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re

s 
en

 d
em

a
n

d
a
 d

e 
m

ej
o

re
s 

co
n

d
ic

io
n

es
 d

e 
vi

d
a
 y

 l
a
b

o
ra

le
s.

 E
l 

p
ro

ce
so

 d
e 

u
rb

a
n

iz
a
ci

ó
n

. 
E

l 
su

rg
im

ie
n

to
 y

 d
es

a
rr

o
ll
o

 d
e 

lo
ca

li
d

a
d

es
 

b
o

n
a
er

en
se

s.
 

T
éc

n
ic

a
s 

y 
h
a
b

il
id

a
d

es
: 

a
n

a
li
za

r 
d

if
er

en
te

s 
p

u
n

to
s 

d
e 

vi
st

a
.

Id
en

ti
fi

ca
r 

ca
u

sa
s 

y 
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n
se

cu
en

ci
a
s.
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n

a
li
za

r 
y 
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m

p
a
ra

r 

d
o
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m

en
to

s 
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n
 d

is
ti

n
to

s 
p

u
n

to
s 

d
e 

vi
st

a
. 

E
xp

li
ca

r 
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n
ce

p
to

s.
 

E
st

a
b

le
ce

r 
re
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ci

o
n

es
 e

n
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e 
la

 e
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n
o

m
ía

 a
g
ro

ex
p

o
rt

a
d

o
ra

 y
 l
a
 

in
m

ig
ra

ci
ó

n
. 

L
ee

r 
g
rá

fi
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s 
so

b
re

 e
l 
p

o
rc

en
ta

je
 i
n

m
ig
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to

ri
o

 s
eg

ú
n

 

lo
s 

p
a
ís
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 d

e 
o

ri
g
en

. 

A
ug

e 
y 

cr
is

is
 d

el
 r
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en
 p

ol
ít
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o 
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ig
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D

el
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A
N
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 L
ey

 
Sá

en
z 

Pe
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E
l 
ré

g
im

en
 o

li
g
á
rq

u
ic

o
 c

o
n

se
rv

a
d

o
r.

 E
l 
P

A
N

 y
 l
o

s 
d

is
ti

n
to

s 
m

ed
io

s 
d

e 

ex
cl

u
si

ó
n

 p
o

lí
ti

ca
: 

fr
a
u

d
e 

el
ec

to
ra

l,
 i
n

te
rv

en
ci

o
n

es
 f

ed
er

a
le

s 
y 

co
n

tr
o

l 

d
e 

ca
rg

o
s 

p
ú

b
li
co

s.
 E

l 
fo

rt
a
le

ci
m

ie
n

to
 d

el
 E

st
a
d

o
 b

a
jo

 e
l 
g
o

b
ie

rn
o

 d
e 

R
o

ca
. 

L
a
 L

ey
 d

el
 R

eg
is

tr
o

 C
iv

il
 y

 l
a
 L

ey
 d

e 
E

d
u

ca
ci

ó
n

 C
o

m
ú

n
 (

L
ey

 1
.4

2
0

).
 

Ju
á
re

z 
C

el
m

a
n

 y
 l
a
 c

ri
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s 
ec

o
n

ó
m

ic
a
 d

e 
1

8
9

0
. 

C
u

es
ti

o
n

a
m

ie
n

to
s 

a
l 

ré
g
im

en
 o

li
g
á
rq

u
ic

o
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la
 U

n
ió

n
 C
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ic

a
 R

a
d

ic
a
l,
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l 
P

a
rt

id
o

 S
o

ci
a
li
st

a
 y

 e
l 
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n

a
rq

u
is

m
o
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L
o

s 
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n
fl

ic
to

s 
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a
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s 
y 

p
o

lí
ti

co
s.
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a
 L

ey
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á
en

z 
P

eñ
a
 y

 l
a
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m
a
 d

el
 s
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m
a
 p

o
lí
ti
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.
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d

a
g
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r 
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b
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a
 d

el
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o
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o
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en
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a
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u

a
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d

a
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. 

R
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o
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r 
la
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s 
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n
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p
a
le
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y 
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 c
o
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m
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n
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s 

p
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n

a
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ra

 c
o

m
p
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n

si
va

. 
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o
m

p
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r 
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n
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d
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s 
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n
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p
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a
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E
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n
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p
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r 
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o
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o
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g
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a
m
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o
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h
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h

o
s 

y 
p
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s 
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 c
a
p
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u
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 y
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o
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ir

 

u
n

a
 l
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ea
 d

e 
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p

o
. 
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n

a
li
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r 
d
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m
en
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s.

 C
o
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st

ru
ir

 c
u

a
d
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s 

co
m

p
a
ra

ti
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La

 im
po

rt
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ia
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e 

la
 d

em
oc

ra
ci

a
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rm
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e 
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 y

 d
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D

em
oc

ra
ci

a
s 

y 
di

ct
a

du
ra

s

C
a

ra
ct

er
ís

ti
ca

s 
d

e 
la

 d
em

o
cr

a
ci

a
. 

D
em

o
cr

a
ci

a
 d

ir
ec

ta
 y

 d
em

o
cr

a
ci

a
 

re
p

re
se

n
ta

ti
va

. 
D

em
o

cr
a

ci
a

 c
o

m
o

 f
o

rm
a

 d
e 

vi
d

a
 y

 c
o

m
o

 f
o

rm
a

 d
e 

g
o

b
ie

rn
o

. 
L
a

 d
em

o
cr

a
ci

a
 y

 l
o

s 
d

er
ec

h
o

s 
h

u
m

a
n

o
s.

 L
a

s 
ca

ra
ct

er
ís

ti
ca

s 

d
e 

lo
s 

g
o

b
ie

rn
o

s 
a

u
to

ri
ta

ri
o

s.
 E

l 
p

ri
m

er
 p

er
ío

d
o

 d
em

o
cr

á
ti

co
 b

a
jo

 

lo
s 

g
o

b
ie

rn
o

s 
ra

d
ic

a
le

s.
 E

l 
g
o

lp
e 

d
e 

E
st

a
d

o
 d
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1

9
3

0
 y

 e
l 

q
u

ie
b

re
 d

el
 

si
st

em
a

. 
L
a

 d
ic

ta
d

u
ra

 d
e 

U
ri

b
u

ru
 y

 l
a

 d
éc

a
d

a
 i

n
fa

m
e.

 L
o

s 
g
o

b
ie

rn
o

s 
d

e 

P
er

ó
n
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P

er
o

n
is

ta
s 

y 
a

n
ti

p
er

o
n

is
ta

s.
 

L
o

s 
g
o
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es

 m
il

it
a

re
s.

 L
a
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lt

im
a

 d
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ta
d

u
ra
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il
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a

r 
y 
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 r

ep
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ó

n
. 

L
a

 r
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u
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ci

ó
n

 d
em

o
cr

á
ti
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.

L
ee

r 
y 
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n

a
li
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r 
d
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 d
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o
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el
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a
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e 
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u

n
a
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n
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a

 p
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n
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n
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 p
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e 
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m

a
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n
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p
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m
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a
s 
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s 
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a
d
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a
s 

y 
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n
d
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m

en
ta

r 
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n
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a
ct

a
r 

d
ef

in
ic

io
n

es
 d
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a
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n
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ó
n
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 c
o

m
p
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n
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er

 l
o

s 
p

el
ig
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s 

q
u

e 

a
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ea

n
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o

s 
g
o
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 d
e 

E
st

a
d

o
 p

a
ra

 l
o

s 
d
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ec

h
o

s 
d

e 
la

s 
p
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so

n
a
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 C
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n 
or
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 e

l 
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ta
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E
l 
E

st
a
d

o
: 

d
ef

in
ic

ió
n

 y
 c

o
m

p
o

si
ci

ó
n

. 
E

st
a
d

o
 y

 g
o

b
ie

rn
o

; 
E

st
a
d

o
 y

 

so
b

er
a
n

ía
. 

L
a
 A

rg
en

ti
n

a
 y

 l
a
s 

re
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ci
o

n
es

 i
n

te
rn

a
ci

o
n

a
le

s.
 L

a
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o
n

st
it

u
ci

ó
n

 

N
a
ci

o
n

a
l:

 p
a
rt

es
. 

L
a
 f

o
rm

a
 d

e 
g
o

b
ie

rn
o

 a
rg

en
ti

n
a
. 

L
o

s 
d

er
ec

h
o

s 
y 
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s 

g
a
ra

n
tí

a
s 

es
ta

b
le

ci
d

o
s 

p
o

r 
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 C
o

n
st

it
u

ci
ó

n
 N

a
ci

o
n

a
l.

 L
o

s 
d

is
ti

n
to

s 

p
o

d
er

es
 d

e 
g
o

b
ie

rn
o

, 
a
u

to
ri

d
a
d

es
 y

 f
u

n
ci

o
n

es
: 

n
a
ci

o
n

a
l,

 p
ro

vi
n

ci
a
l 

y 
lo

ca
l.

 

T
éc

n
ic

a
s 

y 
h
a
b

il
id

a
d

es
: 

a
n

a
li
za

r 
n

o
ti

ci
a
s.

R
es

o
lv

er
 s

it
u

a
ci

o
n

es
 c

o
ti

d
ia

n
a
s 

d
o

n
d

e 
in

te
rv

ie
n

e 
el

 E
st

a
d

o
, 

en
 

cu
a
lq

u
ie

ra
 d

e 
su

s 
n

iv
el

es
 (

lo
ca

l,
 p

ro
vi

n
ci

a
l 
o

 n
a
ci

o
n

a
l)

. 
L
ee

r 
y 

a
n

a
li
za

r 
n

o
ti

ci
a
s.

 O
rg

a
n

iz
a
r 

u
n

 c
u

a
d

ro
 s

o
b

re
 l
a
s 

p
a
rt

es
 d

e 
la

 

C
o

n
st

it
u

ci
ó

n
 N

a
ci

o
n

a
l.

 A
n

a
li
za

r 
a
rt

íc
u

lo
s 

d
e 

la
 C

o
n

st
it

u
ci

ó
n

 

N
a
ci

o
n

a
l.

 S
el

ec
ci

o
n

a
r 

a
 q

u
é 

co
n

ce
p

to
 c

o
rr

es
p

o
n

d
e 

ca
d

a
 

d
ef

in
ic

ió
n
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m

a
no

s

L
o

s 
d

er
ec

h
o

s 
h

u
m

a
n

o
s:

 c
o

n
ce

p
to

, 
ca

ra
ct

er
ís

ti
ca

s 
e 

h
is

to
ri

a
. 

