé?

a) y b) Respuesta de elaboración personal. Los alumnos pueden 
responder sobre la base de lo aprendido en el capítulo anterior. 

PÁGINA 119
Repaso hasta acá. 

A partir de 1912 los santafesinos pudimos elegir a nuestros gober-
nantes gracias a la Ley Sáenz Peña. Nuestra ciudad fue pionera en 
el derecho al voto femenino porque en 1934 las mujeres pudieron 
elegir autoridades municipales.
Pese a que nuestra democracia fue interrumpida por golpes de Es-
tado, en 1983 recuperamos la democracia.

PÁGINA 120
Entre todos
Elaboración grupal. En principio, con esta actividad también es posible 
involucrar a las familias, que pueden colaborar con los chicos para bus-
car información u objetos para llevar a la escuela. Pueden ampliar su 
exposición comentando por qué eligieron esos objetos y cómo reflejan 
la historia familiar de cada alumno. 

PÁGINA 122
¿Qué aprendí?
1. Respuesta de elaboración personal. Los alumnos pueden ayudarse 

con la técnica que aprendieron en el capítulo 8 y con lo leído en 
la página 120 sobre los cambios sociales y económicos. También 
pueden incluir lo leído en el capítulo anterior sobre las duras condi-
ciones de trabajo. 

Santa Fe a fines del XIX

Economía
agroexportadora.

Aumentar las tierras
disponibles.

Campañas militares 
contra los pueblos 

indígenas.

Promover la llegada 
de inmigrantes 

europeos.

Desarrollar un sistema 
de transporte y 
comunicaciones.

Expansión de la 
red ferroviaria y 

modernización de 
antiguos puertos y 

construcción de otros 
nuevos.

aumentar la mano
de obra.

Para eso se necesitó

a través de a través de a través de
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2. a) Respuesta de elaboración personal. Los alumnos pueden ayudar-
se nuevamente con la técnica que aprendieron en el capítulo 8.

b) Respuesta de elaboración personal. Se recomienda que los 
alumnos también incluyan en esta respuesta lo leído en el capí-
tulo anterior.  

c) Las prácticas electorales fraudulentas disminuyeron con la Ley 
Sáenz Peña a partir de 1912, porque el voto comenzó a ser se-
creto, universal y obligatorio. 

d) Esta ley se conoce así porque fue promovida por el presidente 
Roque Sáenz Peña.

e) Respuesta de elaboración personal. 

3. Porque fue la primera provincia en la que se votó con la Ley Sáenz 
Peña y porque las mujeres y los extranjeros pudieron votar autorida-
des municipales antes que en cualquier otra provincia. 
a) La primera vez que las mujeres participaron en elecciones nacio-

nales fue en 1951. 
b) En 1916. Fue elegido Hipólito Yrigoyen, de la UCR.

4. a) Santa Fe fue una de las provincias argentinas que tuvieron ma-
yor desarrollo industrial porque se vio beneficiada por su ubica-
ción geográfica y sus puertos.

b) A lo largo del siglo xx sufrimos numerosos golpes de Estado que 
interrumpieron los gobiernos elegidos por el voto de los ciuda-
danos. Desde 1983 podemos vivir y gozar de la democracia.

c) En 1994 en nuestra provincia se reunió una Convención Nacio-
nal Constituyente que amplió los derechos y garantías e incor-
poró nuevas normas, como la defensa de la democracia y el 
reconocimiento de los pueblos originarios.

PÁGINA 123
5. a) Elaboración personal. 

b) Siglo XIX.
c) Respuesta de elaboración personal. Se busca que los alumnos 

reflexionen sobre las ventajas que la energía eléctrica les aporta, 
pero también pueden agregar los ejemplos del capítulo, como 
la televisión o el cine. 

d) Antes el alumbrado era con querosén y con gas. Durante la co-
lonia se iluminaba con velas, aceite y sebo. 

e) Elaboración personal. 
f) Al igual que en la respuesta c, de elaboración personal, se busca 

que los alumnos ejemplifiquen sobre la base de su experiencia. 

6. Elaboración personal. 

7. Elaboración personal. Se sugieren algunos ejemplos: 

Santa Fe durante el siglo xx

Cambios políticos
Santa Fe fue la primera 
provincia que eligió a 
sus autoridades según la 
Ley Sáenz Peña. 
En 1934 permitió que 
mujeres y extranjeros 
votaran autoridades 
municipales y, a su vez, 
ser elegidos. 

Cambios sociales
Aumento de la 
población por 
migraciones 
internas a partir de 
1960.
Masificación de 
la televisión, la 
radio, el futbol, la 
electricidad, etc. 

Cambios
económicos

Desarrollo de 
agroindustrias,
como frigoríficos y 
molinos harineros.
Aumento de 
la producción 
industrial luego de 
la crisis de 1930.

13 El gobierno de nuestra provincia 

y del país

PÁGINA 124
¿Qué sé?
a) y b) Respuesta de elaboración personal. El objetivo de esta actividad 
es introducir el tema y el debate en la clase, así como estimular en los 
alumnos la participación en su comunidad.

Respuesta abierta. El objetivo es que los alumnos pue-
dan identificarse como miembros de diferentes grupos.

PÁGINA 125
Repaso hasta acá

c) Las costumbres son normas que no están escritas y se modifican 
en el transcurso del tiempo.

Elaboración personal.

PÁGINA 126
Respuesta abierta.

Entre todos
Respuestas abiertas. Con estas preguntas se busca que los alumnos re-
flexionen sobre las cualidades de sus propios compañeros y cómo se 
relacionan con ellos.

PÁGINA 131
Técnicas y habilidades. Organizar la información en esquemas.

Autoridades
del

gobierno
provincial

Poder Ejecutivo

Poder Legislativo

Poder Judicial

Gobernador

Corte Suprema de 
Justicia, cámaras de 

apelación y juzgados de 
primera instancia.

Cámara de Senadores y
Cámara de Diputados

PÁGINA 132
¿Qué aprendí?
1. Errores: Poder Legislativo de la ciudad; jueces locales; concejales. 

Carta con información correcta: Sr. intendente: Nos dirigimos a 
Ud. como máxima autoridad del Poder Ejecutivo del municipio.
Ya les reclamamos, sin obtener respuestas, a los concejales del Con-
cejo Deliberante para que dicten ordenanzas que protejan el medio 
ambiente y también a los jueces locales para que castiguen a los que 
no las cumplen. Los vecinos de Villa Feliz.

2. a) municipal; b) municipal; c) provincial.

3. Ivan Kury, porque el cargo de intendente es el único de carácter 
local que aparece en las boletas.
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4. a)

b) Elaboración personal. 
c) Lanza y flechas / Conquista de los pueblos originarios. 

Estrellas doradas/ Los diecinueve departamentos de la provincia.
Cinta celeste y blanca y laureles / Victorias de la Nación Argentina. 

5. Vice gobernador/ Legisladores provinciales (diputados y senadores) 
/ jueces de la provincia.

PÁGINA 133
6. Elaboración personal. 

7. a) La Constitución Nacional. 
b) Elaboración personal.
c) Elaboración personal. 

8. La Constitución Nacional - El gobierno de todos los argentinos - Los 
símbolos nacionales - El gobierno provincial - Los símbolos santafe-
sinos - El gobierno local
Tema intruso: Fiestas de Santa Fe. 

9.
NACIONAL PROVINCIAL MUNICIPAL

Poder 

Ejecutivo
Presidente Gobernador Intendente

Poder 

Legislativo

Diputados 
y senadores 
nacionales

Legisladores 
provinciales

Concejales

Poder 

Judicial

Jueces
nacionales

Jueces de la 
provincia

Jueces

PÁGINA 134
Entre todos. Un reglamento para el día a día en el aula
1. a) En esta consigna es importante analizar las situaciones del rela-

to a partir de experiencias propias en el aula, ideas y opiniones 
de los chicos, y normas de convivencia. Alguno de los casos, 
como el de la biblioteca, permiten vincular las normas con los 
valores y darles sentido: el atraso en la entrega de los libros 
perjudica a otros compañeros que los necesitan y es en este 
sentido poco solidario e injusto; el caso de la tarea al compa-
ñero enfermo muestra que la solidaridad debe acompañarse de 
organización y eficiencia para cumplir su objetivo; el caso de es-
cuchar el trabajo de los compañeros se basa en el respeto por el 
otro y en la capacidad de aprendizaje a partir de los demás. Se 
sugiere conversar sobre los casos y formalizar las respuestas 
en punteos de ideas, frases construidas entre todos en el pi-
zarrón o —como se plantea en la subconsigna— la formulación 
de reglas. Estas operaciones llevan a construir reglas en for-
ma colaborativa, como producto de la reflexión y cargadas 
de sentido.

2. Esta consigna apunta a transferir las prácticas del ejemplo al aula. 
Se sugiere tomar tiempo para la conversación y el análisis que per-
miten recuperar problemas existentes o futuros. Sobre la base de 
este trabajo se pueden seguir los pasos pautados en las fichas: ver 
los aspectos positivos y negativos, y analizar las causas y consecuen-
cias.
A partir de este ejercicio se puede avanzar a la formulación de una 
norma para el reglamento. Es importante controlar que las reglas no 
contradigan el reglamento general de la escuela. Entre las recomen-
daciones de la Unesco para poner fin a la violencia en la escuela (Po-
ner fin a la violencia en la escuela. Guía para los docentes, disponi-
ble en http://unesdoc.unesco.org/images/ 0018/001841/184162s.
pdf) se encuentra:
“Involucre a los estudiantes en el establecimiento de reglas y res-
ponsabilidades en el aula. Pida a la clase que redacte un código 
de conducta con usted. ¿Qué medidas son correctas, qué medidas
perjudicarían a otros o perturbarían la clase, y qué medidas son fun-
damentales para que usted pueda enseñar y sus estudiantes puedan 
aprender en un entorno pacífico? Al redactar juntos un código de 
conducta, se aclaran los derechos y deberes de todos y se alienta la 
participación de los estudiantes”.
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Enseñar con secuencias didácticas

En estas páginas encontrarán una propuesta de secuencia de clase del área de Ciencias naturales. Entendemos como 
secuencia un conjunto de actividades, estrategias y recursos ordenados, estructurados y articulados en función de 
objetivos de aprendizaje.

Nuestro propósito es brindarles un modelo de gestión de clase que, esperamos, les sea útil como base a partir de la 
cual no solo pueda ser adaptado a los diferentes contextos de trabajo, sino también ser modificado y enriquecido con 
nuevos aportes personales. 

Pensamos que disponer de buenas secuencias favorece la autonomía docente en tanto y en cuanto organice y 
articule la sucesión de estrategias y recursos necesarios para que los alumnos construyan conceptos, a partir de poner 
en juego diferentes habilidades o competencias científicas.

La secuencia de clase, una construcción didáctica

¿De qué hablamos cuando hablamos de competencias 
científicas? Se trata de habilidades propias del quehacer 
científico, entre ellas: formularse preguntas investigables que 
puedan ser constatadas con la evidencia obtenida en una 
investigación; plantear hipótesis; hacer predicciones basán-
dose en las hipótesis; utilizar la observación y la medición 
para reunir datos; interpretar esos datos y sacar conclusio-
nes válidas a partir de las pruebas; comunicar e informar los 
procedimientos y conclusiones para luego reflexionar sobre 
ellos. Estas competencias no son espontáneas, necesitan ser 
aprendidas por los chicos; hay que trabajarlas en el aula en 
forma paulatina y progresiva junto con la enseñanza de los 
conceptos.

Hablamos, entonces, de poder llevar a cabo una suerte 
de “construcción didáctica” que implica haber tenido que se-
leccionar, recortar y secuenciar conceptos y competencias, y 
también hablamos de disponer de una variedad de recursos 
creativos. Una secuencia que:

se plantee como objetivos de aprendizaje tanto conceptos 
como competencias científicas (y no solo conceptos);
se construya sin dejar de lado las ideas iniciales de los 
chicos surgidas a partir de observaciones o experiencias 
personales, que poco tienen que ver —generalmente— 
con la visión científica que el docente necesita que sus 
alumnos se apropien. Esas ideas irán evolucionando con 
la mediación docente, se irán formando ideas cada vez 
más abarcativas, en una progresión de aprendizaje de lo 
particular y concreto a lo más general y abstracto. Por 
eso es importante que las ideas previas de los alumnos se 
conozcan al comenzar la secuencia y se tengan en cuenta 
al momento de evaluar los aprendizajes.
parta de aquellos aspectos que puedan resultar más cer-
canos para los chicos, en lugar de la lógica consolidada 
de las disciplinas. La tarea de enseñar ciencias consiste en 
realizar la “transformación” de los modelos científicos 
en modelos de la ciencia escolar. 
tenga instancias de trabajo en equipo y de pares. Se 
aprende con el intercambio de ideas con el otro y con la 
rotación de roles.

contemple especialmente en el primero y en el segundo 
ciclo de la escolaridad, la acción física directa sobre los 
objetos y materiales. La experiencia con el objeto real lleva 
gradualmente a la construcción de ideas abstractas, un 
proceso en el que el lenguaje tiene un papel clave.
utilice recursos variados como actividades experimenta-
les, trabajo con textos, análisis de experiencias históricas, 
juegos, etcétera.
no priorice solo la adquisición de terminología sino que 
esa terminología sea el producto final, luego de un pro-
ceso de construcción de ideas, para poder llenarla de 
significados. La secuencia debería permitir a los chicos 
primero acercarse al fenómeno, luego a la idea y, por últi-
mo, ponerle nombre. 
contemple actividades de evaluación. En el momento en 
que un docente se dispone a pensar cómo enseñar lo que 
quiere enseñar, debe plantearse también cómo evaluará 
aquello que se planteó como objetivo. 

Esta visión del aprendizaje se diferencia de aquella que 
propone la adquisición (y acumulación) de conocimientos en 
forma casi excluyente. 
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¿Cómo acompañar a los chicos para que sus “ideas de 
sentido común” se desarrollen y evolucionen en la compren-
sión del mundo natural? 