T
ra

ta
d

o
s 
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te
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a
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o
n

a
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s 
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 d
er
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h

o
s 

h
u

m
a
n

o
s 
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o

ra
d

o
s 

a
 n

u
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tr
a
 

C
o

n
st

it
u

ci
ó

n
. 

C
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si
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ca
ci

ó
n

 d
e 

lo
s 

d
er

ec
h

o
s 

h
u

m
a
n

o
s 

en
 c
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il
es

, 
p

o
lí
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co
s,

 

so
ci

a
le

s,
 e

co
n

ó
m

ic
o

s 
y 

cu
lt

u
ra

le
s,

 y
 d

er
ec

h
o

s 
d

e 
lo

s 
p

u
eb

lo
s.

 L
o

s 
g
o

lp
es

 

d
e 

E
st

a
d

o
 y

 l
a
 s

u
sp

en
si

ó
n

 d
e 

lo
s 

d
er

ec
h

o
s.

 L
a
 d

ef
en

sa
 d

e 
lo

s 
d

er
ec

h
o

s 

h
u

m
a
n

o
s 

y 
la

s 
o

rg
a
n

iz
a
ci

o
n

es
 s

o
ci

a
le

s.

L
ee

r 
d

e 
m

a
n

er
a
 c

o
m

p
re

n
si

va
 l
a
 i
n

fo
rm

a
ci

ó
n

. 
L
ee

r 
y 

a
n

a
li
za

r 
te

xt
o

s 
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rí

d
ic

o
s.

 C
o

m
p

le
ta

r 
u

n
 c

u
a
d

ro
 d

o
n

d
e 

se
 r

el
a
ci

o
n

en
 d

is
ti

n
to

s 
ti

p
o

s 

d
e 

d
er

ec
h

o
s.

 

V
a

lo
re

s

En
tr

e 
to

do
s

U
n

id
o

s 
en

 

so
li
d

a
ri

d
a
d

 p
a
ra

 

cr
ea

r 
V

il
la

n
u

ev
a

C
O

N
T

E
N

ID
O

S
T

R
A

B
A

JA
D

O
S

S
o

li
d

a
ri

d
a
d

 e
n

 l
a
 f

o
rm

a
ci

ó
n

 d
e 

u
n

a
 c

o
m

u
n

id
a
d

C
re

ci
m

ie
n

to
 d

e 
u

n
a
 s

o
ci

ed
a
d

 s
o

b
re

 l
a
 b

a
se

 d
e 

va
lo

re
s 

co
m

o
 s

o
li
d

a
ri

d
a
d

, 
u

n
ió

n
 y

 r
es

p
o

n
sa

b
il
id

a
d

.

L
a
 n

o
 d

is
cr

im
in

a
ci

ó
n

 y
 l
a
 t

o
le

ra
n

ci
a
 c

o
m

o
 v

a
lo

re
s 

b
á
si

co
s 

d
e 

la
 v

id
a
 e

n
 s

o
ci

ed
a
d

.

P
R

O
P

U
E

S
T
A

 D
E

 T
R

A
B

A
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A
n

a
li
za

r 
el

 r
el

a
to

 p
a
ra

 v
a
lo

ra
r 

la
 t

o
le

ra
n

ci
a
, 

so
li
d

a
ri

d
a
d

, 

u
n

ió
n

 y
 n

o
 d

is
cr

im
in

a
ci

ó
n

 p
a
ra

: 

fu
n

d
a
m

en
ta

r 
lo

s 
la

zo
s 

so
ci

a
le

s;

u
b

ic
a
r 

el
 r

o
l 
d

e 
la

 e
sc

u
el

a
 e

n
 l
a
 c

o
m

u
n

id
a
d

;

va
lo

ra
r 

la
 r

es
p

o
n

sa
b

il
id

a
d

 p
er

so
n

a
l 
y 

la
 g

ru
p

a
l;

 

fo
rt

a
le

ce
r 

el
 s

en
ti

d
o

 d
e 

p
er

te
n

en
ci

a
 a

 l
a
 e

sc
u

el
a
 y

 l
a
 

co
m

u
n

id
a
d

.
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La
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rg
a
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a
 y

 c
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l d
el
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er
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m
er
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a
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. L

a
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n 

A
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La

 A
rg

en
ti

na
, 

A
m

ér
ic

a
 L

a
ti

na
, 

el
 m

un
do

U
b

ic
a
ci

ó
n

 d
e 

la
 A

rg
en

ti
n

a
 e

n
 A

m
ér

ic
a
 L

a
ti

n
a
 y

 e
n

 e
l 
m

u
n

d
o

. 
L
o

s 

te
rr

it
o

ri
o

s 
la
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n

o
a
m

er
ic

a
n

o
s:

 E
st

a
d

o
s 
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d

ep
en

d
ie

n
te

s 
y 

te
rr

it
o

ri
o

s 

d
ep

en
d

ie
n

te
s.

 E
l 
m

a
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 p

o
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ti
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 d
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 d
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ra
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p
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te
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s.
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 d
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Enseñar con secuencias didácticas

Secuencia 1. La Constitución Nacional para todos nosotros

En cada una de las secuencias, vamos a:

¸ relacionar conceptos de por lo menos dos capítulos en el 

marco de comparaciones, cronologías y relaciones entre 

la Argentina y otros países de América Latina;

¸ trabajar temáticas que integren varios de los elementos 

provistos en el libro;

¸ vincular los capítulos con temas de actualidad de la 

Argentina y la región;

¸ generar actividades que fomenten la actividad creativa 

de los alumnos, la lectura comprensiva y el pensamiento 

crítico;

¸ propiciar el uso de recursos multimedia.

Las secuencias de esta guía docente consisten en series de actividades consecutivas, organizadas con un propósito di-

dáctico. En este caso, las actividades están enfocadas en la articulación de capítulos del libro en torno a temas de relevan-

cia curricular y significativos. Los recursos principales de las secuencias son los provistos por el área de Ciencias sociales del 

libro Biciencias 6 Bonaerense Santillana en movimiento  junto con otros materiales provenientes de Internet, periódicos, fuentes 

o bibliografía especializada.

Descripción
En esta secuencia, las actividades conducen a los alumnos 

a interrogar la Constitución Nacional desde el conocimiento 

general y luego a analizarla desde la historia y la ciudadanía 

en forma integrada, reforzando el objetivo de esta articula-

ción en el área de Ciencias sociales. Asimismo, las actividades 

se encadenan para ir armando contenidos para una práctica 

de cierre: difundir la Constitución Nacional en otros grados.

Objetivos
¸ Comprender la sanción de la Constitución Nacional como 

un proceso histórico.

¸ Analizar la Constitución Nacional desde diferentes pers-

pectivas.

¸ Valorar la Constitución Nacional como un documento 

fundamental de la identidad argentina, la democracia y la 

vida ciudadana.

Recursos
Capítulos 1, 2, 6, 7 y 8 del área de Sociales de Biciencias 6 

Bonaerense.

Texto de la Constitución Nacional.

Materiales para realizar encuestas y entrevistas: grabador, 

celular que grabe/filme, etcétera.

Materiales para láminas, afiches, fotocopias.

Actividad 1. Qué sabe usted sobre la Constitu-
ción Nacional

En 1983, cuando la Argentina recuperó la democracia, 

la Constitución Nacional estaba entre la lista de libros más 

vendidos. Hoy, más de treinta años después, la vigencia de 

la Constitución se volvió natural y ya no es una noticia que 

aparezca en los medios como una novedad. Los invitamos a 

estudiar cómo se conoce la Constitución.

Hagan una encuesta en el colegio y en sus casas. Cada alum-

no de la clase pregunte a tres personas de distintas edades:

¿Por qué necesitamos una Constitución?

¿Qué función cumple?

¿Por qué costó tanto hacer una Constitución en la histo-

ria de nuestro país?

¿Cuándo no se cumplió?

¿Conocen algún artículo de la Constitución?

En clase, comparen y evalúen las respuestas de las en-

cuestas.

a) ¿Cuál de estas frases puede representar mejor el resul-

tado de la encuesta?

– Todos conocen bien el significado y la historia de la 

Constitución. o

– Algunos no conocen bien el significado y la historia 

de la Constitución. o

– Muchos no conocen bien el significado y la historia 

de la Constitución. o

– Aunque no conocen la Constitución, la valoran. o

– Todos la asocian a la democracia y/o a los derechos 

humanos. o

– Muchos la asocian a la democracia. o

– Pocos conocen un artículo en particular. o

– Muchos conocen un artículo en particular. o

Busquen en los diarios noticias que mencionen la 

Constitución Nacional. Expliquen lo que dicen sobre 

la Constitución.

Actividad 2. “Nos, los representantes”
Seguramente muchas veces leyeron el Preámbulo de la 

Constitución Nacional. ¿Se dieron cuenta de que refiere a 

muchos de los hechos que estudiaron en los capítulos 1 y 2?

Contesten las siguientes preguntas.

a) “reunidos en Congreso General Constituyente”.

¿Cuándo y dónde se reunió el Congreso?

b) “por voluntad y elección de las provincias que lo 

componen”. ¿Cómo estaba dividido el país? ¿Quié-

nes estaban a cargo de las provincias?
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c) “en cumplimiento de pactos preexistentes”.

¿Qué pactos se mencionan en el capítulo 1? Inves-

tiguen otros pactos entre las provincias durante las 

décadas anteriores a la Constitución.

d) “constituir la unión nacional, afianzar la justicia, con-

solidar la paz interior”. 

¿Cómo era la situación interna durante las décadas 

anteriores a la Constitución? ¿Cuáles eran las dos po-

siciones enfrentadas?

Los siguientes hechos aparecen mencionados en los ca-

pítulos 1 y 2 del área de Sociales de Biciencias 6 Bonae-
rense. Señalen con una X cuáles son relevantes para el 

proceso que llevó a la sanción de la Constitución Nacio-

nal e incorpórenlos en una línea de tiempo.

Congreso de Tucumán o Constitución de 1819 o

Primer gobierno de Rosas o Constitución de 1826 o

Sanción de la Constitución o Batalla de Pavón o

Acuerdo de San Nicolás o Guerra contra Brasil o

Pronunciamiento de Urquizao Batalla de Caseros o

Pacto de San José de Flores o

Sugerencia para el docente. La selección de hechos relevantes para 

la Constitución puede variar según el punto de vista. Hay muchas res-

puestas correctas. Lo importante es que sean justificadas y que se inclu-

ya la Constitución como parte de un proceso mayor.

Actividad 3. La Constitución Nacional. Un resumen
Una vez analizada la dimensión histórica, el objetivo es 

repasar la estructura de la Constitución para visualizar sus 

temas y la jerarquía de estos.

Realicen un cuadro sinóptico que muestre la estructura 

de la Constitución Nacional. Pueden utilizar el texto de 

las páginas 63 y 64 del área de Sociales de Biciencias 6 
Bonaerense y también el índice de la Constitución. Una vez 

realizado el cuadro, contesten las siguientes preguntas.

a) ¿Sobre qué trata cada una de las dos grandes partes 

de la Constitución?

b) ¿En qué parte se establece la forma de gobierno? ¿Y 

los derechos?

c) ¿Qué capítulo hay que consultar si se quiere saber...

... qué requisitos se deben tener para ser senador?

... cómo se gobiernan las provincias?

... si todos tenemos derecho a un ambiente sano?

Actividad 4. ¿Y la democracia?
Posiblemente, en la encuesta de la actividad 1, muchas 

personas hayan vinculado la Constitución con la democracia. 

Ahora el objetivo es trabajar cómo está planteada esta rela-

ción mediante un trabajo de análisis del texto constitucional.

Analicen el texto de la Constitución Nacional con las 

siguientes pautas.

a) Lean el artículo 1 en voz y alta y analícenlo entre todos. 

¿Qué forma de gobierno está planteada? Expliquen 

cada una de las características.

b) Lean en la página 54 del área de Sociales de Biciencias 6 

Bonaerense la definición de democracia. ¿Qué puntos de 

esa definición tienen que ver con la Constitución y con 

el artículo 1?

c) Copien los puntos en el pizarrón. Lean los artículos 14 

y 16. ¿Les parece que tienen que ver con la definición 

de democracia de la página 54? ¿En qué aspectos? 

d) Lean los artículos 36, 37 y 38. ¿Completan la defini-

ción de democracia? ¿Por qué les parece que fueron 

agregados en la primera reforma de la Constitución 

Nacional después de la dictadura de 1976?

Escriban entre todos una frase que resuma la relación 

entre Constitución y democracia.

Actividad 5. ¿Y el Estado?
La Constitución Nacional es el pilar de la organización 

del Estado. En esta actividad se apunta a analizar la relación 

entre ambos.

Realicen las siguientes consignas.

a) Identifiquen y expliquen la definición de Estado de la 

página 14 del área de Sociales de Biciencias 6 Bonaerense.

b) Revisen entre todos el índice de la Constitución e indi-

quen si establece:

– cómo se hacen las leyes,

– cuáles son las autoridades de la nación,

– cómo se eligen las autoridades,

– cómo es el gobierno de las provincias,

– cómo funciona el Poder Judicial.

c) ¿Les parecen importantes estos puntos para organizar 

un Estado?

Escriban entre todos una frase que resuma la relación 

entre Constitución y Estado.

Actividad 6. ¿Y los derechos?
En esta actividad se revisan los derechos establecidos por 

la Constitución y los derechos internacionales reconocidos. 

Es importante conocerlos y también promocionarlos. Los in-

vitamos a averiguar qué dice la Constitución Nacional sobre 

los derechos de los argentinos.

Lean los artículos 14, 14 bis, 15 y 16. Seleccionen los 

que más les interesen y hagan un afiche que los explique 

y los promocione.

Lean los artículos 41 y 42. Busquen en los diarios noti-

cias en las que se planteen situaciones que tengan que 

ver con los derechos del consumidor o al ambiente sano. 

Expliquen esas noticias. 

En el capítulo 8 hay una definición de derechos huma-

nos. Cópienla y analicen sus características.

Revisen el artículo 75 inciso 22, que enumera una serie 

de tratados de derechos humanos que debe aprobar el 

Congreso. ¿Por qué les parece que dice: “los tratados y 
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Actividad 7. Esquema síntesis
Armen un esquema similar al siguiente en el que sinteti-

cen los resultados de las actividades anteriores.

Constitución

Estado

Derechos Democracia

a) En cada línea escriban la relación entre la Constitu-

ción y cada uno de los elementos.

Diseñen íconos (dibujos, símbolos) que representen 

el pueblo argentino, la justicia y la ley (por ejemplo, 

un grupo de personas, una balanza y un libro de le-

yes, respectivamente), y ubíquenlos en el esquema que 

realizaron.

Actividad 8. Difundir la Constitución a otros
Ahora que ya estudiaron y repasaron la Constitución Na-

cional, pueden hacer algo muy importante: difundirla a otros 

compañeros. Organicen clases para contarles a otros grados 

en qué consiste la Constitución Nacional, según el análisis 

que hicieron en las actividades anteriores. Para alcanzar este 

objetivo, tienen que cumplir estas etapas:

Organizar cómo van a armar la clase.

Pueden exponer oralmente el tema, pasar videos, hacer 

juegos. También pueden elegir otro camino: instalar una mesa 

en el patio de la escuela y explicarles brevemente el significado 

de la Constitución a los compañeros que pasan. El esquema 

síntesis que hicieron en la actividad 7 puede servirles.

Repartir las tareas entre los miembros del grupo. 

Preparar el material: láminas, videos, fotocopias para la 

clase (o la mesa de información).

Pueden utilizar esquemas, afiches y ejemplos que busca-

ron en las actividades anteriores.

Conseguir y organizar materiales para entregar. 

Ponerle un nombre al proyecto, idear una imagen que lo 

identifique, promocionarlo con un afiche.

Secuencia 2. Ciudades de América Latina

Descripción
Esta secuencia tiene como objetivo integrar la informa-

ción histórica y geográfica sobre ciudades, así como otros 

contenidos pertinentes para establecer relaciones causales, 

comparaciones y apreciaciones significativas de datos.

Con esta información articulada, la actividad final busca 

que los chicos apliquen sus conceptos en nuevos escenarios.

Objetivos
¸ Vincular contenidos históricos y geográficos en una mira-

da integral de problemáticas del presente y del futuro.

¸ Adquirir herramientas para describir procesos de la reali-

dad presente, conceptualizarlos y enmarcarlos en proble-

máticas generales.

¸ Valorar la participación de la ciudadanía en la búsqueda 

de soluciones a los problemas de la ciudad.

Recursos
Capítulos 1, 2, 4, 14 y 16 del área de Sociales de Biciencias

6 Bonaerense.

Videos.

Aplicación Google Maps.

Sitios de Internet.

Bibliografía especializada.

Actividad 1. ¿Qué sabemos de ciudades?
Para disparar el tema, se propone trabajar con un video 

realizado por el portal educ.ar, “Ciudades grandes, medianas 

y pequeñas”, disponible en http://www.educ.ar/sitios/edu-

car/recursos/ver?id=40387 (consultado en abril de 2016).

El video puede descargarse o verse en línea. Presenta 

la situación de tres personajes, una pregunta disparadora 

y luego la explicación de la pregunta. Se sugiere pausar el 

visionado en la pregunta, realizar hipótesis sobre la res-

puesta, fundamentar las hipótesis y luego avanzar sobre la 

respuesta correcta. Este recorrido se propone en las siguien-

tes consignas:

Observen la primera parte del video. Presten atención 

a los personajes, escuchen la pregunta y examinen las 

opciones.

a) ¿Qué opción les parece posible? ¿Por qué?

b) Revisen la respuesta correcta. ¿Es la que habían elegido?

Lean el capítulo 16 y subrayen las características de las 

ciudades grandes, medianas y pequeñas.

Actividad 2. Ciudades del presente
El objetivo de esta actividad es articular diversas miradas, 

modos y conceptos para describir las ciudades actuales, y en-

marcarlos en miradas generales de la temática.

Busquen información sobre las ciudades de Mar del Pla-

ta, Copacabana y San Pablo, donde viven los persona-

jes del video de la actividad anterior. Busquen en libros, 

atlas o Internet. Siempre indiquen de dónde obtuvieron 

la información.

a) ¿Qué materiales encontraron sobre esas ciudades?

Para estudiar una ciudad, necesitan:



©
 S

a
n

ti
ll
a
n

a
 S

.A
. 

P
ro

h
ib

id
a
 s

u
 f

o
to

co
p

ia
. 

L
ey

 1
1

.7
2

3

13

Fotografías (pueden encontrarlas en libros, folletos o 

Internet).

Mapas de los países para ubicarlas.

Planos de toda la ciudad o de parte de ella 

(pueden utilizar Google Maps, disponible en: 

https://maps.google.com.ar/).

Descripciones, características, actividades.

Datos: población, superficie.

Hagan láminas con las fotografías o –si prefieren– gale-

rías de imágenes en Internet (consulten con el profesor 

de Informática: hay muchas formas de hacerlo).

a) En cada fotografía incluyan un texto que la explique. 

Tengan en cuenta lo señalado en la página 138 del 

área de Sociales de Biciencias 6 Bonaerense.

b) En las láminas incluyan planos de sectores de la ciu-

dad y un mapa del país al que pertenece con la ciudad 

indicada.

Con los datos estadísticos que encuentren sobre cada 

ciudad elaboren cuadros o fichas. Una vez analizada la 

ciudad, realicen las siguientes consignas.

a) ¿Qué características tienen esas ciudades? Escriban 

una breve descripción que las represente.

b) Elijan uno de los personajes e imaginen cómo es un 

día de esta persona en esta ciudad.

Analicen el siguiente texto y luego completen las consignas.

Según un informe de las Naciones Unidas sobre las 

aglomeraciones urbanas realizado en 2005, de las 24 me-

gaciudades del mundo (con más de 8 millones de habi-

tantes), cuatro se encuentran en América Latina: Ciudad 

de México (18,7 millones, la segunda ciudad más grande 

del mundo), San Pablo (17,9 millones), Buenos Aires 

–AMBA– (13 millones) y Río de Janeiro (11,2 millones). 

Lima, con 7,9 millones, pronto formará parte de estas 

cifras oficiales que la colocarán entre las megaciudades 

latinoamericanas.