Al planificar la secuencia, necesitamos preguntarnos:
¿Qué me propongo que mis alumnos aprendan en esta clase?
Plantear los objetivos de aprendizaje de la clase, tanto 
conceptos en términos de ideas clave como de desarrollo 
de competencias o modos de conocer. (Ver el ejemplo de 
la página 38).
¿De cuánto tiempo necesito disponer? Estimar el tiempo calcu-
lando cuánto demandará en términos de horas, bloques 
o encuentros. 
¿Con qué materiales cuento? ¿Cuáles me faltan? ¿Cuáles tiene la 
escuela, cuáles llevo a clase y cuáles pido a mis alumnos? Realizar 
un listado detallado del material necesario incluyendo no 
solo todos los materiales concretos sino también los tex-
tos escritos o audiovisuales y demás recursos. 

Secuencia en acción
En líneas generales, cada secuencia de clase consta de cin-

co fases dinámicas:
actividades de apertura o inicio; 
actividades de desarrollo;
actividades finales, de cierre o de síntesis;
actividades de ampliación del “universo” de los conteni-
dos de clase; 
actividades de evaluación (de proceso y/o final).

1. Apertura: inicio de la clase 
¿Qué saben mis alumnos de lo que quiero enseñar?
Las actividades iniciales identifican y recuperan los sabe-
res previos de los chicos, ya sea sus ideas intuitivas como 
lo visto en las clases anteriores.
Saber qué saben o no saben —o saben a medias— resulta-
rá útil a la hora de planificar estrategias para desarrollar 
nuevas ideas más cercanas a las científicas, para situar de 
manera realista al docente en cuál debería ser su punto 
de partida. También cumplirá una función metacognitiva
en los chicos. En efecto, si se los invita a que registren qué 
pensaban antes, podrán tener un parámetro de compara-
ción de los aprendizajes propios y, de paso, los docentes 
de su propia práctica. 

2. Desarrollo
¿Cómo hago para enseñar lo que quiero que aprendan en esta clase?
Es decir, ¿cómo gestiono la clase para que puedan llevar a 
cabo diversidad de competencias? ¿Cuál será su dinámi-
ca? ¿Qué pregunta investigable les planteo? ¿Qué tipo de 
actividades? ¿Experimentos propios o ajenos? ¿Con qué 
recursos? ¿Material escrito, audiovisual, salidas? ¿Qué 
actividades de registro propongo? ¿En qué momento uti-
lizo el libro de texto? 
Con estas actividades se construyen nuevos contenidos 
a partir de nuevas preguntas “investigables” que plan-
tea el maestro teniendo en cuenta los resultados de la 

Secuencia didáctica de clase

exploración de ideas hecha en las actividades iniciales. 
Los chicos aprenderán así que, para responder las pre-
guntas, no alcanza con lo que saben en el aquí y ahora. 
Necesitarán aprender a trabajar con la incertidumbre, a 
entender que hay cosas que todavía no saben y que ten-
drán que buscar la respuesta “haciendo ciencia” acompa-
ñados por su docente.
La prestigiosa pedagoga inglesa Wynne Harlen (*) nos 
dice: “En la práctica, la mejor forma de entender cómo funciona 
la ciencia es la participación, el que los niños realicen indagaciones 
científicas de distintos tipos en las que tienen que decidir qué ob-
servaciones o medidas son necesarias para responder una pregun-
ta, recolectar y utilizar los datos pertinentes, discutir explicaciones 
posibles y luego reflexionar críticamente sobre los procesos que han 
llevado a cabo”.

3. Cierre
¿Cómo ayudo a mis alumnos a sintetizar las ideas clave aprendidas?
Si se realizó un trabajo experimental y actividades de co-
municación de resultados, será necesario planificar activi-
dades de cierre o finales, que son aquellas que incentivan 
a los chicos a realizar una síntesis o conclusión.

4. Evaluación y autoevaluación
¿Qué situaciones propongo que favorezcan la comparación de lo 
aprendido con las ideas previas de los chicos? ¿Cómo sé si mis 
alumnos aprendieron lo que me proponía enseñarles en esta clase?
Nos referimos a poder discriminar las conductas, los co-
mentarios, las actitudes, es decir, a establecer criterios 
que nos permitan darnos cuenta de la evolución de sus 
ideas y habilidades ya en el momento de comenzar la pla-
nificación de la secuencia y no al final de esta. Una eva-
luación coherente con los conceptos y también con las 
competencias enseñadas. 

5. Ampliación del “universo” de las conclusiones
¿Cómo incorporo ejemplos de la vida cotidiana donde estén presen-
tes los fenómenos trabajados en clase, que amplíen información o 
inviten a plantearse nuevas preguntas-problema?
Nos referimos a actividades para completar y extender as-
pectos de los contenidos trabajados con la utilización de 
recursos escritos y/o audiovisuales, entrevistas y salidas 
didácticas, por ejemplo. 

(*) Wynne Harlen, profesora de la Universidad de Bristol, Reino Unido. 
Aprendizaje y enseñanza de ciencias basados en la indagación, disponible en http://
goo.gl/AjFE5D, consultado en julio de 2015.
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Seleccionamos estas 
preguntas para armar una 
secuencia de clase

Antes de planificar la secuencia de clase, echemos un vistazo 
a la unidad temática seleccionada: las fuerzas magnéticas.

¿Cómo acompañar a los chicos para que sus ideas de sentido 
común sobre magnetismo se desarrollen y evolucionen? 

Grado/año: 4.º. 
NAP: la identificación y explicación de ciertos fenómenos 
como la acción de fuerzas que actúan a distancia, reco-
nociendo acciones de atracción y repulsión a partir de la 
exploración de fenómenos magnéticos y electrostáticos.
Eje/bloque/núcleo: fenómenos del mundo físico.

Breve marco de referencia conceptual 
Los contenidos teóricos para el desarrollo de este tema se encuen-

tran en el capítulo 10 del libro de texto. El docente podrá utilizar tam-
bién la siguiente información:

Los imanes atraen objetos construidos con hierro, acero, 
cobalto y níquel. Cuando estos objetos están cerca de un 
imán, se magnetizan. Al magnetizarse, el objeto y el imán 
interaccionan entre sí, ya que el imán atrae al objeto y el 
objeto atrae al imán. Cuando el imán y el objeto se alejan, 
el objeto se desmagnetiza rápidamente.
Los imanes poseen zonas donde la fuerza magnética es 
más intensa: son los denominados “polos” (norte y sur). 
Si se acerca el polo de un imán al polo de otro, se pueden 
atraer o rechazar. Si son polos diferentes, se atraen; si son 
iguales, se repelen.
Las fuerzas magnéticas son fuerzas que actúan a distancia 
y pueden atravesar todo tipo de materiales (depende de la 
relación entre la fuerza del imán y el grosor del material), 
menos el hierro y el acero no inoxidable. 
La Tierra es un gigantesco imán natural y, como tal, posee 
dos polos magnéticos. Uno de los polos se encuentra muy 
cerca del Polo Norte y otro, del Polo Sur geográficos.

Antes de empezar
¿Qué tienen que saber los chicos antes de comenzar con 

“las fuerzas magnéticas”?
Noción de fuerza.
Efectos de las fuerzas.
Tipos de fuerza.
Diferencia entre materiales y objetos.
Tipos de materiales.
Características de los tipos de materiales.
Características de los metales.

Comenzamos: las preguntas investigables
Algunas preguntas que se podrán responder al abordar 

la unidad “Las fuerzas magnéticas” en diferentes clases son:
Clase 1: ¿Todos los materiales son atraídos por los ima-
nes? ¿Todas las partes de un imán poseen la misma inten-
sidad de atracción magnética?
Clase 2: ¿Los polos de los imanes son iguales o diferen-
tes? ¿Cómo diferenciamos uno del otro?

Clase 3: ¿Todos los imanes tienen la misma intensidad de 
fuerza magnética? ¿El tamaño y el grosor de los imanes 
tienen relación con la intensidad de la fuerza magnética 
que poseen? 

Clase 4: ¿Las fuerzas magnéticas pueden traspasar los 
materiales? ¿Cómo se puede impedir que los imanes 
atraigan los objetos de hierro?

Clase 5: ¿Para qué se utilizan las características y propie-
dades de los imanes en la vida cotidiana?
Clase 6: ¿Cómo se manifiesta la fuerza magnética de la 
Tierra? ¿Por qué la aguja de un imán se orienta en direc-
ción Norte-Sur?

Fuerzas a distancia

Fuerzas magnéticas

El magnetismo 
terrestre 

La brújula 

Imanes

Tipos

Características

Propiedades

Usos

Secuencia de clase

Una secuencia para las fuerzas magnéticas
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Secuencia de la clase 4 en acción
Para el estudio en el aula de la interferencia de las fuerzas 
magnéticas. (Encontrarán información sobre este tema en el 
libro de texto, p. 226 del cap. 10).

¿Qué me propongo que mis alumnos aprendan en esta clase?
Que la fuerza magnética con que un imán atrae a un 
objeto puede traspasar todo tipo de material excepto 
el hierro o el acero no inoxidable (idea clave).
Diseñar experimentos para comprobar o rechazar hi-
pótesis y predicciones (competencia científica).
Registrar datos (competencia científica).
Intercambiar ideas, discutir los resultados y elaborar 
generalizaciones (competencia científica).

¿Qué preguntas investigables deberían responder?
¿Las fuerzas magnéticas pueden traspasar los materiales? 
¿Cómo se puede impedir que los imanes atraigan a los 
objetos de hierro? 

¿De cuánto tiempo estimado necesito disponer para esta clase?
Aproximadamente, cuatro horas de clase.

¿Qué materiales se necesitan?
Juego armado según imagen y descripción de esta 
página.
Diferentes imanes.
Clavitos, alfileres y clips.
Platos de grosores parecidos de: madera, plástico, 
enlozado, telgopor, vidrio, loza, lata, acero inoxidable, 
etcétera.

1. Apertura

¿Qué saben mis alumnos de lo que quiero enseñar?
Al iniciar esta clase contamos con alumnos que ya tie-

nen muchas cosas para decir sobre las fuerzas magnéticas 
en general y los imanes en particular. En las clases anteriores 
fueron trabajando varias ideas clave: 

que los imanes atraen los objetos construidos con hierro, 
acero y níquel; 
que los imanes magnetizan los objetos que atraen por un 
tiempo;
que las zonas de los imanes donde la fuerza magnética 
es más intensa son los polos, y que esos dos polos son 
diferentes entre sí. 
Valdrá la pena, entonces, tomarse un tiempito para re-

pasar sus adquisiciones presentándoles situaciones para que 
puedan anticipar resultados dando argumentos de por qué 
piensan lo que piensan. Por ejemplo, presente a sus alumnos 
la siguiente situación: en una palangana hay tres “barquitos”. 
Uno tiene la vela sostenida por un palillo de madera; otro, 
por un alambre. El tercer barquito carga un imán con los po-
los marcados. Al costado de la palangana hay diferentes ima-
nes con los que intentaremos mover los barquitos.

Tenemos imanes de diferentes forma, color, tama-
ño y grosor. ¿Qué deberíamos tener en cuenta para 
elegir el más adecuado para mover los barquitos? 
¿Por qué? 
¿Todos los barquitos se desplazarán con la ayuda 
de un imán? ¿Por qué?
¿Cómo harían para comprobar si el mástil de metal 
del barquito que se mueve con el imán de la mano 
quedó magnetizado temporariamente?
Si se necesita que avance el barquito del imán, 
¿cómo habrá que ubicar el imán de la mano? ¿Y 
si queremos que retroceda en la misma dirección 
pero en sentido contrario? ¿Por qué?

Seguramente anticiparán que no deberán elegir el imán 
por su apariencia sino por la intensidad de su fuerza magné-
tica. También, que solo se moverán los barquitos de vela de 
clip y de imán. Anticiparán, asimismo, que para hacer avan-
zar al barquito de imán deberán acercarle el polo opuesto 
del imán que sostienen con la mano (si el imán del barquito 
está orientado con el polo norte hacia adelante, el polo que 
se acerca es el sur, o viceversa), y para que retroceda en la 
misma dirección en la que avanzó, los polos que se acerquen 
tendrían que ser iguales (norte con norte o sur con sur).

Hay que procurar que, en la argumentación de la anti-
cipación, los chicos utilicen el vocabulario aprendido en las 
clases anteriores a esta secuencia, como: polos norte o sur, 
fuerza de atracción magnética, materiales magnetizables o 
no magnetizables, atraer, rechazar, entre otros.

Vela con palillo Vela con alambre

Imán con los
polos marcados Imanes
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2. Desarrollo

¿Cómo hago para enseñar lo que quiero que aprendan en esta cla-
se? ¿Cómo gestiono la clase para que puedan llevar a cabo diver-
sidad de competencias? ¿Cuál será su dinámica? ¿Qué pregunta 
investigable les planteo? ¿Qué tipo de actividades? ¿Experimentos 
propios o ajenos? ¿Con qué recursos? 

Luego del repaso con esta estrategia lúdica u otra situa-
ción que se elija, comenzaremos con el desarrollo de la clase 
explorando las ideas previas sobre el nuevo concepto que se 
quiere enseñar. 

MOMENTO DE EXPLORACIÓN DE IDEAS

Tenga a mano un imán con clips o alfileres e invítelos 
a comenzar a realizar experimentos que interfieran la 
fuerza magnética de los imanes planteándoles nuevas 
preguntas-problema:

¿Podemos poner una barrera que impida que un imán 
atraiga a un objeto como este clip, por ejemplo? Es decir, 
¿habrá alguna manera de interferir esta fuerza?

Divida a los chicos en grupos pequeños y pídales que es-
criban su opinión en un papel afiche y que digan por qué. 
Pase por los grupos y escuche sus intercambios. 
Es importante que esas opiniones queden a la vista el 

tiempo que dure esta clase, para que al final se utilicen como 
insumo de contrastación de los nuevos aprendizajes.