Entre 1950 y el año 2005 el porcentaje de la población 

urbana en América Latina y el Caribe pasó del 41,9% al 

77,6%. Se estima que para el año 2030 esta cifra aumen-

tará al 84,6%. Actualmente la mayoría de la población en 

América Latina y el Caribe es urbana, más que la pobla-

ción urbana europea (73,3%) y un poco menos que la po-

blación urbana norteamericana (80,8%).

Quesada Avendaño, Florencia. Imaginarios urbanos, espacio 

público y ciudad en América Latina. Disponible en: http://www.oei.es/

pensariberoamerica/ric08a03.htm (consultado en abril de 2016).

a) Porcentaje de población urbana de América Latina en 

2005: .

b) Porcentaje de población urbana de América Latina desde 

1950 hasta 2005: .

c) La mayoría de la población de América Latina vive en 

.

d) Una megaciudad es .

e) En América latina hay  megaciudades.

f) En el mundo hay megaciudades.

En grupos, con ayuda del docente, realicen tablas o grá-

ficos que muestren la información siguiente. Expliquen

en cada caso el porqué del gráfico utilizado.

a) Entre 1950 y 2005, el porcentaje de la población ur-

bana en América Latina y el Caribe pasó del 41,9% al 

77,6%. Se estima que para el año 2030 esta cifra au-

mentará al 84,6%.

b) El 77,6% de la población en América Latina y el Cari-

be es urbana, más que la población urbana europea 

(73,3%) y un poco menos que la población urbana 

norteamericana (80,8%).

c) La Ciudad de México tiene 18,7 millones, San Pablo, 

17,9 millones, Buenos Aires cuenta con 13 millones, Río 

de Janeiro con 11,2 millones y Lima, con 7,9 millones.

Busquen información sobre la ciudad en la que viven. 

Consigan fotos, mapas, textos y datos. Hagan láminas y 

fichas con los datos que obtuvieron.

Actividad 3. Las ciudades no se hacen de un día 
para el otro

En diversos capítulos del área de Sociales de Biciencias 6 

Bonaerense se mencionan historias de ciudades para explicar 

procesos históricos (como la construcción del Estado nacio-

nal argentino) y para entender la formación de las urbes lati-

noamericanas. El objetivo es recuperar ese recorrido histórico 

y complementarlo con los textos sugeridos a continuación. 

En esta actividad los alumnos tienen que recorrer varios ca-

pítulos del libro.

México, una de las ciudades más importantes de 

América Latina, tiene su origen en la ciudad azteca 

de Tenochtitlán. En el siglo XVI, Hernán Cortés hizo la 

siguiente descripción.

La gran ciudad de Tenochtitlán está construida en 

medio de este lago salado [...]. Cuatro calzadas condu-

cen a ella, todas hechas a mano y algunas de doce pies 

de ancho. La ciudad misma es tan grande como Sevilla o 

Córdoba; las calles principales son muy anchas y rectas; 

están apisonadas; pero unas cuantas, y por lo menos la 

mitad de las vías públicas más pequeñas, son canales por 

los cuales van en sus canoas.

Más aún, incluso las calles principales tienen aberturas 

a distancias regulares para que el agua pueda pasar libre-

mente de una a otra, y sobre estas aberturas que son muy 

anchas cruzan grandes puentes de enormes vigas, muy fir-

memente puestos, tan firmes que sobre muchos de ellos 

pueden pasar diez hombres a caballo a la vez. [...]. La 

ciudad tiene muchas plazas abiertas en las que se reúnen 

continuamente los mercados y se hace el negocio general 

de comprar y vender productos.
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a) Ubiquen el texto en el tiempo. ¿En qué momento Cor-

tés describe la ciudad de Tenochtitlán? ¿Lo hizo antes 

o después de la fundación de México?

b) ¿En qué se parece y en qué se diferencia Tenochtitlán 

de las ciudades de hoy? Hagan una lista comparativa.

Como México, todas las ciudades sufren cambios a lo 

largo del tiempo. Les proponemos analizar los cambios 

de Buenos Aires en el siglo XIX.

a) Lean en los capítulos 2 y 4 la información sobre Buenos 

Aires. Hagan un resumen con las siguientes pautas:

Qué significa federalizar en el caso de la Ciudad de 

Buenos Aires. Cuándo se federalizó.

Qué conflictos se desarrollaron en ese proceso.

Qué gobierno y qué régimen tiene en la actualidad la 

Ciudad de Buenos Aires.

b) Expliquen qué cambios hubo en la Ciudad de Buenos 

Aires después de 1880 en los siguientes ítems: 

Población 

Infraestructura

Medios de transporte

Espacios públicos

c) Con esos datos, hagan una descripción similar a la 

de Tenochtitlán realizada por Hernán Cortés, pero de 

Buenos Aires en 1890.

d) Investiguen los cambios de Córdoba y Rosario a par-

tir de la información del capítulo 4 y de otros capítu-

los. ¿En qué se parecen y en qué se diferencian de las 

ciudades de hoy?

e) Consulten el capítulo 16. ¿Qué otro período de 

crecimiento hubo en las ciudades latinoamericanas y 

por qué?

Actividad 4. Ciudades y problemas
El objetivo de esta actividad es articular diversas miradas, 

modos y conceptos para describir las ciudades actuales, y en-

marcarlos en miradas generales de la temática.

En el texto siguiente se describen algunos de los proble-

mas de las ciudades de hoy.

Las ciudades latinoamericanas tienen en la actualidad 

un complejo panorama. Problemas como el crecimiento 

urbano sin control –producto de la migración interna, 

tanto de zonas rurales, de otras ciudades y de países limí-

trofes– que ha provocado la formación de megaciudades 

y grandes aglomeraciones, la extensión de los cinturones 

de miseria en las periferias urbanas, la continua segrega-

ción de la población en guetos y residenciales exclusivos, 

la transformación del espacio público y la pérdida de 

significación de los lugares públicos tradicionales como 

las plazas o parques centrales y el creciente aumento de las 

desigualdades.

Los altos niveles de contaminación del aire y de los ríos, 

el colapso de algunos servicios públicos, la insuficiencia 

de recursos de las municipalidades para hacer frente a las 

necesidades de la población, el precario transporte públi-

co y el congestionamiento del tráfico urbano se suman a 

esta lista de problemas urbanos que son el pan de cada 

día de las ciudades latinoamericanas. La suma de todos 

estos factores ha provocado el deterioro de las condicio-

nes de vida en general de los habitantes en las urbes, espe-

cialmente para los sectores pobres y de extrema pobreza, 

que cada día son más numerosos en la ciudad.

Quesada Avendaño, Florencia. Imaginarios urbanos, espacio 

público y ciudad en América Latina. Disponible en: http://www.oei.es/

pensariberoamerica/ric08a03.htm (consultado en abril de 2016).

a) Después de leerlo, hagan una lista de los problemas 

referidos en el texto.

b) ¿Qué problemas de la lista que realizaron aparecen 

mencionados en el capítulo 16?

Actividad 5. Soluciones entre todos
La actividad apunta a que de manera conjunta se propon-

gan posibles soluciones para los problemas urbanos.

Investiguen en Internet y analicen las campañas realiza-

das por grupos de todo el mundo para mejorar la vida 

en las ciudades.

a) En su investigación, sigan esta guía para analizar las 

campañas.

– Objetivos de la campaña.

– Quiénes la llevan a cabo.

– Cómo la realizan.

b) Visiten las siguientes páginas web, consultadas en 

abril de 2016.

Educar para vivir sin ruido:

http://www.aprendersinruidomadrid.es/programa/

programa.htm

Proyecto para mejorar los centros barriales:

http://www.lavoz.com.ar/cordoba/chicos-idearon-

proyecto-para-mejorar-centros-vecinales

Proyectos de jóvenes inventores:

http://www.larepublica.pe/20-09-2014/proyectos-

sostenibles-de-jovenes-inventores-buscan-mejorar-

calidad-de-vida

Orquesta con material reciclado:

http://www.veoverde.com/2014/06/jovenes-

paraguayos-forman-una-orquesta-de-instrumentos-

hechos-con-materiales-reciclados/

c) Busquen información sobre otras campañas que se 

realizan en la Argentina.

d) Piensen entre todos cinco campañas que podrían or-

ganizar para resolver los problemas del barrio en el 

que viven.
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Descripción
La secuencia presenta una serie de actividades que apor-

tan –desde diferentes fuentes– información sobre el lugar de 

la mujer en las distintas etapas de la historia de América La-

tina. Se invita a los alumnos a reponer el contexto y finalizar 

con una puesta en común articulando su investigación en un 

marco general. Las actividades pueden realizarse en forma 

secuencial o distribuirse en grupos. Son muy diferentes unas 

de otras (requieren la lectura de distintos tipos de textos y 

análisis de imágenes), y el docente podrá evaluar los grupos 

adecuados para su realización. Puede utilizarse la última ac-

tividad como puesta en común.

Objetivos
¸ Analizar y buscar información en diferentes fuentes histó-

ricas.

¸ Vincular diferentes puntos de vista sobre la historia lati-

noamericana.

¸ Valorar la vigencia de la democracia como garantía de los 

derechos humanos y productora de un marco legal para 

dichos derechos.

Recursos
Capítulos 2, 4, 5 y 8 del área de Sociales de Biciencias 6 

Bonaerense.

Información de sitios de Internet.

Texto de la Constitución Nacional.

Fotografías.

Video.

Actividad 1 Carta para Juana

Nueva York, octubre 15 de 1867

Señora Juana Manso.

¿Sabe usted de otra argentina que ahora o antes haya 

escrito, publicado o trabajado por una idea, compuesto 

versos, redactado un diario?

Quién sabe si existen hasta dos en España, ya que de 

una se habla; alguna en Chile si no es la señora del Solar 

que ha colgado su lira, como yace rota sobre su lápida la 

pluma de la malograda Clara Condarco.

¿Se rompe así la tradición del servilismo oriental que 

legaron a la mujer los árabes, dejándole la mantilla para 

que oculte el rostro al sentarse en el suelo en la mezquita 

que solo la española conserva en la iglesia cristiana?

Una mujer pensadora es un escándalo. Ay, pues, de 

aquel por quien el escándalo venga. Y usted ha escanda-

lizado a toda la raza […]. Entra usted en el camino de 

esas mujeres que hicieron una obra magnífica, que otros 

siguieron o seguirán después. ¿Por estar usted sola allá es 

menos meritoria la obra?

Domingo Faustino Sarmiento 

Sarmiento, Domingo Faustino. Epistolario íntimo.

Buenos Aires, Ediciones Culturales Argentinas, 1961.

Analicen la carta de Sarmiento y ubíquenla en su época 

a partir de las siguientes consignas.

a) Busquen información sobre Juana Manso y hagan un 

resumen sobre su vida y su obra.

b) ¿Quién era presidente en 1867? ¿En qué período 

Sarmiento ocupó la presidencia?

c) ¿Cómo describe Sarmiento el lugar de las mujeres? 

¿De qué modo retrata a Juana en ese contexto?

d) ¿Cuáles fueron las obras de Sarmiento en su presidencia? 

¿Por qué les parece que tenía interés en Juana Manso?

Actividad 2. “Ni Dios, ni el patrón, ni el marido”

Lean el siguiente fragmento tomado del texto de Lucía 

Macoc.

 Después, analícenlo y complétenlo con las consignas 

propuestas a continuación.

Las militantes anarquistas no luchaban por un cambio 

de estatus de la mujer en la sociedad [...], sino que su fina-

lidad era eliminar todo tipo de formas de dominación de 

la sociedad a través de la acción directa y la movilización.

Bajo el lema de “Ni Dios, ni el patrón, ni el marido”, 

las anarquistas apelaban a la liberación de todos los do-

minados, no solo de la mujer en particular.

Las mujeres se organizaron en círculos independientes 

y se relacionaron a través del periódico La Voz de la Mujer.

Las militantes cuestionaron, sobre todo, el autoritaris-

mo de los hombres en el interior de las familias, que era el 

calco de la dominación capitalista y las instituciones del 

Estado, como las leyes o el matrimonio.

Según escribió María Muñoz en La Voz de la Mujer en

1896:

“Los hombres todos, lo mismo proletarios que bur-

gueses y todas las clases dominantes, siempre han tenido 

a la mujer en la ignorancia para poder así con más facili-

dad dominarla”.

Macoc, Lucía. “Feminismo e identidades políticas a 

principios del siglo XX en la Argentina”. 

En Cuadernos del Ciesal, enero de 2011. (Adaptación).

a) Busquen información sobre el anarquismo en el ca-

pítulo 5. Ubiquen en qué época surgió en nuestro 

país.

b) Analicen el texto: ¿cuáles eran los reclamos de las mu-

jeres anarquistas?

c) ¿Las anarquistas consideraban que su lucha era 

diferente a la de los oprimidos?

d) Comparen los pedidos de las mujeres anarquistas con 

los reclamos del anarquismo en general.

e) Ubiquen en el texto las frases donde se observa la 

importancia de la educación para los anarquistas. 

¿En qué les parece que coinciden Sarmiento y los 

anarquistas?

Secuencia 3. Mujeres latinoamericanas
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Descarguen el siguiente documento desde este enlace: 

http://www.fmmeducacion.com.ar/Sisteduc/Informes/

CIPPEC-Radiografia-edu.pdf (consultado en abril de 2016).

a) En la página 14 del documento, analicen el gráfico 

1.3, “Evolución de la tasa de analfabetismo”.

b) ¿Cómo muestra el panorama de la educación de fines 

del siglo XIX?

Actividad 3. El voto femenino

Mujeres ensayan el voto a principios del siglo XX.

a) Lean el capítulo 5, luego digan cuándo se sancionó la 

Ley Sáenz Peña y expliquen qué establecía.

b) ¿Qué problemas intentaba solucionar esa ley? ¿Cómo 

se votaba antes de su sanción?

c) ¿A quiénes excluía la nueva ley electoral?

d) ¿Cuál es la actitud de las mujeres en la fotografía? ¿En 

qué lugar están? ¿Quiénes las acompañan?

Lean el artículo del historiador Felipe Pigna sobre el 

voto femenino en la página web (abril de 2016)

http://www.elhistoriador.com.ar/articulos/ascenso_y_

auge_del_peronismo/el_voto_femenino.php

a) Hagan una lista de de los hechos más importantes en 

la historia del voto de las mujeres y otra de nombres 

de personas que lucharon para conseguirlo.

Actividad 4. Leyes internacionales para las mujeres

Lean este texto tomado del portal educ.ar.

En el año 1979, la ONU aprobó la Convención sobre 

la eliminación de todas las formas de discriminación con-

tra la mujer, que en nuestro país tiene jerarquía constitu-

cional a partir de la reforma de 1994.

A lo largo de sus 30 artículos, la Convención expresa 

su condena a todas las formas de discriminación contra 

la mujer y exhorta a los Estados a tomar medidas concre-

tas para eliminarlas. Estas medidas deben basarse en los 

siguientes puntos:

– Asegurar el pleno desarrollo y adelanto de la mujer 

en las esferas políticas, sociales, económicas y culturales, 

con el objeto de garantizarle los derechos y libertades fun-

damentales en igualdad de condiciones con el hombre.

– La modificación de modelos socioculturales de con-

ducta de hombres y mujeres para lograr la eliminación de 

los prejuicios que estén basados en la idea de la inferiori-

dad o superioridad de cualquiera de los sexos.

– La adopción de medidas para eliminar la discrimi-

nación contra la mujer en la vida política del país; en la 

esfera de la educación; del empleo; de la atención médi-

ca, incluidas las que se refieren a la planificación de la 

familia. También pide que se adopten medidas para que 

las disposiciones de la Convención lleguen a las mujeres 

que viven en el ámbito rural, que desempeñan un papel 

importante en la supervivencia económica de su familia.

– La adopción de medidas adecuadas para eliminar la 

discriminación contra la mujer en todos los asuntos rela-

cionados con el matrimonio y las relaciones familiares. Se 

creó además un Comité sobre la eliminación de todas las 

formas de discriminación contra la mujer, con el objeto 

de examinar los progresos en la aplicación de lo estable-

cido en la Convención. Los Estados parte se comprome-

tieron a presentar cada cuatro años un informe ante el 

Comité sobre las medidas adoptadas para hacer efectivo 

lo que la Convención establece, y sobre los progresos rea-

lizados en este sentido.

a) Analicen el capítulo 8 y después escriban una defini-

ción de derechos humanos. ¿En cuál de los tipos de 

derechos según la clasificación de ese capítulo se in-

cluyen los derechos para la mujer?

b) Lean el resumen de la Convención que propone el por-

tal educ.ar. ¿Qué derechos se reivindican?

c) Examinen el artículo 75 inciso 22 de la Constitución 

Nacional. Conversen entre todos: en su opinión, ¿qué 

significa que la Constitución Nacional instruya al Con-

greso para aprobar estos tratados internacionales?

d) Lean la página web del Instituto Nacional contra 

la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo (In-

adi) que comenta las leyes que amparan a las mu-

jeres y hagan un cuadro sinóptico que las organice 

(consultada en abril de 2016): http://inadi. gob.ar/ 

promocion-y-desarrollo/publicaciones/ documentos-

tematicos/genero-y-discriminacion/marco-juridico-

documento-genero/

e) Analicen en el capítulo 8 los hechos relevantes en la 

historia de los derechos humanos que fueron prota-

gonizados por mujeres (por ejemplo, las Abuelas de 

Plaza de Mayo). Luego, hagan un resumen de ellos.

Actividad 5. Mujeres de Latinoamérica

En 1992 la militante por los derechos humanos de Gua-

temala Rigoberta Menchú recibió el premio Nobel de 
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la Paz. Miren este video (consultado en abril de 2016): 

http://youtu.be/-WndkHH4new y después realicen las 

consignas. Para contestar las preguntas, pueden mirar 

hasta el minuto 4.30.

a) Busquen información sobre la vida de Rigoberta 

Menchú.

b) ¿Cuándo recibió el premio Nobel? ¿En qué categoría? 

¿Por qué le fue otorgado?

c) Identifiquen en el video las ideas de Rigoberta sobre 

estos temas:

Exilio

Historia nueva para los indígenas

Objetivos para mejorar la vida de los indígenas

Cultura de América

Congreso mixto

d) Busquen en la Constitución Nacional el artículo que 

reivindica los derechos de los pueblos originarios.

Actividad 6. Resumen y exposición

Utilicen un programa de presentaciones para exponer 

la información investigada en las actividades anteriores. 

Pueden seguir estos pasos:

a) Armen diapositivas con textos e imágenes que resu-

man las diferentes situaciones de las mujeres presen-

tadas y su contexto, es decir, los hechos históricos que 

las enmarcan.

b) Elijan un título para la presentación.

c) Redacten textos breves y claros. Corrijan el estilo, la 

ortografía y la sintaxis.

d) Si utilizan imágenes o textos de otros autores, citen la 

fuente de donde obtuvieron el material.

e) Pueden usar algunas de los siguientes esquemas de 

contenido:

Cronológico: Mujeres en el siglo XIX – Mujeres a princi-

pios del siglo XX – Mujeres a fines del siglo XX

Temático: Mujeres y educación – Mujeres y política – 

Mujeres y derechos

f) Pueden agregar otros perfiles de mujeres argentinas. 

Por ejemplo:

Petrona Eyle – Cecilia Grierson –

Estela de Carlotto – Alfonsina Storni –

Eva Perón – Lola Mora

g) Al final de la exposición incluyan la lista de personas 

que trabajaron en la realización de la presentación.

h) Si utilizan la aplicación Power Point, pueden convertir 

la presentación en un video y mostrarlo en diferentes 

cursos de la escuela, eventos, etcétera.
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Clave de respuestas
Hacia la unificación de la 

1 Argentina

PÁGINA 6
¿Qué sé?
a) Se espera que los alumnos puedan establecer relaciones con los te-

mas trabajados en años anteriores. Una respuesta posible sería: a 

comienzos del siglo XIX, nuestro territorio dependía de la Corona 

española y se llamaba Virreinato del Río de la Plata.

b) El orden cronológico de los hechos que deben incluir en la línea 

de tiempo es el siguiente: Primera Invasión Inglesa (1806); Segunda 

Invasión Inglesa (1807); Revolución de Mayo (1810); Asamblea del 

Año XIII (1813); Declaración de la Independencia (1816).