MOMENTO DE DISEÑO DE ESTRATEGIAS PARA
COMPROBAR SUS IDEAS

Nosotros sabemos que las fuerzas magnéticas actúan a 
distancia y pueden atravesar todo tipo de materiales, menos 
el hierro y el acero. Es posible que algún chico haya experi-
mentado, en sus juegos exploratorios con imanes realizados 
en las clases anteriores o fuera de ellas, que sigue habiendo 
atracción magnética si se coloca un determinado material 
entre un imán y el objeto atraído, pero puede que esto no 
suceda.

En cualquier caso, ya sea retomando esta observación par-
cial de los chicos o sin ella, ayúdelos a enfocar más su búsque-
da de respuestas interviniendo con más preguntas, como:

¿Habrá algún material que pueda actuar como barre-
ra e interferir en la atracción de un imán por un objeto? 
¿Cómo podemos hacer para averiguarlo?

Proponga a esos mismos grupos de chicos que intercam-
bien ideas para poder diseñar un método que compruebe 
concretamente si se puede interferir la fuerza de un imán uti-
lizando diferentes materiales como barreras. 

Dependiendo del entrenamiento que tengan sus alumnos 
en desafíos como este, usted puede optar por guiarlos mos-
trándoles un papel con un clip arriba y un imán abajo, los 
dará vuelta y verán que el clip no se cae; entonces, podrá 
preguntar si pasará lo mismo si coloca, entre el clip y el imán, 
otro material que no sea un metal magnetizable.

¿Qué pasará con el clip si se coloca entre este y el imán 
otro material que no sea un papel?

Con o sin la mostración previa de la “barrera papel”, antes 
de realizar el experimento, es importante que puedan anticipar 
cómo se darán cuenta de si el material que han puesto como 
barrera impide o no que llegue al objeto la fuerza del imán. 
Tiene que quedar claro para los chicos que si el material actúa 
como barrera e interfiere con la fuerza del imán, el clip no se 
moverá o no se caerá (según si la experiencia se hace con el 
imán encima del objeto o debajo de él) y viceversa.

Por todo esto, es fundamental no solo darles suficiente 
tiempo para pensar sino también pasar por los grupos guián-
dolos con preguntas como:

¿Qué pregunta quieren responder con el experimento que están 
diseñando?
¿Qué materiales van a necesitar, además de imanes? ¿Será necesario 
tener una buena variedad de materiales para utilizar como barreras?
¿Qué método emplearán?
¿Cómo se van a dar cuenta de si lograron interferir con la fuerza de 
un imán o si no lo lograron?
¿Cómo van a registrar los resultados obtenidos?

Cuando considere que han terminado, realice una puesta 
en común de los diseños experimentales escritos por cada uno 
de los grupos. Luego, entre todos, pueden decidir cuál o cuáles 
de los pasos de los experimentos consideran más adecuado/s 
para investigar cada una de las preguntas planteadas.
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MOMENTO DE REVER EL DISEÑO DE ESTRATEGIAS Y LLEGAR A UNO
GRUPAL CONSENSUADO

Seguramente, los diseños de los grupos no van a coincidir 
ni con el tipo, ni con la cantidad ni características del material 
a utilizar. Es entonces el momento de que, entre todos, piensen 
sobre los siguientes aspectos, para luego tomar decisiones:

Piensen sobre los siguientes aspectos, para luego tomar 
decisiones:

¿Probar con uno o muchos imanes a la vez?
¿Probar con uno o varios objetos magnetizables? 
¿Probar con objetos pequeños o grandes?
¿Probar con barreras de diferentes materiales pero del mismo 
grosor? ¿Y del mismo tamaño? ¿Y de la misma forma?

La idea es ir entrenando a los chicos para que puedan 
darse cuenta de la necesidad de elegir los materiales adecua-
dos para poder controlar variables. Dicho de otra manera, es 
importante que piensen que, si probamos diseñar el experi-
mento con imanes de diferente intensidad de fuerza magnéti-
ca y, además, con objetos magnetizables variados poniendo 
barreras que sean de distintos materiales, tamaños, grosores 
y formas, será imposible con tantas variables poder compa-
rar resultados y, por ende, sacar conclusiones fiables.

Ayúdelos a tomar decisiones para que las experiencias que 
diseñen sean efectivas, sencillas y de a una variable por vez, 
planteándoles y resolviendo entre todos qué “cosas” manten-
dremos fijas esta vez (el imán, el clip, el grosor, el tamaño y 
la forma de las barreras, y cuáles variaremos (los materiales 
de las barreras).

Una variable que debe discutirse con los alumnos es el 
grosor de los materiales que se utilizan como barrera para 
ayudarlos a entender la necesidad de que todos los materia-
les que se ubiquen entre el imán y los objetos magnetizables 
tengan el mismo grosor. 

Podemos preguntarles y llevar a discusión, por ejemplo:

Si la fuerza magnética del imán no atraviesa una barrera 
de un material X, ¿cómo podemos darnos cuenta de si es 
porque se trata de un material que nunca “la deja pasar” 
o si se debe a su grosor?

MOMENTO DE PONER EN PRÁCTICA EL DISEÑO EXPERIMENTAL

Vaya escribiendo en el pizarrón el diseño que los chi-
cos fueron consensuando entre todos. Cuando lleguen 
a la idea de que la variable para tener en cuenta es solo el 
tipo de material de la barrera y tengan claro cuál es el di-
seño experimental que pueda responder la pregunta que 
van a investigar (¿La fuerza del imán atraviesa todos los mate-
riales?), recién entonces repártales lo que van a necesitar. 
Cada grupo trabajará con:

un imán; 
uno o varios (pero que sea la misma cantidad para cada 
grupo) clips, clavitos o alfileres;

barreras: lo ideal son platos o compoteras de cada mate-
rial (madera, plástico, enlozado, telgopor, vidrio, loza, lata, 
acero inoxidable, cartón, papel, etcétera).
Si los platos difieren en su grosor, como sucederá segu-

ramente con el de papel, es cuestión de colocar varias capas 
del mismo material hasta obtener grosores parecidos. Reco-
miéndeles que manejen con precaución los materiales, en es-
pecial los alfileres, la loza y el vidrio, para evitar lastimarse. 

MOMENTO DE REGISTRO DE LOS RESULTADOS OBTENIDOS

Luego de observar resultados del experimento es impor-
tante registrarlos. El registro puede realizarse de muy diferen-
tes maneras como, por ejemplo, utilizando un relato escrito, 
por medio de un dibujo o bien completando una tabla con SÍ 
o NO, según corresponda.

Plato de…………………………. ¿Es atraído?

…………………………………….

Se espera que, después de hacer una lectura de los datos 
obtenidos, cada equipo pueda decir que ninguno de los ma-
teriales interfiere en la fuerza magnética, salvo el metal con 
hierro del plato enlozado (que es un material atraído por los 
imanes). Pídales que lo escriban con sus propias palabras.
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3. Cierre

¿Cómo ayudo a mis alumnos a sintetizar las ideas clave aprendidas? 

Terminada la etapa experimental, y una vez que los gru-
pos observaron y registraron los resultados, organice el cierre 
con todos los chicos retomando la pregunta inicial. ¿Se puede 
interferir (o, como dicen ellos, “detener”) la fuerza de un imán?

Repase lo que fueron haciendo a lo largo de la clase para 
que los chicos puedan comenzar a elaborar un recorrido pro-
pio oral de lo que fue pasando. Para ello, puede preguntarles, 
anotando cada pregunta en el pizarrón: 

¿Cuál fue la pregunta-problema que inició esta inves-
tigación?
(¿Qué quisimos averiguar? ¿Cuál fue nuestro objetivo?)
¿Recuerdan cuáles fueron nuestras primeras ideas?
(¿Cuáles fueron nuestras hipótesis?)
¿Cómo hicimos para averiguar si se podía interferir la 
fuerza de los imanes? 
(¿Cuál fue nuestro procedimiento?)
¿Todos los materiales funcionaron de la misma mane-
ra? ¿Qué pruebas tenemos de eso?
(¿Cuáles fueron nuestros resultados?)
¿Cuál es la respuessta a la pregunta-problema inicial?
(¿Cuál es la conclusión a partir de los resultados obte-
nidos?)

Finalmente, pídales a los chicos que escriban las respues-
tas que dieron oralmente en sus carpetas, previamente re-
dactándolas entre todos en cada uno de los grupos. ¡Habrán 
elaborado, así, un informe científico! Pueden incluir dibujos 
en cada etapa, o solo de los resultados.

4. Evaluación y/o autoevaluación

¿Qué situaciones propongo al terminar la secuencia que favorezcan 
la comparación de lo aprendido con las ideas previas de los chicos? 
¿Cómo sé si mis alumnos aprendieron lo que me proponía enseñar-
les en esta clase?

Por último, vuelva al papel afiche inicial donde quedaron 
plasmadas las primeras opiniones de los chicos y pregúnteles:

¿Cuáles de estas ideas que tenían al principio eran correc-
tas y cuáles no?

Como a lo largo de este trabajo minucioso se pusieron en 
juego diferentes competencias científicas para construir este 
nuevo concepto, es posible evaluar, también, no solo la efec-
tividad de la propuesta didáctica sino también si los chicos 
pudieron, durante su desarrollo, formular con claridad la pre-
gunta que querían contestar, diseñar experimentos confiables 
para responder la pregunta planteada, predecir resultados de 
acuerdo con las hipótesis formuladas para el experimento, ob-
servar el comportamiento de los imanes frente a distintos ma-
teriales probados como “barreras de interferencia”, registrar 

los resultados experimentales, elaborar una generalización a 
partir de la interpretación de los resultados experimentales y 
escribir un informe con sus propias palabras.

5. Ampliación del “universo” de las conclusiones 

¿Qué recursos utilizo para incorporar ejemplos de la vida coti-
diana donde estén presentes los fenómenos trabajados en clase, 
que amplíen información o inviten a plantearse nuevas preguntas 
investigables?

Seguramente, los chicos se quedaron con la duda de si el 
grosor de las diferentes barreras influye en el resultado. Es de-
cir, si el hecho de que materiales que no interfieren la fuerza 
del imán —como el vidrio, la loza, la madera, etc.— sí lo hacen 
si se aumenta el grosor. Y si los materiales que interfieren, 
como el hierro y la lata, no lo hacen si disminuyen su grosor. 

Dejamos a ustedes la decisión de acompañar a sus alum-
nos en el diseño de este nuevo desafío científico, utilizando 
siempre una variable por vez para que los resultados obteni-
dos sean confiables. 



©
 S

an
til

la
na

 S
.A

. P
ro

hi
bi

da
 s

u 
fo

to
co

pi
a.

 L
ey

 1
1.

72
3

42

Clave de respuestas

1 Los ambientes aeroterrestres

PÁGINA 138
¿Qué sé?
a) Se espera que los alumnos puedan inferir que el agua escurre por 

los espacios que quedan entre los granos de arena y las piedras del 
frasco 1. Por otro lado, en el frasco 2, que contiene arcilla, el agua 
no se absorbe y queda retenida en la superficie. 

b) Los alumnos podrán responder que se pretende comprobar el grado 
de impermeabilidad de suelos diferentes. También pueden inferir que 
se pretende comprobar la capacidad de los suelos de escurrir el agua.

c) Se espera que los alumnos puedan interpretar que la calidad de los sue-
los es un factor importante que determina muchas otras características 
de los ambientes aeroterrestres. Además, los suelos se encuentran en 
estrecha conexión con otros componentes de dichos ambientes.

Respuesta abierta. Dependerá de las características del 
ambiente en que viven los alumnos. Algunos podrán men-
cionar temperaturas altas, lluvia, si es más seco, etcétera.

PÁGINA 141
Repaso hasta acá

Las frases incorrectas son: c) y e). Las correcciones que pueden ha-
cer los chicos son:
c) En las selvas, como la misionera, hay muchas plantas.
e) En la selva llueve mucho y es un ambiente con muchas plantas.

PÁGINA 144
¿Qué aprendí?
1. a) Todo lo que rodea a los seres vivos es conocido como ambiente.

b) Temperatura, humedad y suelo son algunas características de los 
diferentes ambientes.

c) Los desiertos son ambientes aeroterrestres en donde las precipi-
taciones son escasas. 

d) En las selvas el suelo tiene abundante material orgánico en des-
composición.

e) En el pastizal predominan la vegetación baja, las hierbas y los 
arbustos.

f) En los desiertos cálidos llueve muy poco.

2. Se organizan las características del desierto cálido y la selva en un 
cuadro.

Características

del ambiente

Desierto

cálido
Selva

Suelo Arenoso
Arcilloso y con 

humus

Temperatura Muy alta de día Cálida

Precipitaciones Muy escasas Abundantes

Humedad Muy baja Alta

Plantas Muy escasas
Muy

abundantes

Animales Muy escasos
Muy

abundantes

a) La selva se asemeja al ambiente del pasado en la Patagonia. Era 
un ambiente muy cálido y húmedo, con mucha vegetación y, 
también, poblado por animales.

b) Respuesta abierta. Los alumnos podrán armar otras fichas si-
milares con otros ambientes que conozcan. Por ejemplo, pasti-
zal pampeano o bosques del espinal.

3. a) Se espera que los alumnos relacionen la imagen observada con 
la selva justificando su apreciación a partir de los altos niveles 
de humedad y las características del suelo que permiten abun-
dante vegetación y gran cantidad de árboles. 

b) Este punto tendrá en cuenta las características anteriores, pero 
también hará referencia a temperaturas constantemente eleva-
das y al alto nivel de precipitaciones. 

c) Respuesta abierta. El objetivo de esta pregunta apunta a que los 
alumnos amplíen su mirada en cuanto a la variedad de compo-
nentes que existen en este tipo de ambientes aeroterrestres.

4. a) Los alumnos pueden relacionar la noticia con los ambien-
tes del pasado que estudiaron. Pueden hacer mención de los 
fósiles hallados.

b) Respuesta abierta. Se espera que puedan encontrar diferencias 
en relación con el ambiente natural. Es importante que iden-
tifiquen cambios como el tipo de organismos habitantes, las 
temperaturas reinantes, etc. Lo más importante es poder iden-
tificar la idea de cambio en los ambientes, removiendo la idea 
de ambientes estáticos y permanentes. Además, es posible que 
incluyan en esta respuesta ideas sobre la influencia de los seres 
humanos y sus actividades.