PÁGINA 7
Las causas de la renuncia de Rivadavia fueron el rechazo 

por parte de los caudillos provinciales de la constitución 

unitaria que permitía al gobierno central la elección de los 

gobernadores de las provincias y la firma del tratado de 

paz que anexaba la Banda Oriental al Brasil. Las conse-

cuencias de su renuncia fueron la disolución del congreso 

y la vuelta a la autonomía de los gobiernos provinciales, 

que se vincularon entre sí mediante pactos y tratados y, a 

veces, enfrentamientos.

PÁGINA 8
Repaso hasta acá
a) Los unitarios postulaban la idea de un Estado central fuerte con 

autoridad sobre todas las provincias.

Los federales defendían la existencia de un gobierno central que solo 

se encargara de las relaciones comerciales y diplomáticas con otros 

países, y que cada provincia se ocupara de sus asuntos y se rigiera 

por sus propias leyes.

b) Las causas del enfrentamiento entre Urquiza y Rosas fueron, por un 

lado, que Rosas impedía a las provincias del Interior (incluida Entre 

Ríos, gobernada por Urquiza) comerciar directamente con barcos 

extranjeros. Por otro lado, que Urquiza reclamaba la sanción de una 

constitución nacional, mientras que Rosas no creía que fuera el mo-

mento de hacerlo.

c) Buenos Aires se opuso a la firma del acuerdo porque este establecía 

la libre navegación y la distribución los ingresos de la aduana porte-

ña y ello afectaba sus finanzas. Además, consideraba injusto que se 

enviara al Congreso que se reuniría en Santa Fe la misma cantidad 

de representantes que otras provincias menos pobladas. Asimismo, 

repudiaba los poderes que se habían otorgado a Urquiza por consi-

derarlos similares a los tenía que Rosas en su momento.

La provincia de Buenos Aires rechazó el acuerdo, se declaró Estado 

independiente y no envió representantes al Congreso Constituyente.

PÁGINA 11
Entre todos

Se propone trabajar con el conflicto y sus modos de resolución a 

partir de experiencias concretas y cotidianas, como las que puedan 

surgir en el aula o en el colegio.

PÁGINA 13
¿Qué aprendí?
1. Las facultades extraordinarias permitían sancionar leyes sin la ne-

cesidad de aprobación de la Sala de Representantes. La suma del 

poder público es la concentración de los poderes Judicial, Legislativo 

y Ejecutivo en una sola persona, lo que implica la supresión de la 

división republicana de poderes de gobierno.

a) Se espera que los alumnos tengan en cuenta las consecuencias 

que tuvo el caso de Rosas para la discusión acerca de los riesgos 

de la concentración de poder en una persona y que puedan es-

tablecer relaciones con situaciones similares.

2. Urquiza reclamaba la sanción de una Constitución que organiza-

ra y unificara el territorio. Consideraba que debía nacionalizarse la 

aduana (lo concretó en la Constitución de 1853) y estaba a favor de 

la libre navegación porque permitía a Entre Ríos comerciar a través 

de los puertos de los ríos Paraná y Uruguay. 

En cambio, Rosas se oponía a la sanción de una Constitución, por 

creer que aún no estaban dadas las condiciones para la unificación. 

Estaba en contra de nacionalizar la aduana porque aseguraba gran-

des ingresos económicos a Buenos Aires y prohibió la libre navega-

ción para que el comercio fuera intermediado por Buenos Aires.

3. El primer mapa muestra una situación beneficiosa para Buenos Ai-

res porque, al concentrar el comercio exterior en su puerto, podía 

disfrutar del dinero recaudado por la aduana.

4. a) Hinchliff visitó Paraná cuando la Confederación y la provin-

cia de Buenos Aires estaban separadas, ya que la define como 

“sede del gobierno de la Confederación”.

b) Describe al puerto como descuidado o abandonado: la orilla 

seca y cubierta de cascajo y arena suelta y las barrancas cubier-

tas de pastos o arbustos. Se encontraba en ese estado porque el 

comercio exterior se concentraba en el puerto de Buenos Aires.

c) Producción personal. Respuesta posible: El puerto de Buenos 

Aires se encontraría en mejores condiciones, ya que tenía mayor 

actividad que el de Paraná y estaría mejor preparado.

La construcción del Estado 
2 nacional argentino 

PÁGINA 14
¿Qué sé?
a) Se apunta a que los alumnos, a partir de su conocimiento previo y 

de los contenidos del capítulo anterior, puedan dar una definición 

aproximada del concepto de Estado.

b) Se sugiere retomar los temas del capítulo anterior para que los chi-

cos distingan las dificultades que supuso la conformación de un 

Estado, proceso que conduce al año 1862, cuando Mitre asume la 

presidencia.

El Estado es un conjunto de instituciones (autoridades de 

gobierno, leyes e instituciones públicas) cuyo poder es reco-

nocido por toda la población (personas nativas y extranje-

ras) que habita dentro de los límites del territorio nacional.

PÁGINA 15
Entre todos

Esta propuesta apunta a generar, desde la investigación que realicen 

los alumnos sobre la historia de la escuela, un espacio para que 

reflexionen y discutan acerca de lo que significa tener una identidad. 

PÁGINA 18
Repaso hasta acá
a) Las siguientes son algunas medidas tomadas por los primeros 
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presidentes argentinos: Organización de la Corte Suprema de 

Justicia, de los tribunales nacionales y la redacción de los códigos 

para reglamentar la convivencia en el país. Construcción de redes             

ferroviarias, postas, mensajerías, puentes y caminos para facilitar 

la circulación de personas y mercaderías y promover la integración 

del territorio. Organización de un Ejército Nacional y disolución de 

las milicias urbanas, nacionalización de la aduana y establecimien-

to de una moneda común para todo el territorio como medida de 

integración. Promoción y difusión de la educación para combatir 

el analfabetismo y promover el sentimiento de nacionalidad di-

fundiendo una historia argentina común, los símbolos patrios y la 

figura de los próceres.

La Guerra del Paraguay promovió el sentimiento de unión porque 

el país se enfrentó a un obstáculo común que afectaba a todo el 

Estado, mediante una fuerza unificada, el Ejército Nacional.

a) Se espera que los alumnos puedan proporcionar otras alterna-

tivas para la expansión del sentimiento nacional, teniendo en 

cuenta las consecuencias negativas que trae una guerra.

PÁGINA 20
a) El relato refleja la situación de maltrato y abuso a que fueron so-

metidos los integrantes de las comunidades indígenas. También, la 

destrucción de una forma de vida.

b) La respuesta depende de la interpretación que los alumnos realicen 

del fragmento de la crónica. Una posible respuesta podría ser que 

el autor no está de acuerdo, ya que muestra compasión frente a la 

desesperada situación a la que se enfrentaban los indígenas.

PÁGINA 21
Técnicas y habilidades

Luego de la campaña militar contra los pueblos originarios, el go-

bierno argentino incorporó el sur de las provincias de Mendoza, 

Santa fe, Córdoba, San Luis y Buenos Aires, así como La Pampa y 

las provincias del sur del territorio. Al norte, parte de las provincias 

de Salta, Santiago del Estero y Santa Fe.

Las provincias de Chaco y Formosa continuaron bajo dominio indí-

gena hasta el año 1900, aproximadamente.

En las provincias del sur se desarrolló la producción de manzanas, 

sobre todo en Río Negro y Neuquén, y de ganado ovino en Chubut 

y Santa Cruz; en Mendoza, el cultivo de la vid. En las provincias del 

norte, la producción de azúcar y algodón.

PÁGINA 25
¿Qué aprendí?
1. Los primeros presidentes fueron Bartolomé Mitre (1862-1868), 

Domingo Faustino Sarmiento (1868-1874) y Nicolás Avellaneda 

(1874-1880).

a) Se pueden tomar como referencia las siguientes medidas: de la 

presidencia de Mitre, la nacionalización de la Aduana de Bue-

nos Aires, la organización de la Corte Suprema de Justicia, la 

sanción y redacción de códigos (Código de Comercio y Códigos 

Civil y Penal). De la presidencia de Sarmiento se pueden desta-

car: la promoción de la educación, el aumento del número de 

escuelas, de establecimientos de formación docente y de biblio-

tecas, la ampliación de las redes ferroviarias, líneas telegráficas 

y la construcción de nuevos puertos. Durante la presidencia de 

Avellaneda se dictó la ley de capitalización de Buenos Aires y se 

incorporaron territorios en poder de los pueblos indígenas al 

Estado argentino.

b) Algunos autores utilizan la expresión “presidencias fundadoras” 

en el entendimiento de que las medidas tomadas durante estos 

gobiernos determinaron la fundación y organización del Estado 

argentino al integrar y unificar el territorio.

2. a) El Estado nacional tuvo que enfrentar una serie de problemas 

ligados a resistencias internas que se manifestaron en levan-

tamientos liderados por caudillos –como el riojano “Chacho” 

Peñaloza y luego Felipe Varela– y a conflictos externos como la 

Guerra del Paraguay o Guerra de la Triple Alianza.

b) El levantamiento del “Chacho” Peñaloza lo ocasionó su rechazo 

a someterse al poder central (predominio de Buenos Aires) y a 

su control de las economías provinciales.

c) La Guerra contra el Paraguay se produjo entre 1865 y 1870.

3. De la proclama de Felipe Varela se desprenden las siguientes causas 

del levantamiento: oposición a la política centralista de Mitre, al 

manifestar que el tesoro público y las rentas provinciales pasaban 

a ser patrimonio porteño, y oposición a la Guerra del Paraguay, al 

sostener “[…] la paz y la amistad con el Paraguay, y la unión de las 

demás repúblicas americanas”.

4. a) No se respetó la integridad territorial del Paraguay, ya que la Ar-

gentina incorporó las tierras que corresponden hoy a la provin-

cia de Formosa y parte de Misiones, y también Brasil se apropió 

de gran parte del territorio paraguayo.

5. a) Se espera que los alumnos reflexionen acerca de los términos 

utilizados para denominar la campaña militar que llevó a cabo 

Julio Argentino Roca. Una respuesta posible sería que, para es-

tas personas, la vida de los pueblos originarios no tenía ningún 

valor, ya que la denominación “conquista del desierto” implica 

el dominio de un territorio desértico e inhabitado.

b) A partir de la afirmación de Roca se manifiesta una visión del 

indígena como animal o como delincuente, ya que la palabra 

“guarida” se utiliza generalmente para nombrar refugios de ani-

males o sitios donde se esconden criminales. También se desig-

na al indígena como “usurpador” de tierras, es decir, como si 

viviera en un territorio que no le pertenece y del cual tiene que 

ser “expulsado”.

c) Se apunta a que los alumnos puedan dar su mirada y opinión 

personal, partiendo de los temas tratados en el capítulo, sobre 

las diferencias culturales y el respeto por la diversidad.

6. a) Zeballos ve a los indígenas como “salvajes” e “incorregibles”, 

que merecen ser tratados con rigor. Su visión es la de que se 

trata de seres inferiores, que se “rigen por su propia ley”.

b) La respuesta es abierta, pero se sugiere reflexionar sobre el ob-

jetivo del texto, que tenía la función de convencer a la opinión 

pública sobre llevar adelante una política agresiva con respecto 

a la situación de los pueblos originarios.

c) La visión del cronista de El Nacional es una visión humanizada 

y empática frente la situación que sufren las personas de las 

comunidades indígenas, al contrario del fragmento de Zeballos, 

que deshumaniza a los indígenas que habitaban la Patagonia y 

promueve un trato violento y agresivo hacia ellos.

3 Una economía en expansión

PÁGINA 26
¿Qué sé?
a) La Revolución Industrial se inició en Gran Bretaña.

b) Se pretende que los alumnos establezcan relaciones e infieran con-

secuencias del proceso de Revolución Industrial.

PÁGINA 27
Los países latinoamericanos desarrollaron una economía 

primaria exportadora, es decir, se especializaron en la pro-

ducción de alimentos y materias primas agropecuarias y en la 

extracción de minerales, que luego se exportaban a Europa.
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PÁGINA 29

Las provincias más beneficiadas por la expansión del 

ferrocarril fueron Buenos Aires, Santa Fe y Córdoba.

PÁGINA 31

Cuando los países europeos atravesaban una etapa de 

prosperidad, nuestra economía pasaba por un ciclo 

ascendente. Cuando sufrían una crisis, entrábamos en 

un ciclo descendente.

Repaso hasta acá
Se llama división internacional del trabajo a la especialización de los 

distintos países en una producción determinada. Argentina se inser-

tó en el comercio mundial como país agroexportador (productor de 

bienes primarios agropecuarios para la exportación).

a) Los principales ciclos productivos de Argentina fueron los de 

mediados del siglo XIX, con la exportación de lana, de ganado 

vacuno hacia fines de siglo, y entre el fin del XIX y principios del 

XX, la exportación de granos y cereales.

b) El modelo agroexportador era vulnerable porque dependía de la 

demanda externa de los países compradores. 

Para elaborar el resumen, los alumnos deberán reconocer las ideas 

principales de las páginas del capítulo referidas al tema.

PÁGINA 34
Entre todos

En estas actividades se trata de que los alumnos reflexionen acerca 

de los aspectos positivos y negativos de los cambios a partir del 

ejemplo dado en el texto y de las transformaciones que sufrió el país 

a fines del siglo XIX, relacionando ambos casos. 

PÁGINA 35 
¿Qué aprendí?
1. a) Que la Argentina se insertó en el mercado mundial como un 

país agroexportador significa que se dedicó a la producción 

agrícola y ganadera para la exportación.

b) Según el período, los principales productos que exportaba 

nuestro país eran la lana, la carne vacuna y los granos y cereales.

c) El frigorífico fue importante para la exportación porque Gran 

Bretaña, el principal comprador de ganado vacuno, prohibió la 

importación de ganado vivo. Entonces, se tuvo que exportar 

la carne vacuna, que primero era congelada y luego enfriada en 

los establecimientos industriales llamados frigoríficos.

2. a) Las líneas férreas convergen en la Capital Federal.

b) Los ramales se conectan con los puertos de Buenos Aires, Bahía 

Blanca, La Plata y Rosario.

c) Las producciones más beneficiadas fueron principalmente la de 

ganado vacuno y la de cereales. En otras regiones a las que llegó 

el ferrocarril se desarrolló la producción azucarera, sobre todo 

en Tucumán, pero también en Salta y Jujuy. En las provincias de 

Cuyo, principalmente en Mendoza, se desarrolló la vitivinicultura.

d) La economía de las zonas a las que no llegaba el ferrocarril, 

como las provincias de Catamarca, La Rioja, Santiago del 

Estero y San Luis, se estancaron. Sus producciones artesanales 

decayeron por la competencia con los productos extranjeros.

3. La afirmación de Julio A. Roca indica la importancia que tuvo el 

ferrocarril para el desarrollo de la economía al facilitar el transporte 

de la mercadería y los distintos productos regionales.

a) Los alumnos deberán investigar para encontrar un ejemplo de 

una ciudad o pueblo que haya surgido gracias a los beneficios 

que tuvo en su momento el ferrocarril.

4. a) Los tres mayores exportadores de cereales en 1888 eran Rusia, 

Estados Unidos y Rumania.

b) La Argentina ocupaba el sexto lugar entre los exportadores.

c) Aumentaron en 3.900.000 toneladas.

d) La Argentina logró aumentar su producción agrícola gracias a la 

incorporación de tierras destinadas a esta producción, la dispo-

nibilidad de mano de obra europea, la difusión de maquinarias 

mecánicas y la expansión del ferrocarril.

La inmigración y una nueva 
4 sociedad

PÁGINA 36
¿Qué sé?
a) Los alumnos deberán recuperar información de los capítulos an-

teriores. Los elementos que el Estado promovió fueron la tierra, el 

capital y la mano de obra. La cita refiere a este último elemento.

b) Sarmiento se refiere a los territorios obtenidos luego de la “conquis-

ta del desierto” de Roca.

PÁGINA 37
Entre todos

Se intentará establecer un espacio de reflexión para pensar ejemplos 

de discriminación y formas de evitarla.

PÁGINA 38
Técnicas y habilidades
a) De acuerdo con el primer documento, los beneficios eran el aloja-

miento y la manutención a cargo del Estado nacional por un tiempo 

determinado, además de la provisión de un trabajo.

b) El inmigrante describe una situación de maltrato y falta de cumpli-

miento de las promesas realizadas.

c) La Ley de Inmigración y Colonización se sancionó en 1876. Según 

escribe el inmigrante, en 1891 esta ley no se cumplía.

PÁGINA 39
Los destinos de los inmigrantes eran las zonas rurales de 

Santa Fe, Entre Ríos, Corrientes, Misiones, Mendoza y 

Córdoba.

Repaso hasta acá
El Estado promovió la inmigración porque se necesitaba mano de 

obra para trabajar en el campo y en obras de infraestructura.

Una de las medidas que se tomaron para fomentar la llegada de 

inmigrantes fue la sanción de la Ley de Inmigración y Colonización 

en 1876, que ofrecía alojamiento gratuito y establecía la entrega de 

pasajes de tren hacia el Interior. Además, se instalaron agencias de 

propaganda en varios países de Europa, promocionando a la Argen-

tina como destino.

Los motivos por los cuales tantas personas migraron hacia nuestro 

país fueron la falta de trabajo, la miseria y el hambre que había en 

sus países de origen. Algunos inmigrantes escapaban de persecucio-

nes políticas o religiosas.

En la Argentina se encontraron con precarias condiciones de vida y 

debieron habitar en conventillos y trabajar largas jornadas.

La inmigración causó un enorme impacto demográfico en nuestro 

país debido a que la población se multiplicó a partir de 1880, año a 

partir del cual la inmigración de extranjeros se transformó en masi-

va. Se calcula que hasta 1930 ingresaron alrededor de 6 millones de 

extranjeros, de los cuales más de la mitad se radicó en la Argentina.

PÁGINA 45
¿Qué aprendí?
1. Elaboración personal. Definiciones posibles: 

Inmigración masiva: arribo de inmigrantes en gran cantidad duran-

te un lapso de tiempo relativamente corto.
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Cadenas migratorias: grupos de inmigrantes que alentaban a otros 

a viajar y ayudaban a los recién llegados a instalarse. 

Arrendatario: aquel que alquilaba una parcela de tierra a los terra-

tenientes a cambio de un precio estipulado. 

Jornalero: peón que trabajaba en tareas rurales. 

Sociedad aluvional: sociedad formada por personas procedentes de 

distintos países.

2. a) La mayor cantidad de inmigrantes llegó de Italia y España.

b) Los inmigrantes italianos y españoles representaban el 79%.

c) Producción personal.

d) La mayoría de los inmigrantes eran hombres o familias jóvenes 

que venían en busca de trabajo.

3. a) Respuesta personal. Se espera que vinculen la política educativa 

y la creación de escuelas con la necesidad, no solo de alfabetizar 

a la población, sino también con la de crear un sentimiento de 

nacionalidad que nucleara a todos los habitantes, muchos de 

ellos inmigrantes.

4. Los trabajadores tenían largas y agotadoras jornadas laborales. 

Además, se les imponían duras disciplinas a través de rigurosos re-

glamentos internos, suspensiones o expulsiones.

a) Las condiciones cambiaron, ya que las horas de trabajo se re-

dujeron, existe una regulación del espacio de trabajo para evitar 

accidentes y contagio de enfermedades. Esto sucedió gracias a 

la organización de los trabajadores en sindicatos.

5. a) Por un lado, se incorporaron a nuestra cultura instituciones, 

tradiciones y costumbres; por otro, se mantuvo una organiza-

ción social con grandes diferencias entre los integrantes.

b) Entre los cambios se encuentra la extensión de los servicios de 

transporte, de alumbrado, agua corriente y desagüe. También 

se inauguraron parques, avenidas y edificios públicos.

c) El proceso de urbanización se aceleró especialmente en aque-

llas ciudades vinculadas con la producción agropecuaria para 

exportar. La Ciudad de Buenos Aires fue la que creció más y 

con mayor rapidez. Además, en el interior del país se destacó la 

expansión de Rosario, Córdoba y Mendoza.

6. a) Estrada detalla las condiciones precarias de los conventillos, las 

malas condiciones higiénicas y el poco espacio del que dispo-

nían las familias.

b) El autor dice que son talleres de epidemias porque la mala ali-

mentación y las pésimas condiciones de vida, así como la higie-

ne deficiente, favorecían el desarrollo de enfermedades.

c) Los conventillos surgieron debido al rápido crecimiento de la 

población urbana y por las malas condiciones laborales de sus 

ocupantes. Los inmigrantes accedían a vivir en estas condicio-

nes porque no tenían otros recursos.

d) El fragmento refleja una de las razones por las cuales se lleva a 

cabo la Huelga de Inquilinos en 1907: las malas condiciones de 

vida y el aumento del precio de los alquileres.