PÁGINA 145
5. Respuesta abierta. Dependerá de lo que los alumnos hayan contes-

tado en la actividad inicial. La idea es que puedan revisar sus res-
puestas luego de haber leído el capítulo y corregirlas, modificarlas 
o ampliarlas.

7. El mapa conceptual se completa de la siguiente manera:

Ambientes
aeroterrestres

Características

Temperaturas

Tipos Cambios

Ambientes
del

pasado

Ambientes 
actuales

Desierto

Selva

Bosques

Pastizales

Precipitaciones

Suelo

Humedad
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2 Grupos de organismos

PÁGINA 146
¿Qué sé?
a) Se espera que los alumnos puedan identificar algunas de las carac-

terísticas que los distinguen y que habrán aprendido en años ante-
riores; es posible que tengan dudas con los hongos pero, luego de la 
lectura del capítulo, tendrán oportunidad de revisar sus respuestas 
y verificar si fueron correctas. 

b) Los alumnos describirán lo que observan y luego, de acuerdo con lo 
que han estudiado en años anteriores, intentarán realizar algún tipo 
de clasificación, por ejemplo, si los seres vivos tienen locomoción 
propia o carecen de ella. Se intenta evaluar qué saberes tienen y qué 
recuerdan al respecto.

c) Al igual que en la consigna anterior, la idea es evaluar qué saberes 
tienen los alumnos sobre los grupos de seres vivos y su clasificación.

PÁGINA 147
Se espera que los alumnos puedan responder que los 
árboles son seres vivos porque en ellos se observan las 
características que debe tener todo ser vivo para ser con-
siderado como tal. En caso de que duden acerca de la 
idea del movimiento, quizá puedan conocer que algunas 
flores se orientan hacia el sol.

PÁGINA 151
Repaso hasta acá

Se espera que los alumnos puedan mencionar las características de 
los seres vivos: nacer, crecer y desarrollarse; nutrirse, reproducirse, 
responder a estímulos, moverse y morir.

Biodiversidad  La variedad de seres vivos que habitan 
   el planeta.
Extinción  Forma en que se agrupan objetos según 
   diferentes criterios.
Clasificación  Desaparición de una especie en forma
   permanente del planeta.

Criterios de clasificación y ejemplos (los ejemplos son a modo 
ilustrativo):
- Según su tamaño: un organismo visible a simple vista (abeja) y 

un microorganismo (paramecio).
- Según Aristóteles, por desplazamiento: animales (tortuga) y 

plantas (margarita).
- Según Dioscórides, por su utilidad: medicinales (eucalipto), de-

coración (rosas) y alimentos (manzana).
- Según Teofrasto, teniendo en cuenta sus tallos: hierbas 

(manzanilla), arbustos (rosa mosqueta) y árboles (palo 
borracho).

PÁGINA 153
Técnicas y habilidades

Se espera que los alumnos puedan mencionar que como los bi-
chos bolita se encuentran en lugares húmedos y oscuros, entonces 
estos animales pueden estar en lugares con estas características, 
no en lugares soleados o sobre las flores ni debajo de las patas de 
una mesa.
Respuesta abierta. Dependerá del organismo elegido por los alumnos. 
Podrían elegir la tortuga de la página 152. A partir de la foto pueden 
saber que vive en ambientes aeroterrestres, que tiene un caparazón 
duro que cubre gran parte de su cuerpo, que tiene patas, camina, 
etcétera.
Los alumnos formularán, seguramente, diversos tipos de preguntas. 
Algunos ejemplos podrían ser los siguientes:

- ¿Dónde viven las tortugas?
- ¿Por qué a veces se “esconden” dentro de su caparazón? 
- ¿Por qué las tortugas se “esconden” en invierno y no las vemos 

en el jardín?

PÁGINA 154
¿Qué aprendí?
1. Son todos seres vivos menos el agua, la piedra y la arena. Es posi-

ble que se generen discusiones alrededor del término “semilla”. Es 
interesante el ejemplo para discutir con los alumnos la idea de “vida 
latente”. Los alumnos deben explicar su decisión a partir de las ca-
racterísticas de los seres vivos estudiadas en este capítulo.

2. a) Aristóteles los agrupó en plantas y animales. En el grupo de las 
plantas se incluye el rosal. En el grupo de los animales, la llama. 
Los hongos quedan afuera de los grupos propuestos por Aristó-
teles porque no son ni plantas ni animales. 

b) Teofrasto clasificó las plantas en hierbas, arbustos y árboles. Se 
puede incluir la rosa como un arbusto.

c)
Plantas Hongos Animales

Rosal Hongo de sombrero Llama

El grupo que no está representado es el de los microorganismos.

3. a) Arbustos; b) Animales; c) Hongos; d) Dioscórides; e) Clasificar; 
f) Movimiento; g) Criterio; h) Microscopio; i) Bacterias; j) Especie; 
k) Reproducción; l) Plantas; m) Desarrollo.

En las casillas de colores se forma el término biodiversidad, que 
debe definirse como la variedad de seres vivos que habitan un de-
terminado lugar.

PÁGINA 155
4. Respuesta abierta. Dependerá de lo que los alumnos hayan contes-

tado en la actividad inicial. La idea es que puedan revisar sus res-
puestas luego de haber leído el capítulo y corregirlas, modificarlas 
o ampliarlas.

6.  El mapa conceptual se completa de la siguiente manera:

Seres vivos

Características

Nacen, crecen, se
desarrollan

Se nutren

Se reproducen

Responden a 
estímulos

Se mueven

Mueren

Clasificación actual

Grupos

Plantas

Hongos

Microorganismos

Animales

Los ejemplos para cada grupo pueden ser: animales: tortuga; plantas: 
rosa; hongos: hongo de sombrero; microorganismos: paramecio.
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3 Los animales

PÁGINA 156
¿Qué sé?
a) Con esta actividad se busca que los alumnos comparen los diferen-

tes animales recolectados en la salida de campo. Como producto de 
su observación, seguramente surgirá que algunos de ellos tienen el 
cuerpo articulado, que otros tienen muchas patas, e incluso pueden 
reconocer a los bichos bolita. 

b) Se espera que los alumnos puedan intentar agruparlos según algu-
na característica que ellos consideren: cantidad de patas, cuerpo 
articulado, largos-cortos, etc. De acuerdo con lo que vieron en el 
capítulo anterior, saben que las clasificaciones se proponen según 
determinado criterio. Eso se espera que puedan hacer aquí. Por 
otro lado, conocen a los perros y los gatos, y aunque no pue-
dan dar las justificaciones científicas pertinentes, se espera que 
puedan decir que son especies distintas. Los perros y los gatos 
tienen pelos, cuatro patas, no tienen antenas. Quienes dispongan 
de más conocimientos podrán ampliar las respuestas. De todas 
maneras, como se trata de una actividad de indagación, no se 
espera que arriben a una respuesta final, ya que luego tendrán 
oportunidad de revisarla.

c) Respuesta abierta. Dependerá de los animales que conozcan y men-
cionen. A su vez, podrán utilizar diversos criterios para ubicar esos 
animales en los grupos que formaron en el punto anterior. Luego, 
tendrán oportunidad de revisar sus respuestas.

PÁGINA 157
Se espera que los alumnos puedan afirmar que los seres 
humanos pertenecen al grupo de los animales y que cum-
plen con todas las características de ese grupo: consu-
men otros seres vivos, se desplazan, son visibles a simple 
vista, etcétera.

PÁGINA 159
Técnicas y habilidades

El esquema puede servir para clasificar esos animales, pero solo en 
vertebrados o invertebrados. 
Las claves que pueden construir los alumnos pueden ser como un 
esquema o bien como la que aparece a continuación. Se presenta 
un ejemplo para el caso de la clasificación de los artrópodos.

Artrópodos

1a. Con cuerpo segmentado y patas.………………...…………... Pasar a 2
1b. Sin esta característica .………………...…………........No es artrópodo

2a. Con tres pares de patas .………………...………….................. Insecto 
2b. Con más de tres pares de patas .………………...…….……... Pasar a 3

3a. Con cuatro pares de patas .………………...…………........... Arácnido 
3b. Con más de cuatro pares de patas .……………….....……… Pasar a 4

4a. Entre cinco y diez pares de patas.………………...…….…... Crustáceo
4b. Con más de 15 pares de patas .………………...…………... Miriápodo

PÁGINA 161
Repaso hasta acá

a) … poseen un esqueleto formado por la columna vertebral y otros 
huesos más. b) … carecen de una columna vertebral y huesos; 
c) … liviano; d) … reptando; e) … ovíparos u ovovivíparos; 
f) … dentro de la panza de una mamá.

Se presenta un modelo de cuadro:

Aspectos de 

comparación
Mamíferos Aves Reptiles Anfibios Peces

Ambiente que 
habitan

Acuáticos y 
aeroterrestres

Aeroterrestres 
y acuáticos

Aeroterrestres 
y acuáticos

Aeroterrestres 
y acuáticos

Acuáticos

Cubierta del 
cuerpo

Pelos Plumas
Escamas

duras
Desnudos Escamas

Desarrollo de 
las crías

Mayoría
vivíparos

Ovíparos
Mayoría
ovíparos

Ovíparos
Mayoría
ovíparos

Ejemplo Caballo Gaviota Lagartija Rana Salmón

PÁGINA 164 
¿Qué aprendí?
1. a) Vertebrados: jirafa, delfín, tortuga. Invertebrados: lombriz, 

pulpo, vaquita de San Antonio.
b) Podría seguir clasificando a los seres vivos de la siguiente ma-

nera: por ejemplo, los vertebrados, en mamíferos (jirafa, del-
fín; con este último, podrían tener dudas), reptiles (tortuga). 
Y los invertebrados, en: anélidos (lombriz), moluscos (pulpo), 
artrópodos (vaquita de San Antonio, que es un insecto).

c) Los grupos que no están representados son los peces, los anfi-
bios y las aves, para el caso de los vertebrados. Y los cnidarios, los 
poríferos, los equinodermos, para el caso de los invertebrados.

2. Encontró un crustáceo, porque tenía un exoesqueleto y más de ocho 
patas articuladas, como el cangrejo. 

3. Producción personal. El objetivo de esta actividad es que los alum-
nos puedan investigar las características de diferentes invertebrados 
y, a partir de la observación (y con la ayuda de lo que estudiaron en 
el capítulo), puedan ir construyendo las clasificaciones. 

4.

Vaca

Ratón

Corvina

Gato

Grupo

Mamíferos

Bagre

Pulga

Tiburón

Corvina

Grupo

Peces

Mariposa

Babosa

Mosca

Pulga

Grupo

Insectos

Caracol

Gato

Pulpo

Babosa

Grupo

Moluscos
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PÁGINA 165
5. Respuesta abierta. Dependerá de lo que los alumnos hayan contes-

tado en la actividad inicial. La idea es que puedan revisar sus res-
puestas luego de haber leído el capítulo y corregirlas, modificarlas 
o ampliarlas.

7. El mapa conceptual se completa de la siguiente manera:

Animales

Vertebrados

se agrupan en

con huesos sin huesos

Invertebrados

se agrupan en se agrupan en

según su desarrollo

Cnidarios Vivíparos

Poríferos Ovíparos

Anélidos Ovovivíparos

Equinodermos

Moluscos

Artrópodos

Mamíferos

Aves

Reptiles

Anfibios

Peces

El esquema de artrópodos deberá reflejar los grupos presentados 
en el capítulo.

4 Las plantas, los hongos y los 

microorganismos

PÁGINA 166
¿Qué sé?
a) Los alumnos podrán expresar de diferentes maneras lo que observan: 

durante la experiencia se “pudrió la naranja”, se “echó a perder”, se 
“descompuso”, “actuaron organismos”, “se llenó de moho”, etc. La 
intención es que ellos se den cuenta de cuánto conocen acerca de este 
fenómeno cotidiano en el que intervienen hongos microscópicos.

b) El objetivo de esta pregunta es que los alumnos relacionen la na-
ranja con el grupo de las plantas y los mohos con el de los hongos 
microscópicos. La idea es valorar el estado de conocimiento sobre 
el mundo de plantas (producen su propio alimento), hongos (he-
terótrofos que no se desplazan) y microorganismos (seres imposi-
bles de ser vistos a simple vista). Estos temas fueron tratados en 
capítulos anteriores.

PÁGINA 169
Se espera que los alumnos puedan reconocer en el entorno 
cotidiano algunas especies trepadoras, epífitas o fijas al 
suelo. Es interesante que compartan con otros la informa-
ción que poseen generando algún tipo de registro grupal, 
con el fin de gestar discusiones e intercambios, enrique-
ciendo la diversidad de especies en cada categoría. 

Repaso hasta acá
Respuesta abierta. De acuerdo con la imagen que encuentren, los 
alumnos podrán reconocer todas o algunas partes de las plantas, 
pero se espera que puedan dar cuenta de las funciones que cumple 
cada una de las que identifiquen. Y que en el caso de las flores, pue-
dan mencionar las partes involucradas en la reproducción.
La idea de esta actividad es que los alumnos puedan distinguir 
las diferencias entre los árboles, los arbustos y las hierbas: los ár-
boles poseen un tronco leñoso y único; los arbustos presentan un 
tallo leñoso y ramificado, y las hierbas poseen un tallo delgado, 
sin madera.
a) Falso. Las plantas epífitas crecen “en el aire” sujetas a otras 

plantas. 
b) Verdadero. No es posible que habiten desiertos con poca 

humedad.
c) Verdadero. El tipo de tallo es uno de los criterios que se puede 

utilizar.
d) Falso. Las hierbas no poseen tallo leñoso.

PÁGINA 172
¿Qué aprendí?
1. a) Los alumnos podrán identificar el tallo, las hojas y las flores. Po-

drían mencionar que la planta tiene raíces, aunque no las vean 
en la foto. Entre las funciones podrían hacer referencia a que las 
flores participan en la reproducción.

b) Según su tallo, es un arbusto porque esta estructura es leñosa 
y ramificada.

2. Los alumnos podrán identificar como plantas las margaritas, el cal-
dén y los musgos. Los champiñones son hongos. Pueden clasificar-
las en hierbas (margaritas) y árboles (caldén) teniendo en cuenta las 
características de sus tallos.

3. a) Se espera que los alumnos elijan la segunda opción. Las esporas 
de los hongos, que son microscópicas y están en el aire, cuando 
llegan al pan encuentran el medio nutritivo adecuado para de-
sarrollarse y generar nuevos hongos.

b) Se espera que el pan lactal húmedo, en un lugar cálido y con 
el correr de los días, también desarrolle estos hongos. Cuando 
se guardó en la bolsa, tenía esos hongos sobre su superficie y 
luego, con las condiciones apropiadas, se produjo el desarrollo 
y crecimiento. 

4. a) Los hongos se alimentan de seres vivos o restos de ellos.
b) Los mohos integran el grupo de los hongos.
c) No todos los hongos son comestibles.

5. a) Se espera que los alumnos reconozcan la presencia de microor-
ganismos y le den la razón a la mamá. 

b) Esta pregunta refuerza la anterior y busca la confirmación de la 
presencia de microorganismos en las manos de Ámbar.

c) En este caso se busca que los alumnos comenten que este tipo 
de microorganismos pueden ser perjudiciales para la salud. 

PÁGINA 173
6. Respuesta abierta. Dependerá de lo que los alumnos hayan contes-

tado en la actividad inicial. La idea es que puedan revisar sus res-
puestas luego de haber leído el capítulo y corregirlas, modificarlas 
o ampliarlas.
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8.  El mapa conceptual se completa de la siguiente manera:

Plantas

Epífitas

Raíces

Tallo

Hojas

Flores

Fecundación

Leñosas Herbáceas

Menta

sus partes son se clasifican según el tallo

Fijas al
suelo

Trepadoras

se pueden agrupar en

por ejemplopueden ser

Árboles

Alerce Azalea

Arbustos

por ejemplo por ejemplo

donde ocurre la

5 Las adaptaciones al ambiente 
aeroterrestre

PÁGINA 174
¿Qué sé?
a) Debería secarse primero el trapito que está estirado. Al estar expues-

to al sol, se puede secar más rápido que uno enrollado que puede 
retener más el agua. La idea es que los chicos puedan hacer hipótesis 
y pensar una posible respuesta. Luego, con el desarrollo del capítulo 
tendrán oportunidad de cotejar si fue correcta, completa o no.

b) Una hoja de helecho estaría representada por el trapito estirado y 
una espina de cactus, por el trapito enrollado. 

c) Las plantas que viven en el desierto suelen tener espinas, que son 
sus hojas; estas, al estar cubiertas por una cutícula impermea-
ble, evitan la pérdida de agua. No se espera que los chicos men-
cionen tantos detalles en esta instancia; al menos pueden decir 
que deben tener características particulares y distintas de otras 
plantas que les permiten vivir en ese ambiente.

Los alumnos podrán elegir algún ser vivo y analizarlo 
a la luz de estos contenidos. Podrán identificar diver-
sas adaptaciones. Por ejemplo, podrían decir que las 
alas de los pájaros les permiten volar. El interés de esta 
actividad radica en que compartan información para 
enriquecer sus conocimientos a partir de los de otros.

PÁGINA 179
Repaso hasta acá

a) Forma; b) Conducta; c) Forma; d) Funcionamiento.
Alas llamativas – Mariposas – Permiten el mimetismo en diversos 
ambientes. Espinas – Cactus – Impiden la desecación del organismo 

y lo protegen. Hojas anchas – Helecho – Absorben más luz en lugares 
poco iluminados. Giba de grasa – Camello – Reserva sustancias que 
se vuelven necesarias en lugares desérticos.
Ejemplo de oración: Algunas mariposas poseen alas llamativas que 
les permiten el mimetismo en diversos ambientes.

PÁGINA 181
Técnicas y habilidades

El objetivo del experimento es estudiar las adaptaciones de dos 
plantas en relación con el ambiente en que viven, en este caso, en 
relación con el agua. Los materiales son las plantas, las macetas, 
la arena y la regadera. Los resultados serían que el helecho se secó 
porque no se regó lo suficiente y, en cambio, el cactus, como reserva 
agua, puede vivir un tiempo más aunque no reciba agua del ambien-
te. Es importante trabajar en equipo, así cada uno puede expresar 
sus hipótesis y además se pueden dividir las tareas.
El objetivo es que intenten diseñar un experimento, planificarlo. Si 
no tienen ideas iniciales, es posible sugerirles que hagan una investi-
gación inicial de los hábitos de estos organismos. 
Podrán decir que la experiencia podría realizarse en el patio o en el 
jardín de sus casas, usando el sol como fuente de luz. 
Esta pregunta busca afirmar la idea del ítem anterior sobre la plani-
ficación cuidadosa del experimento. Además de las lombrices, po-
drían usar una caja, tierra húmeda, una fuente de luz (si no pueden 
hacerlo al sol), un cuaderno de registro, etcétera.
Esta actividad propone que ellos pongan en práctica el experimen-
to. Es muy interesante que luego de llevarlo a cabo, reconozcan si el 
experimento necesita ajustes. 
Los resultados observados deben girar alrededor de la adaptación 
de comportamiento: las lombrices se alejan de la luz.

PÁGINA 182
¿Qué aprendí?
1. a), d) y e) pertenecen al grupo de adaptaciones posibles de encon-

trar en ambientes fríos.
b) Puede pertenecer a un ambiente donde hay aves que se alimen-

tan de semillas o frutos duros. 
c) Los troncos y tallos elevados son adaptaciones que pueden en-

contrarse en una selva o bosque. 
f) El almacenamiento de agua es típico de plantas que habitan 

desiertos cálidos. 

2. 1.° Esta experiencia busca que los chicos puedan observar que los 
caracoles se desplazan arrastrándose por el suelo (o el vidrio en esta 
experiencia). 2.° Al tocarlos, podrán ver el comportamiento de es-
tos animales, que se meten en su caparazón y de esta manera se 
protegen. Puede relacionarse con una adaptación a su ambiente.

3. a) El texto menciona: cuerpos redondos y grandes, y orejas, hoci-
cos, patas y colas, cortas; capa de grasa aislante, pelos blancos 
y huecos que atrapan el aire caliente.

b) Esas adaptaciones les permiten mantener el calor en el ambien-
te frío y además pasar inadvertidos al mimetizarse con el color 
de la nieve.

c) Si un oso viviera en un ambiente con temperaturas elevadas, las 
adaptaciones que le permitirían habitarlo deberían relacionarse 
con la pérdida de calor y no con la retención del calor. Deberían 
ser similares a las de los animales que viven en el desierto cálido.

4. a) Se estaban estudiando las adaptaciones de los animales relacio-
nadas con la temperatura y la cubierta corporal.

b) Un animal con cuerpo descubierto podría vivir en la selva por-
que otros ambientes serían extremos. Si bien la falta de cober-
tura sería favorable en el desierto durante el día, no ocurriría lo 
mismo al caer la noche. Por otro lado, sin grasa adicional no 
podría vivir en el ambiente frío.
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5. La serpiente no posee patas y se desplaza reptando gracias a la for-
ma de su cuerpo.
La gaviota es un ave que posee alas y huesos livianos que le permiten 
desplazarse volando.
Las vicuñas poseen cuatro patas con las que pueden caminar o correr.

PÁGINA 183
6. Respuesta abierta. Dependerá de lo que los alumnos hayan contes-

tado en la actividad inicial. La idea es que puedan revisar sus res-
puestas luego de haber leído el capítulo y corregirlas, modificarlas 
o ampliarlas.

8. El mapa conceptual se completa con la siguiente información:

Adaptaciones

al

Desierto Selva

Colores claros

Giba de grasa

Espinas

Raíces profundas

Pico fuerte

Cola prensil

Árboles altos

Hojas anchas

Hocico, nariz cortos

Capa de grasa

Pelos blancos

Migración

Ambiente
frío

a la al

por ejemplopor ejemplo por ejemplo

Las ventajas que los alumnos expliquen se relacionarán con los 
ejemplos que hayan usado para completar el esquema. Por ejemplo, 
podrían decir que los colores claros que tienen algunos animales les 
posibilitan mimetizarse con el suelo del ambiente del desierto y así 
evitar ser advertidos por sus predadores.

6 Los ambientes y el ser humano

PÁGINA 184
¿Qué sé?
a) En ambas imágenes se está representando la acción del viento 

sobre el suelo. En la imagen 1, sobre un suelo sin vegetación (por 
eso hay tierra afuera de la bandeja, no tiene vegetación que lo pro-
teja de los agentes erosivos), y en la imagen 2, sobre un suelo con 
vegetación. Si bien es probable que los alumnos no justifiquen de-
bidamente lo observado, se busca que piensen y formulen diversas 
hipótesis sobre cuáles podrían ser las causas de lo que observan en 
las imágenes propuestas.

b) Con esta pregunta se busca que los alumnos reflexionen sobre 
la intervención del ser humano (cuando tala los árboles sin con-
trol) y sus consecuencias. El suelo queda desprotegido y eso pro-
voca un impacto ambiental negativo. Al finalizar el capítulo tendrán 
oportunidad de revisar sus respuestas.

PÁGINA 186
Respuesta abierta. Dependerá de la zona en donde vivan 
los alumnos. Podrán mencionar basura en el suelo, gases 
de los automóviles o colectivos, etcétera.

PÁGINA 187
Repaso hasta acá

Recursos naturales: están en el ambiente y son: el agua para beber, el 
aire que respiramos, madera para fabricar muebles, etcétera. 
Desertificación: proceso que se produce cuando se talan árboles sin 
control y el suelo queda desprotegido y expuesto a la erosión; con el 
tiempo, se puede transformar en un desierto.
La contaminación ambiental es la presencia en el agua, en el aire 
o en el suelo, de cualquier material extraño que puede dañar a los 
seres vivos.

Contaminación ambiental

Del aire Del suelo Del agua

Ej.: gases 
tóxicos.

Ej.: acumulación 
de basura.

Ej.: desechos contaminantes 
liberados a las cañerías.

La basura se clasifica en biodegradable (de origen animal o vegetal) 
y no biodegradable (tarda mucho tiempo en desintegrarse). Para 
evitar su acumulación se puede disminuir o reducir la producción 
de desechos no biodegradables. Por ejemplo, evitar el exceso de 
uso de envases plásticos y elegir los de papel o cartón. Otra opción 
es volver a utilizar o reciclar materiales.

PÁGINA 189
Técnicas y habilidades

Se espera que los alumnos puedan empezar a analizar las fotos aten-
diendo no solo a los aspectos visibles, sino también a los que pueden 
inferirse. Para el ejemplo presentado, los alumnos pueden mencio-
nar que las dos fotos hacen referencia a ambientes aeroterrestres. 
En el caso del basural, pueden mencionar que la basura fue llevada 
por el ser humano. Esto provoca contaminación en el ambiente, mal 
olor si se trata de basura que se descompone, etc. En la segunda foto 
puede verse una industria instalada, en la que también interviene el 
ser humano y que afecta el ambiente debido a la emanación de gases 
al aire. 
Respecto de la actividad en la que deben buscar fotos, tendrán que 
describirlas y redactar los epígrafes; las respuestas dependerán de 
las imágenes que consigan. La idea es que puedan ver más allá de lo 
que se muestra en la foto y pensar otras cosas, como en los ejem-
plos presentados inicialmente. El intercambio con los compañeros 
enriquecerá el trabajo.

PÁGINA 190
¿Qué aprendí?
1. Se espera que los alumnos puedan pensar que antes de la construc-

ción de la ciudad el ambiente era totalmente natural. En el texto que 
los alumnos elaboren podrán reflejar las siguientes diferencias: el 
hombre taló árboles para construirla, construyó tendidos eléctricos, 
pavimentó calles, etcétera. 

2. a) Se espera que los estudiantes estén de acuerdo con Leo y ex-
pliquen que cada una de las cosas que anotó en el cuaderno 
son acciones que contaminan y perjudican el ambiente y por lo 
tanto, situaciones que deben resolverse.

b) Se pretende que los alumnos elaboren un plan de acción que 
conduzca al cuidado del ambiente.

3. Respuestas correctas: b) Porque además de ser nocivos en otros 
aspectos, la basura y los desechos de las industrias contaminan 
el suelo por muchos años porque no son fáciles de degradar. c) 
Porque se evita la acumulación de basura que pueda provocar 
contaminación ambiental, olor desagradable y enfermedades. e) 
El viento puede transportar esos desperdicios.
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4. a) Si bien el ambiente que recorrieron Pau y Nico no es natural, 
no hay tantas construcciones como sí pueden verse en la ima-
gen de la actividad 1, ya que en el relato se mencionan sonidos 
que pueden escucharse cuando no hay contaminación auditi-
va. También se menciona la presencia de variedad de plantas 
y peces en el agua y eso puede diferenciarse de la imagen de la 
actividad 1, en la que no hay vegetación debido a la acción del 
ser humano.

b) El Jaaukanigás es un humedal ubicado en el río Paraná, al nores-
te de la provincia de Santa Fe. Es reconocido internacionalmen-
te por la variedad de aves acuáticas y porque allí viven el aguará 
guazú, el mono carayá y el ciervo de los pantanos.

  También existen en ese lugar yacimientos arqueológicos y, entre 
las actividades humanas, se encuentran la ganadería, la agricul-
tura, la caza y la pesca. 

PÁGINA 191
5. Respuesta abierta. Dependerá de lo que los alumnos hayan contes-

tado en la actividad inicial. La idea es que puedan revisar sus res-
puestas luego de haber leído el capítulo y corregirlas, modificarlas 
o ampliarlas.

7. El mapa conceptual se completa de la siguiente manera:

Modificación de 
los ambientes

Intervención 
humana

Biodiversidad

Animales que migran 
o se extinguen

Preservación de 
los ambientes 

Plantar nuevos 
árboles

Evitar comercio
de animales

Preservar 
seres vivos

Reciclar
materiales

Plantas que no se 
adaptan a las nuevas 

condiciones

impacta en 

permite la 

por ejemplo

por ejemplo

Desertificación

Contaminación

Acumulación de 
basura

por medio de

puede producir

7 El sostén y el movimiento 
en el ser humano

PÁGINA 192
¿Qué sé?
a) Porque son partes diferentes, en cuyo interior hay huesos diferentes 

y se mueven independientemente una de otra. 
b) Los elásticos se estiran y luego vuelven a su longitud original. 
c) Se representaron los huesos mediante los cartones, la articulación 

entre pie y pierna mediante el ganchito y los músculos con los elásti-
cos. Los alumnos podrían no conocer las funciones de cada una de 
las partes, pero es posible que digan que se relacionan con el sostén y 
el movimiento. Luego, tendrán oportunidad de revisar sus respuestas.

PÁGINA 195
Se espera que los chicos puedan experimentar que pueden 
hacer algunos movimientos y otros no. Si bien son arti-
culaciones móviles, también tienen algunas limitaciones. 

PÁGINA 197
Repaso hasta acá

a) El esqueleto otorga sostén, forma y protección a algunos órga-
nos del cuerpo. 

b) Huesos largos: son más largos que anchos. Se encuentran en las 
extremidades y permiten la realización de movimientos amplios.
Huesos cortos: son pequeños, como las vértebras. Su largo, an-
cho y grosor son similares. Intervienen en movimientos reducidos. 
Huesos planos: el largo y el ancho predominan sobre el grosor. 
Forman estructuras de protección de órganos internos y de sos-
tén de las extremidades.

c) Se espera que los alumnos muestren en sus dibujos que el cuer-
po sin esqueleto no sería capaz de mantener su forma, la perso-
na se “derramaría” por el suelo, mientras que con la presencia 
del esqueleto la misma persona se mantiene erguida.

a) Verdadero.
b) Falso. Las articulaciones fijas o suturas son solamente puntos 

de unión, no permiten el movimiento. Las articulaciones semi-
móviles, en cambio, son simples discos de cartílago y permiten 
movimientos muy reducidos. 

c) Falso. Existen músculos involuntarios, cuyos movimientos son 
independientes de la voluntad, como los que producen los mo-
vimientos en el tubo digestivo.

d) Verdadero. El tendón tira del hueso para producir el movimien-
to cuando el músculo se contrae y relaja. Si se corta, esto no 
es posible.

Los músculos que se ponen en acción cuando tenemos dolor de 
panza o retorcijones son los músculos involuntarios: no podemos 
decidir si queremos moverlos o no.

PÁGINA 198
Respuesta abierta. Los alumnos podrían mencionar que 
no se deben exigir los músculos, que se debe comenzar 
con poca actividad física e ir incrementando la intensi-
dad paulatinamente.

PÁGINA 201
Técnicas y habilidades

La diferencia entre ambos modelos es que en el primero el 
sorbete está entero y en el segundo se cortó en pedacitos. Los 
alumnos pueden decir que el que representa mejor la columna 
vertebral es el modelo 2 porque permite movimientos. Si bien 
las articulaciones de las vértebras no tienen tanta movilidad, el 
modelo 1 es una estructura única sin ninguna posibilidad de mo-
vimiento. 
El modelo (como tal) representa en cierta medida la columna y sus 
movimientos. Podrían decir que lo que no se ha tomado en cuenta 
son las articulaciones entre las vértebras.
Las articulaciones podrían representarse, por ejemplo, con plasti-
lina, que serían los cartílagos (discos de cartílago, en el caso de las 
articulaciones entre las vértebras).

PÁGINA 202
¿Qué aprendí?
1. a) Articulación; b) Huesos; c) Músculo; d) Salud; e) Calcio;

f) Accidente; g) Posturas.

2. a) La articulación móvil permite movimientos amplios, mientras la 
semimóvil solo permite movimientos reducidos.
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b) Los huesos cortos poseen alto, ancho y grosor similares, mien-
tras que en los huesos planos, el alto y el ancho predominan 
sobre el grosor.

c) El músculo voluntario requiere de nuestra voluntad para 
contraerse y relajarse, mientras que el involuntario lo hace 
en forma independiente, controlado por centros cerebrales 
involuntarios.

d) Un tendón es un tejido que une un músculo al hueso, mientras 
que el ligamento une dos huesos en una articulación móvil.

3. a) Primero se usó la articulación del codo, luego la de la rodilla. En 
tercer lugar, la del hombro y finalmente, la del cuello. 

b) Articulaciones móviles: codo, rodilla y hombro. Articulación se-
mimóvil: entre vértebras.

c) No se utilizaron las articulaciones fijas, como las que unen los 
huesos del cráneo.

4. a) Cuando la pierna se estira, los músculos isquiotibiales se relajan 
y los cuádriceps se contraen. 

b) Cuando la pierna se dobla, los músculos isquiotibiales se con-
traen y los cuádriceps se relajan. 

c) Antagónicos. 

5. Los alumnos deberían elegir las opciones a), c) y d) porque estas 
comidas contienen alimentos que fueron elaborados con leche y 
aportan calcio, mineral necesario para mantener la salud del siste-
ma locomotor.

6. Respuesta abierta. Los afiches realizados dependerán de la creativi-
dad de los alumnos.

PÁGINA 203
7. Respuesta abierta. Dependerá de lo que los alumnos hayan contes-

tado en la actividad inicial. La idea es que puedan revisar sus res-
puestas luego de haber leído el capítulo y corregirlas, modificarlas 
o ampliarlas.

9. El mapa de conceptos se completa con la siguiente información:

Sistema locomotor

Componentes 

Esqueleto

Cuidados

Funciones

Forma

Protección

Movimiento

Sostén

Huesos

Cartílagos

Articulaciones

Músculos

Alimentación 
adecuada

Actividad
física 

Prevenir
accidentes

Posturas 
adecuadas

8 Los materiales y sus
transformaciones

PÁGINA 206
¿Qué sé?
a) Una vez que se le da la forma deseada a la arcilla, esta se seca y 

endurece. Es decir, no vuelve a su forma original.
b) Otro material que se puede amasar como la arcilla es la plastilina 

o la masa que se prepara con harina, sal y agua. La plastilina no se 
endurece cuando se seca, pero la masa que se prepara con harina, 
sal y agua, sí. 

c) Otros materiales que se pueden transformar para producir objetos 
son los metales, la madera y los plásticos.

PÁGINA 209
Repaso hasta acá

a) Los materiales pueden tener un origen natural o artificial (fabri-
cados por el ser humano).

b) El origen de los materiales puede ser mineral, vegetal o animal.
  Según su estado físico, los materiales se clasifican en sólidos, 

líquidos y gaseosos.
Los epígrafes se completan de la siguiente manera:
Los juguetes de plástico se fabrican a partir de derivados del petróleo.
Las hojas de papel se fabrican a partir de pasta de celulosa obtenida 
de la madera.

PÁGINA 210
Otros procedimientos de transformación son: cepillar, 
rallar, exprimir, fundir, etcétera.

PÁGINA 212
¿Qué aprendí?
1. Se espera que los alumnos puedan identificar diferentes materiales 

y decir cuál es su origen. Además, mediante esta actividad, se darán 
cuenta de que la mayoría de los objetos están fabricados con más 
de un material. A modo de ejemplo: lápiz, fabricado con madera 
y grafito (es probable que digan mina de lápiz); la madera es de 
origen vegetal y el grafito, mineral; ambos son materiales naturales 
con alguna pequeña modificación, como la forma.

2. a) Falso. Los primeros plásticos elaborados por el ser humano son 
de principios del siglo XX.

b) Verdadero. Si se pule, la madera queda más lisa y con cierto 
brillo.

c) Falso. Cuando se los calienta a altas temperaturas, los metales 
se funden, es decir, pasan del estado sólido al líquido.

d) Falso. La loza es un material cerámico.
e) Falso. La mayoría de los plásticos se obtienen a partir de deriva-

dos del petróleo.
f) Verdadero. La arcilla y la plastilina se pueden modelar, como se 

ve en las imágenes de la apertura del capítulo.

3. La botella de gaseosa no está hecha con un material cerámico sino 
con un plástico denominado PET.
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4.

5. a) Tipo de material que se obtiene de la superficie terrestre o del 
subsuelo; b) Materia prima para fabricar vidrio; c) Materia prima 
que se utiliza para fabricar plásticos; d) Aleación de cobre y estaño; 
e) Cualquier material que se obtiene de la naturaleza; f) Cualquier 
material fabricado por el ser humano; g) Aleación de hierro y car-
bono utilizada en la construcción; h) Material de origen animal uti-
lizado para tejer un pulóver; i) Material de origen animal que una 
vez curtido se usa para fabricar, por ejemplo, carteras; j) Pasta de 
madera para fabricar papel.

6. a) Pulido; b) Moldeado; c) Triturado; d) Modelado.

PÁGINA 213
7. Respuesta abierta. Dependerá de lo que los alumnos hayan contes-

tado en la actividad inicial. La idea es que puedan revisar sus res-
puestas luego de haber leído el capítulo y corregirlas, modificarlas o 
ampliarlas.

9. La red de conceptos se completa de la siguiente manera:

Materiales

Estado Origen Transformaciones

Sólido

Líquido

Gaseoso

Naturales Artificiales

Trituración

Moldeado

Modelado

Pulido

Químicas

Animal

Vegetal

Mineral

9 Las propiedades de los 
materiales

PÁGINA 214
¿Qué sé?
a) La tira de papel opuso menos resistencia a la carga que la tira de 

cartón, a pesar de que en este último caso la carga fue mayor. Evi-
dentemente, no es lo mismo utilizar distintos materiales para cons-
truir el puente. Algunos son más resistentes que otros, es decir, 
tienen mayor capacidad de soportar cargas sin deformarse. 

b) La idea es que los alumnos se den cuenta de que la resistencia del 
cartón es limitada y que tendrán que usar, por ejemplo, una lámina 
de hierro. 

c) Los materiales que se utilizan en la construcción de puentes deben 
ser adecuados, tanto en propiedades como en cantidades, a la 
función que tiene que cumplir la estructura. En general, para cons-
truir un puente carretero se usan cemento, arena, acero, piedras, 
agua, etcétera.

PÁGINA 215
Se pueden distinguir mediante el olor, en el primer caso, 
y el tacto, en el segundo.

PÁGINA 217
Técnicas y habilidades

En la segunda experiencia mejoró la obtención de datos porque, 
al colocar los confites, los chicos se independizaron del error que 
podía ocurrir tratando de “medir” la temperatura con las manos. 
Sí, habría mejorado la precisión porque en ese caso se está utilizan-
do un instrumento de medición que es más preciso que la utiliza-
ción de las manos o la visualización de la caída del confite.

PÁGINA 219
Repaso hasta acá

Algunas características de los materiales se pueden apreciar a través 
de los sentidos, como la textura, el olor, la sonoridad, etc. Sin em-
bargo, los materiales tienen otras propiedades denominadas mecá-
nicas. Algunas de ellas son la dureza, la flexibilidad, la resistencia, la 
ductilidad, la maleabilidad, etc. Las principales familias de materia-
les son: cerámicos, metales y plásticos. Los cerámicos, en general, 
tienen gran dureza pero son frágiles; los metales suelen ser duros, 
resistentes y brillosos, cuando se los pule. Los plásticos tienen una 
gran variedad de propiedades. Algunos son duros y otros, blandos. 
También hay plásticos flexibles y rígidos, opacos y transparentes, 
frágiles y resistentes. 
Los alumnos podrán responder esta consigna con un cuadro como 
el siguiente:

Blando Frágil Elástico Dúctil Flexible Rígido Resistente

Telgopor X X X

Vidrio X X X

Goma X X X

Alambre

de cobre
X X

a) Aislante; b) Conductor; c) Conductor; d) Aislante.
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PÁGINA 222
¿Qué aprendí?
1. El acróstico se resuelve de la siguiente manera:

a) P L A S T I L I N A

b) R E U T I L I Z A R

c) S O N O R I D A D

d) P L Á S T I C O S

e) E L Á S T I C O

f) R E C I C L A R

g) D U R E Z A

h) B L A N D O

i) C O N D U C T O R

j) M A L E A B L E S

k) A I S L A N T E S

a) Plastilina; b) Volver a utilizar un material con otro fin; c) Sono-
ridad; d) Materiales fabricados a partir de derivados del petróleo; 
e) Elástico; f) Procesar nuevamente el material para utilizarlo en 
la fabricación de objetos; g) Dureza; h) Material que se raya con 
facilidad. i) Conductor; j) Metales que pueden ser convertidos en 
láminas sin que se rompan; k) Aislantes.

2. Juguete: plástico, blando.
Bolitas: vidrio, frágil.
Trompo: madera, dura.
Medias: algodón, suave. 

3. a) Correcta.
b) Como generalmente son materiales blandos, los cerámicos se 

usan en la industria textil. Los cerámicos son materiales duros 
que se usan en la industria de la construcción.

c) Todos los plásticos son materiales naturales. Todos los plásti-
cos son materiales artificiales.

d) Los materiales resistentes, como la goma, son difíciles de 
deformar. La goma es un material elástico que recupera su 
forma original después de haber sido deformado.

4. Los resultados de la experiencia se pueden volcar en un cuadro 
como el siguiente:

¿Se

rompe con 

facilidad?

¿Se

dobla con 

facilidad?

¿Se

raya con 

facilidad?

¿Se

deforma y 

recupera

su forma 

original?

¿Se deforma 

con facilidad y 

permanece de 

esa manera?

Tiza Sí No Sí No No

Moneda No No No No No

Plastilina No Sí Sí No Sí

Elástico No Sí No Sí No

Goma No Sí ---- Sí No

Cada pregunta hace referencia a la siguiente propiedad:
a) Fragilidad
b) Flexibilidad

c) Dureza
d) Elasticidad
e) Plasticidad

5. La importancia de fabricar bioplásticos es evitar la acumulación de 
plásticos convencionales, ya que estos demoran cientos de años en 
degradarse.

PÁGINA 223
6. Respuesta abierta. Dependerá de lo que los alumnos hayan contes-

tado en la actividad inicial. La idea es que puedan revisar sus res-
puestas luego de haber leído el capítulo y corregirlas, modificarlas o 
ampliarlas.

8. El mapa conceptual se completa de la siguiente manera:

Materiales

poseen se desechan como
se clasifican en

Familias Basura
Propiedades
mecánicas

Elásticos

Cerámicos

Reducir

Reutilizar

Reciclar

Metales

Maderas

Plásticos

Plásticos

Frágiles

Flexibles

Duros

Blandos

Maleables

Dúctiles

Acumulación

para evitar su

hay que

y pueden ser

10 Fuerzas magnéticas y 

electrostáticas

PÁGINA 224
¿Qué sé?
a) En A, la bolita de hierro desvía su trayectoria al impactar contra 

el libro. En B, la bolita de hierro desvía su trayectoria porque es 
atraída por el imán y queda pegada a él.

b) Porque se produce la atracción magnética entre el imán y el hierro. 
c) En A, cualquiera de las bolitas desviaría su trayectoria al impactar 

contra el libro. En B, las bolitas desviarían su trayectoria al chocar 
con el imán, pero no quedarían pegadas a él. 

Esta es una actividad propuesta para que los alumnos 
verifiquen o no la atracción magnética entre un imán y 
objetos hechos con diversos metales.

PÁGINA 226 
Con esta actividad los alumnos comprobarán que las 
fuerzas magnéticas atraviesan ciertos materiales como el 
papel y también que esta propiedad depende del grosor 
del material atravesado.
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PÁGINA 227
Repaso hasta acá

Las definiciones son las siguientes:
Magnetismo es la fuerza de atracción de los imanes.
Imán es un elemento que atrae objetos fabricados con hierro.
Polo es la zona del imán que atrae mayor cantidad de objetos de 
hierro.
Atracción magnética es la fuerza que se manifiesta entre un imán y un 
objeto de hierro, o entre los polos opuestos de dos imanes. Es una 
fuerza de atracción mutua.
Repulsión magnética es la fuerza que se manifiesta entre los polos igua-
les de dos imanes.
Imantación es una propiedad que se observa al acercar un imán a 
un conjunto de objetos con hierro, por ejemplo, clips. Cada clip se 
convierte en un nuevo imán y de esta manera, atrae a otro, y ese, a 
otro, y así sucesivamente.
Esta actividad tiene como propósito que los alumnos ejerciten y en-
sayen explicaciones de aquello que han estudiado y tomen contacto 
con sus propias producciones al exponerlas oralmente. La idea es 
que puedan mencionar que la aguja de la brújula señala siempre 
en dirección Norte-Sur porque en esas direcciones están los polos 
magnéticos de la Tierra.

PÁGINA 231 
Técnicas y habilidades

Cuando se comunican los resultados de una experiencia mediante un 
informe, es útil apelar a distintos recursos, como el informe escrito 
acompañado de ilustraciones, esquemas, cuadros, etcétera.
Los alumnos pueden pensar en diseñar una actividad similar a la pre-
sentada en esta página. Se espera que a partir de lo estudiado sobre 
el funcionamiento del electroscopio, puedan evaluar qué materiales 
serían necesarios y cuál sería el procedimiento para llevarlo a cabo.
Para elaborar el informe que comunica los resultados de la experien-
cia, los alumnos deberán combinar diferentes tipos de recursos.

PÁGINA 232
¿Qué aprendí?
1. a) En el primer caso, seguro que son dos polos iguales. Pero no po-

dríamos estar seguros de que son dos polos N, porque también 
podrían ser dos polos S. En el segundo caso, si bien sabemos 
que uno es N y el otro, S, no conocemos cuál es cuál.

b) No habría cambios, porque en la primera situación seguirían 
siendo polos del mismo nombre (se rechazan), y en la segunda, 
de distinto nombre (se atraen).

2. a) Los imanes tienen la propiedad de imantar a otros objetos. En la 
imagen A, la frotación del imán sobre el clavo logra imantarlo. Nos 
damos cuenta porque, en B, el clavo imantado atrae los alfileres.

b) Si los alfileres fueran de bronce, el clavo no los atraería.

3. No podrá saber con exactitud cuál es el Norte geográfico dado que 
el imán no tiene pintados sus polos, entonces no pueden identifi-
carse. El imán se orientará según la dirección N-S pero no se podrá 
decir cuál es el N geográfico y cuál, el S geográfico.

4. a) A partir de lo estudiado en el capítulo, los alumnos saben que 
el vidrio tiende a perder cargas negativas. Por eso, al ser frotada 
con la franela, cada varilla de vidrio queda con exceso de car-
gas positivas (o sea, cada una queda cargada positivamente). 
Entonces, como ambas tienen la misma carga, si se acerca una 
varilla a la otra, estas se repelen.

b) Como hay cargas en la pantalla del televisor, estas van a viajar 
hacia las hojuelas del electroscopio, que en consecuencia van a 
separarse.

5. a) En la imagen puede verse que las fuerzas electrostáticas atravie-
san el recipiente y atraen los papelitos. Atraviesan el vidrio.

b) Sí, en este aspecto las fuerzas electrostáticas se parecen a las 
fuerzas magnéticas.

PÁGINA 233
6. Respuesta abierta. Dependerá de lo que los alumnos hayan contestado 

en la actividad inicial. La idea es que puedan revisar sus respuestas lue-
go de haber leído el capítulo y corregirlas, modificarlas o ampliarlas.

8. El mapa de conceptos se completa de la siguiente manera:

Fuerzas

Magnéticas

Polos

Sur Norte

Brújula

Norte 
magnético
terrestre

Sur
magnético
terrestre

Electrostáticas

Fenómenos electrostáticos

Imantación

Atracción Repulsión

Imanes
Objetos de 

hierro

Desequilibrio de
cargas

que funcionan como
se

orienta 
hacia

puede ocurrir

pueden ser

ocurren por

producenentre

tienen

se
orienta 
hacia

11 La Tierra

PÁGINA 234
¿Qué sé?
a) En el primer caso, el lápiz sigue viéndose a medida que se aleja de los 

ojos del espectador. En el segundo, el lápiz va perdiéndose de vista y 
deja de verse cuando se encuentra del lado de la pelota, opuesto al 
espectador.

b) La última parte del barco que desaparece detrás del horizonte sería 
el mástil.

c) Si los barcos navegaran sobre un mar plano, ocurriría lo mismo que 
en el caso del lápiz y el libro. Aunque avanzaran hacia el horizonte, 
seguirían viéndose.

Los planetas que giran alrededor del Sol son Mercurio, 
Venus, Marte, Júpiter, Saturno, Urano y Neptuno.

PÁGINA 237 
Técnicas y habilidades

Si la distancia entre Ushuaia y La Quiaca es de aproximadamente 
5.000 km y esta “unidad de medida” entra 8 veces en la circunfe-
rencia ecuatorial terrestre, quiere decir que la medida de esta es de 
aproximadamente 40.000 km.
Se supone que los alumnos encontrarán variaciones en las medi-
ciones hechas con la palma de la mano, ya que el tamaño de cada 
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mano difiere. Con la cinta métrica flexible habrá cierta dificultad 
para manejarla pero la medición será más precisa que con las ma-
nos, mientras que con el centímetro de costurera la medición será 
más precisa porque es más fácil de manejar.

PÁGINA 238
Las personas que están en el hemisferio Norte son las 
que ven la otra mitad de la bóveda celeste.

PÁGINA 239
Repaso hasta acá

La circunferencia ecuatorial terrestre es ligeramente mayor que la 
circunferencia polar debido al achatamiento de nuestro planeta en 
los polos y al abultamiento en el Ecuador.
Cielo diurno: nubes, Luna, Sol. Cielo nocturno: estrellas, Luna, al-
gunos planetas, como Marte o Venus. 

PÁGINA 242
¿Qué aprendí?
1.

Luna

Sol

Tierra 

Planeta

Satélite 

natural

Estrella

2. La opción incorrecta es la c). La Luna refleja la luz del Sol.

3. a) Amanecer; b) Oeste; c) Día; d) Bóveda celeste.

4. A: Mediodía. El Sol está arriba de la cabeza del personaje, en la 
zona norte.
B: Mañana. El Sol está elevándose por la zona este.
C: Tarde. El Sol está poniéndose por la zona oeste.

5. En la zona izquierda de la imagen todavía es de día, mientras que en 
la zona derecha ya es de noche. Se observa la oscuridad sobre esa 
zona y las luces encendidas en las grandes ciudades. 

PÁGINA 243
6. Respuesta abierta. Dependerá de lo que los alumnos hayan contes-

tado en la actividad inicial. La idea es que puedan revisar sus res-
puestas luego de haber leído el capítulo y corregirlas, modificarlas o 
ampliarlas.

8. El esquema se completa de la siguiente manera:

Planeta Tierra

Forma geoide Movimiento de
rotación 

24 horas o
un día

Movimientos
aparentes

Cielo

tiene realiza

Circunferencia
ecuatorial

Circunferencia
polar Oscuridad

Luz
dura

Diumo

Sol, Luna, nubes
Estrellas, Luna, algunos 

planetas

Nocturno

en la que se distinguen origina

en el

se observan se observan

con momentos de

12 Los subsistemas terrestres: la 
geosfera

PÁGINA 244
¿Qué sé?
a) La idea de este análisis es que los alumnos piensen que la Tierra no 

es una esfera hueca, sino que está formada por diferentes estratos 
rocosos. Por eso el modelo que deberían elegir es el B.

b) La estructura del huevo duro da una idea de cómo es el interior de 
nuestro planeta, con sus diferentes partes: corteza, manto y núcleo. 
La pista de las erupciones volcánicas debería hacerles pensar a los 
alumnos que algunas de las rocas que componen la Tierra se encuen-
tran en estado líquido, mientras que otras están en estado sólido.

Se espera que los alumnos representen el sistema Tierra 
con todos sus componentes.

PÁGINA 247
Técnicas y habilidades

Para un trabajo de campo sobre los subsistemas terrestres es impor-
tante recolectar información sobre los cuerpos de agua, las rocas 
del lugar, la calidad del aire, si hay o no seres vivos. 
Se espera que los alumnos puedan redactar una guía con los pasos 
más importantes que hay que seguir para recolectar toda esta infor-
mación. Por ejemplo, delimitar la zona a estudiar y recoger muestras 
de cada uno de los subsistemas terrestres, si es posible.

PÁGINA 249
Repaso hasta acá

Un cuadro posible es el siguiente:

Subsistema

terrestre
Características

Geosfera
Está constituida por los materiales sólidos que 
forman la mayor parte del planeta. En ella se 
distinguen la corteza, el manto y el núcleo.

Hidrosfera

Comprende el agua líquida y el agua sólida o hielo 
del planeta. El agua líquida puede ser subterránea 
o superficial. El agua sólida se encuentra en la 
nieve y los glaciares.
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Atmósfera

Es una capa de gases de miles de kilómetros de 
espesor que rodea toda la superficie terrestre. Está 
compuesta principalmente por oxígeno, nitrógeno, 
dióxido de carbono, vapor de agua y partículas 
muy pequeñas de polvo.

Biosfera
Incluye a todos los seres vivos que habitan las 
distintas partes de la Tierra.

a) La capa más extensa de la geosfera es el núcleo / manto.
b) El núcleo es la capa más interna / externa de la geosfera.
c) Las placas tectónicas se mueven sobre el manto / núcleo de la 

geosfera.
Cuando las placas tectónicas se mueven, pueden acercarse, alejarse 
o rozar. Si se acercan y chocan, o una se mete debajo de la otra, pue-
den originar cadenas montañosas o volcanes. Si se alejan, el magma 
sale a la superficie, y si el alejamiento es muy importante, pueden 
formar cordilleras volcánicas. Si se rozan, producen vibraciones que 
liberan gran cantidad de energía, originando movimientos sísmicos.

PÁGINA 250
En nuestro país hay numerosos volcanes en la Cordillera 
de los Andes. Uno de ellos es el volcán Copahue, entre la 
provincia del Neuquén y la Región del Biobío, en Chile, 
que todavía se encuentra activo.

PÁGINA 252
¿Qué aprendí?
1. Los rótulos son los siguientes:

Hidrosfera Geosfera

Corteza

Manto

Núcleo

2. a) Correcto.
b) Incorrecto. Las montañas se originan cuando se acumula gran 

cantidad de tierra. Las montañas se originan cuando dos placas 
tectónicas se acercan y chocan o cuando se separan.

c) Correcto.
d) Incorrecto. La lava es un material proveniente del interior del 

planeta que sale a través de los cráteres de los volcanes y se 
transforma en magma. El magma es un material proveniente 
del interior del planeta que sale a través de los cráteres de los 
volcanes y se transforma en lava.

e) Correcto.
f) Incorrecto. “Maremoto” y “tsunami” indican el mismo fenóme-

no. “Maremoto” y “tsunami” son dos fenómenos diferentes. Si el 
movimiento sísmico se produce en el fondo marino, ocurre un 
maremoto y el agua empieza a temblar. Pueden aparecer olas 
enormes, más grandes que un edificio, a las que se les da el 
nombre de tsunamis.

3.

d)

c)

b)

a)

4. Esta actividad servirá para que los alumnos comprueben que los 
continentes encajan como parte de un rompecabezas, tal como lo 
pensó Wegener cuando propuso su teoría. 

PÁGINA 253
5. Respuesta abierta. Dependerá de lo que los alumnos hayan contesta-

do en la actividad inicial. La idea es que puedan revisar sus respuestas 
luego de haber leído el capítulo y corregirlas, modificarlas o ampliarlas.

7. El mapa se completa de la siguiente manera:

Sistema Tierra

se subdivide en

Atmósfera

Corteza

Litosfera

Manto Núcleo

forman la

y una parte de

se producen

Geosfera

está formada por

Hidrosfera Biosfera

Cambios internos 

Formación de montañas

Movimientos sísmicos

Erupciones

por ejemplo

Cambios externos

Agentes modificadores

Viento

Agua

Hielo

por ejemplo
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Una excursión al centro 

de la localidad

¿Qué les parece hacer una recorrida por el centro de su ciudad? Para 
eso van a tener que organizar una excursión con ayuda de su docente y 
con el permiso de sus familias. Mientras, ustedes deben prepararse.

Organicen grupos de no más de cinco o seis integrantes.
Reúnan sus elementos de trabajo: hojas grandes de papel (como las que usan para 
dibujar), lápices negros y de colores, goma y una libreta o cuaderno para tomar 
notas. También pueden pedirle a un adulto que lleve una cámara o un celular para 
tomar fotografías.
¿Están listos? Entonces… ¡allá vamos!

Recorran la plaza principal y observen el espacio en general. Caminen alrededor de la 
plaza, atraviésenla, párense en el centro y miren hacia las calles laterales.

Traten de dibujar los edificios y 
elementos más importantes sobre 
un plano como el que está al lado. 
¿Cómo se llaman las calles que 
rodean la plaza? Escriban sus 
nombres.
¿Hay algún monumento? ¿Qué 
representa? ¿Dónde está?
¿Encuentran edificios de Gobierno? 
¿Y otros edificios públicos, como 
escuelas, correo, comisaría?
¿Qué otras construcciones les 
parecen importantes?

1

2

Manos a la obra

San Martín

Belgrano

R
iv

ad
av

ia

M
or

en
o
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A continuación, van a analizar las actividades económicas que se desarrollan en el 
centro de la ciudad. Para hacerlo, respondan estas preguntas:

¿Hay locales en los que se prestan servicios? ¿Cuáles? ¿Qué venden?
¿Qué comercios se destacan?
¿Pueden observar alguna publicidad o anuncio que les dé idea de alguna otra 
actividad importante para la ciudad?
Presten atención a las personas. ¿Qué hacen? ¿En qué están trabajando?
Cuando regresen a la escuela, hagan una descripción de lo que observaron.

Ya recorrieron el centro de su localidad. 
Ahora bien, como saben, todas las ciudades 
tienen huellas de su pasado: construcciones, 
monumentos, calles… Les proponemos que 
pregunten e investiguen para descubrir esos 
rastros del pasado en el centro de su ciudad. 
¿Cuáles son las pistas? Como ejemplo, observen 
estas fotografías de dos edificios de la época 
colonial y recuerden lo que aprendieron en el 
capítulo 8. ¿Cómo son?

3

Para seguir pensando

Si la ciudad donde viven fue fundada o se originó en la época colonial, 
contesten en sus carpetas las siguientes preguntas. Si la ciudad es posterior, 
averigüen de qué época son los edificios más antiguos y sigan los mismos pasos.

¿Existen aún edificios o restos de construcciones coloniales? 
¿Se los puede visitar?
¿Con qué materiales están construidos los edificios?
¿Cómo eran las habitaciones de las casas coloniales?

5

4
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Organizar una galería de 

imágenes de la provincia

Les proponemos convertir un espacio de la escuela en una galería de murales 
hechos con fotografías, mapas e ilustraciones de nuestra provincia, Santa Fe. Los 
temas de la muestra serán: 
✓ Los paisajes.
✓ La población del territorio provincial.
✓ La historia que nos une.

Dónde se realizará
Tendrán que destinar un espacio amplio de la escuela (el salón de actos, un patio 

cubierto, el comedor, alguna galería) en el que puedan instalar los murales. Recuerden 
pedir permiso para poder usar el lugar.

Actividades que van a desarrollar antes de preparar la muestra
Conversen entre ustedes sobre las características generales de cada tema.
Divídanse en grupos (uno por cada tema). Calculen cuántos integrantes debe tener 
cada grupo para que puedan participar todos los chicos de cuarto grado.

Preparación de la muestra
Elaboren un plano de la muestra en un papel afiche.
Dibujen carteles con flechas que indiquen a los visitantes el 
recorrido para que puedan circular de manera ordenada. 
Elaboren carteles con anuncios referidos a la inauguración de la 
galería y ubíquenlos en la cartelera de la escuela. No olviden incluir 
la fecha de inauguración, los días de duración de la muestra 
y el horario.
Preparen invitaciones para las personas que ustedes desean 
que asistan a la inauguración de la galería de imágenes.
Elaboren un cuestionario de opinión sobre la muestra para 
entrevistar a los visitantes al finalizar el recorrido.
Preparen folletos con un breve texto informativo que describa cada 
uno de los sectores de la galería.

Manos a la obra

1

2

3
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Actividades para desarrollar en cada sector de la galería

Sector: Las características naturales y los paisajes 
Ubiquen en un mapa de nuestra provincia sus relieves. Averigüen los datos 
del clima: temperaturas y precipitaciones.
Seleccionen fotografías que ejemplifiquen los datos que obtuvieron y 
escriban un epígrafe para cada una. 
Averigüen qué plantas y animales típicos hay. 

Sector: La población del territorio
Este sector se puede organizar en tres secciones. La primera de ellas se 
referirá a los pueblos originarios. Indiquen qué comunidades habitaban 
la provincia alrededor del año 1500 y ubíquenlas en un mapa. Pueden 
señalar con distintos colores a los grupos cazadores-recolectores y a los 
agricultores. Escriban breves textos referidos a la vida de estos grupos y 
péguenlos o escríbanlos en el mapa.
Luego, armen un mural con ilustraciones de las diferentes comunidades que 
contribuyeron a poblar la provincia en el transcurso del tiempo.
Por último, exhiban en el mural fotografías que muestren las actividades 
económicas que se realizan en el campo y en las ciudades.

Sector: La historia que nos une
Recuerden cuáles fueron los acontecimientos más 
importantes que se produjeron en el territorio
provincial entre el año 1500 y fines del siglo XX.
Seleccionen imágenes (fotografías de pinturas, 
ilustraciones, etc.) de esos acontecimientos históricos 
y ubíquenlas en una línea de tiempo. Escriban un 
epígrafe para cada imagen.

Para seguir pensando

4
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Preparamos un terrario 

¡Seres vivos hay un montón! Como saben, los 
organismos no viven aislados y cada uno de ellos 
presenta características que le permiten vivir en su 
ambiente. Estas adaptaciones están relacionadas con las 
funciones de todo ser vivo: nutrirse, dejar descendencia, 
responder a los estímulos, entre otras. Con este modelo 
de ambiente van a poder estudiar de qué manera se 
relacionan algunos seres vivos y conocer algunos secretos 
de una comunidad aeroterrestre.

Coloquen las piedras dentro de la pecera 
y distribúyanlas por todo el fondo. Luego, 
cúbranlas agregando tierra húmeda 
mezclada con algunas ramitas. Armen una 
capa de unos cinco centímetros de espesor.
¿Por qué la tierra tiene que estar húmeda?

Sobre la tierra húmeda 
distribuyan algunas piedras 
grandes. En un rincón de la 
pecera coloquen el frasco 
pequeño, al que deberán añadirle 
un poco de agua. Este recipiente 
representará una laguna.

Agreguen las hojas y los troncos, 
y traten de formar huecos. 
Pueden sostener los troncos con 
ayuda de las piedras. Con la pala 
realicen pequeños agujeros en la 
tierra e introduzcan las plantas 
con flores. Luego agreguen, de 
a uno y con cuidado, caracoles, 
lombrices, arañas y los insectos 
que hayan recolectado.

1

2

✓ Una pecera rectangular (o un bidón 
de agua cortado).

✓ Alambre tejido tipo mosquitero.
✓ Agua, tierra, ramitas, troncos, 

piedras de diferente tamaño.
✓ Hojas, plantas con flores, caracoles, 

lombrices, arañas, bichos bolita, 
hormigas, langostas.

✓ Un frasco pequeño. 
✓ Cinta adhesiva. 
✓ Una pala o cuchara.
✓ Lupas de mano.

Van a necesitar:

Manos a la obra

3



61

©
 S

an
til

la
na

 S
.A

. P
ro

hi
bi

da
 s

u 
fo

to
co

pi
a.

 L
ey

 1
1.

72
3

6 Después de una semana, retiren 
una muestra de tierra y obsérvenla 
atentamente con la lupa de mano. 
¿Encuentran otros seres vivos 
que a simple vista no se podían 
apreciar? 

Realicen un dibujo de lo observado 
a través de la lupa:

Para seguir pensando

Observen a diario, durante una 
semana, los cambios que se producen 
en el ambiente del terrario. ¿A qué 
características será importante prestarles 
atención? Para ayudarse, piensen en las 
siguientes preguntas-guía y escriban sus 
hipótesis sobre lo que sucederá:

¿Por qué es necesario colocar el 
terrario cerca de una fuente de luz?
¿Cómo se nutren los animales del 
terrario? 
¿Qué pistas vamos a encontrar en el 
terrario sobre la alimentación de los 
animales? 
¿Cuáles de los animales frecuentarán 
la laguna?
¿Cuáles de los animales buscarán la 
sombra o la humedad?

4

5

Coloquen la tapa de alambre tejido y 
sujétenla a los bordes de la pecera con 
la cinta adhesiva. Ubiquen el terrario 
cerca de una fuente de luz o de una 
ventana iluminada. 
¿Por qué será importante usar este tipo 
de tapa en lugar de una sin orificios?
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Coloquen una cucharada colmada de borato 
de sodio en el vaso con agua y revuelvan bien 
con la cuchara. Fíjense si quedan restos de 
sal en el fondo del vaso. Si no observan nada, 
agreguen un poco más de borato. 
¿Qué cuidados deben tener al manipular 
este material?

Pongan un poco de la cola 
vinílica sobre el plato. Observen 
detenidamente.
Describan las propiedades que la 
caracterizan: 

1

2
Manos a la obra

Transformamos un 

material en otro

A nuestro alrededor hay un montón de objetos 
que están formados por diferentes tipos de mate-
riales. Cada uno de esos materiales tiene propieda-
des que lo caracterizan y distinguen de los demás. A 
partir de este conocimiento, es posible transformar 
las características de algunos de ellos para mejo-
rarlos. ¿De qué manera podemos transformar una 
cola vinílica en un material con más o menos elas-
ticidad? Les proponemos investigarlo realizando al-
gunos experimentos.

✓ Cola vinílica (blanca o de color).
✓ Borato de sodio (bórax, una sal 

que se consigue en farmacias).
✓ Agua. 
✓ Una cuchara. 
✓ Un vaso. 
✓ Un plato o recipiente plano. 

Van a necesitar:
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Agreguen media cucharada de 
solución de borato de sodio a 
la cola vinílica y mezclen bien 
con la cuchara.

Ahora es el momento de interpretar los resultados. Lean las siguientes representaciones de 
ambos experimentos y luego resuelvan:

Con las manos, tomen el nuevo material y 
amásenlo bien. Podrán formar pelotitas que 
rebotarán mucho. 
Observen atentamente y describan sus 
principales características. 

Repitan el experimento anterior, pero 
antes de agregar la solución de bórax, 
coloquen una cucharada de agua sobre 
la cola vinílica y revuelvan bien. Observen 
si hay diferencias en el resultado. 

5

6

4

Para seguir pensando

3

¿Cuáles son las materias primas 
y el producto en cada uno de los 
experimentos?
¿Por qué podemos decir que en 
estos experimentos realizamos una 
transformación de materiales? 
¿Qué propiedades de las materias 
primas no se modificaron? 
¿En qué caso fue posible obtener 
un material más elástico? ¿Cómo 
se dieron cuenta? 

Plástico

Bórax

transformación

Plástico

Bórax

Cola vinílica

transformación

Experimento 1

Experimento 2

Agua

Cola vinílica

Agua

Agua
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¿Qué tenemos que tener en cuenta cuando la maestra 
nos propone leer un texto de Ciencias naturales? ¿Solo 
lo que estamos estudiando o algo más? 

Manos a la obra

1

2

Para poder avanzar en una 
respuesta, lean el texto de la derecha 
y analicen si existen argumentos 
a favor de que las clasificaciones 
cambian con el tiempo.

Vuelvan a leerlo, pero ahora para 
ver si existe alguna clasificación 
que nos permita resolver el 
problema de que un mismo ser 
vivo pueda formar parte de más 
de un grupo de clasificación.

Para seguir pensando

En nuestro planeta hay tantos seres vivos que, para 

poder estudiarlos, es necesario agruparlos o clasificarlos. 

Para hacerlo, es preciso encontrar características en común, 

que “unan” a ciertos seres vivos dentro de un mismo grupo 

y, a la vez, los separen de otros grupos. A veces, puede 

suceder que un mismo ser vivo puede estar incluido en más 

de un conjunto, porque cambia el criterio que se emplea. 

Por ejemplo, antes se consideraba que todo ser vivo inmóvil 

era una planta y el que podía desplazarse, un animal. 

Por eso, dentro del grupo de las plantas se incluía a los 

hongos. En esos tiempos se tenía en cuenta como criterio 

el desplazamiento. Sin embargo, en algún momento se vio 

que los hongos, a diferencia de las plantas, no fabricaban 

su alimento. Entonces, utilizando como criterio la forma 

de alimentación, se los ubicó en un grupo aparte. Usando 

este y otros criterios (tamaño, desplazamiento, forma de 

alimentación, ciclo de vida, ambiente en el que viven), hace 

algunas décadas los especialistas propusieron una nueva 

forma de agrupación. De esta manera, se distinguieron 

cinco grandes grupos de organismos: plantas, animales, 

hongos, protistas y bacterias. Este último, junto con 

muchos protistas y algunos hongos, integra el grupo de los 

microorganismos… 

Cuando leemos un texto en la clase de 

Ciencias naturales, es importante tener 

en claro los objetivos, es decir, ¿para qué 

leemos? Así sabremos si queremos ampliar 

información, encontrar argumentos, 

contrastar respuestas y resolver problemas, 

hacernos preguntas o buscar explicaciones, 

entre otras posibilidades.

Leemos un texto de ciencias
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