5 Del PAN a la Ley Sáenz Peña

PÁGINA 46
¿Qué sé?
a) Los alumnos deberán informarse acerca del voto en nuestro país. 

Por ejemplo, pueden votar los ciudadanos argentinos mayores de 

16 años. Las personas que tengan entre 18 y 70 años están obliga-

das a emitir su voto.

b) Elaboración personal.

PÁGINA 49
Repaso hasta acá

En la Argentina, entre 1880 y 1916, el poder político estaba contro-

lado por la oligarquía.

Esa minoría se caracterizaba por ser un pequeño grupo de familias ricas 

y dueñas de propiedades.

Para mantener el poder, recurrió al fraude electoral.

Durante este período se promovió la sanción de la Ley de Registro Ci-

vil, la Ley de Educación Común y la Ley de Matrimonio Civil para fortalecer 

al Estado y aumentar su control sobre la sociedad. 

Pese a que el PAN controlaba los mecanismos de ascenso al poder, 

su dominio fue cuestionado en 1890, cuando se produjo la Revolu-

ción del Parque. Aunque la revolución fue vencida, el presidente Juárez 

Celman renunció.

PÁGINA 52
Significa que cada voto vale lo mismo, sin importar la 

condición del elector.

Entre todos
Se propone la reflexión sobre el modo de tomar decisiones en la es-

cuela y la metodología del voto como mecanismo de participación 

de todos.

PÁGINA 53
¿Qué aprendí?
1. Elaboración personal. Puede recurrirse a las definiciones parciales 

que fueron dándose a lo largo del capítulo y a la relectura orientada 

de títulos, subtítulos y negritas.

2. Ley de Registro Civil: estableció que los nacimientos y las defuncio-

nes debían ser inscriptas por el Estado. Ley de Educación Común: 

dispuso que la enseñanza primaria fuera obligatoria, laica y gratuita 

para todos los niños de 6 a 14 años en escuelas públicas. Ley de 

Matrimonio Civil: estableció la obligatoriedad de que las uniones 

matrimoniales se asentaran primero en el Registro Civil y luego pu-

diera oficiarse la ceremonia religiosa.

a) Al sancionar esas leyes y hacerse cargo de aspectos que hasta 

ese momento estaban en manos de la Iglesia católica, el Estado 

le quitó poder político, y esto produjo conflictos.

3. Orden cronológico de los acontecimientos: (1) Primera presidencia de 

Roca. (2) Presidencia de Juárez Celman. (3) Revolución del Parque. (4) 

Fundación de la UCR. (5) Fundación del Partido Socialista. (6) Segunda 

presidencia de Roca. (7) Ley de Residencia. (8) Festejos del Centenario. 

(9) Ley de Defensa Social. (10) Sanción de la Ley Sáenz Peña.

a) Se espera que los alumnos reconozcan las situaciones que sig-

nificaron un cuestionamiento del PAN: Sublevaciones radicales; 

Fundación del Partido Socialista; Fundación de la UCR; Revolu-

ción del Parque.

b) No completó su mandato presidencial porque, aunque el ejér-

cito nacional había triunfado en la Revolución del Parque, el 

gobierno terminó muy debilitado, y Juárez Celman tuvo que ce-

derle el poder a Pellegrini, el vicepresidente.

c) Los miembros de la UCR buscaban que todos los ciudadanos 

participaran en las elecciones políticas a través de elecciones 

limpias, sin fraudes.

4. a) Se critica a Sáenz Peña por ambicioso, contradictorio y por 

aliarse a distintos dirigentes “según conveniencia”.

b) Usa la expresión “aceptó el puesto” para destacar la falta de 

democracia dentro del partido y la fraudulencia electoral. 
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c) Nombra a Rosas, Urquiza, Alsina, Mitre, Roca y Pellegrini. Urqui-

za ejerció la presidencia de la Confederación Argentina (no incluía 

a Buenos Aires) en 1854, Mitre fue presidente en 1862, Roca en 

1880 y en 1898, y Pellegrini reemplazó a Juárez Celman en 1890.

5. PAN: con el objetivo de asegurarse el control del poder y la renova-

ción de cargos, empleó como medio el fraude electoral. No gozó de 

apoyo social, ya que representaba los intereses del pequeño grupo 

de poder que lo conformaba.

UCR: con el objetivo de lograr la participación de todos los ciuda-

danos (hombres) en elecciones limpias y en las decisiones políticas, 

enfrentó al PAN, por un lado, mediante sublevaciones armadas, y 

por otro, con la abstención electoral. Gozaba principalmente del 

apoyo de los sectores medios de la sociedad.

Partido Socialista: procuraba conseguir una sociedad más justa e 

igualitaria y mejorar las condiciones laborales y de vida de todos 

los obreros. Fomentó la participación en las elecciones para que 

sus candidatos accedieran al Congreso. Fue apoyado por profesio-

nales de la clase media y obreros especializados.

Anarquistas: su objetivo era cambiar la realidad de los trabajado-

res y mejorar sus condiciones de vida. Sus medios fueron la huelga 

general y, en ocasiones, se recurría a la violencia y el sabotaje. Fue 

apoyado por trabajadores en su mayoría inmigrantes.

6 Democracias y dictaduras

PÁGINA 54
¿Qué sé?
a) y b) Deberían surgir valores como la participación ciudadana, el bienestar 

de la mayoría, la elección de gobernantes. La discusión de los ingredientes 

y la elaboración de la receta permiten relacionar la sociedad que forman 

todos los ciudadanos de un país y la constituida por el espacio del aula.

PÁGINA 57
Repaso hasta acá

Características de un gobierno democrático: el pueblo puede elegir 

en elecciones libres a sus gobernantes –quienes permanecen en el 

mandato por un tiempo determinado–; la libertad de opinión y ex-

presión; la división de poderes; la existencia de un conjunto de leyes 

que rigen la convivencia de los habitantes y la igualdad de todos 

los ciudadanos ante la ley. Se diferencia de los gobiernos de facto 

en que estos llegan al poder mediante la fuerza y no se respetan la 

Constitución y ni los derechos.

Elaboración personal. Se espera que el alumno pueda reflexionar 

sobre la democracia en su vida cotidiana.

PÁGINA 60
Los presidentes elegidos democráticamente a partir de 

1983 fueron Raúl Alfonsín (1983-1989); Carlos Saúl Me-

nem (1989-1995 y 1995-1999); Fernando de la Rúa (1999-

2001); Néstor Kirchner (2003-2007); Cristina Fernández de 

Kirchner (2007-2011 y 2011-2015);  Mauricio Macri (2015 

hasta la actualidad).

Entre todos
Las actividades apuntan a reflexionar sobre la necesidad de tener 

espacios para expresar la diversidad de opiniones y la amplitud con-

ceptual que surge a partir de la comparación y el contraste de pun-

tos de vista distintos.

PÁGINA 61
¿Qué aprendí?
1. a) Ninguna de las opciones es correcta. Porque la democracia es 

una forma de gobierno en la que hay elecciones y otros modos 

de participación ciudadana, y se respetan los derechos.

b) Durante el siglo XX, en la Argentina hubo gobiernos democráti-

cos interrumpidos por golpes militares.

2. a) Podrán marcar “[Las mujeres] tendrán los mismos derechos 

políticos […] y obligaciones que los varones” y “Para la mujer 

regirá la misma ley electoral que para el hombre”.

b) Producción sujeta a la opinión del alumno. Respuesta posible: 

La ley 13.010 contribuyó, porque si las mujeres no votaran, no 

habría igualdad ante la ley y esta es una característica de todas 

las sociedades democráticas.

3. a) Revolución Libertadora se denominó al golpe de Estado que 

derrocó a Perón en 1955 y fue llevado a cabo por sectores opo-

sitores a su gobierno.

b) Perón logró volver a participar en las elecciones porque la pros-

cripción del peronismo fue levantada y fue elegido el candidato 

peronista Héctor Cámpora, quien permitió el regreso de Perón. 

c) En este período el peronismo estaba proscripto, por eso los pe-

ronistas debían elegir entre candidatos de otros partidos o votar 

en blanco. Ambos mandatos terminaron siendo interrumpidos 

por golpes de Estado.

4. a) Mandela se refiere a que la democracia no funciona si no se 

respetan los derechos de las personas a una vida digna sin im-

portar la religión, ideología política, etc. Es decir que para que 

una sociedad sea democrática, no alcanza con poder elegir a 

nuestros representantes, sino que es necesario que se cumplan y 

respeten nuestros derechos.

b) El apartheid fue un sistema de segregación racial que estuvo en 

vigor hasta 1992. Se espera que el alumno pueda reflexionar 

acerca del tipo de “democracia” que hubo en Sudáfrica (de 

“cáscara vacía”) y también acerca de qué elementos caracterís-

ticos de una democracia se cumplían y cuáles no.

5. Elaboración grupal.

6. Los primeros años de democracia fueron difíciles porque Alfonsín 

se vio presionado por varios levantamientos militares y fue forzado 

a impulsar leyes que frenaron las investigaciones para juzgar a los 

responsables del terrorismo de Estado y a quitar responsabilidad 

a los militares de grados inferiores. Además, debió enfrentar varias 

crisis económicas.

7 La Constitución organiza el Estado

PÁGINA 62
¿Qué sé?
a) Respuesta abierta. Se pretende que el alumno valorice la posibilidad 

de que los vecinos busquen y encuentren soluciones en conjunto.

b) Respuesta abierta. Se apunta a que el alumno se pregunte por las cau-

sas de los problemas en el parque y comience a identificar cuáles son 

las responsabilidades de las partes, en este caso, los vecinos y el Estado.

PÁGINA 63

La aprobación de la Constitución se demoró por causa 

de años de conflictos por desacuerdos en el modo de 

organizar el país.
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PÁGINA 64
Repaso hasta acá
a) V. A través de las leyes y las autoridades de gobierno, el Estado orga-

niza la convivencia de la sociedad.

b) F. Cuando alguien no respeta una ley, el Estado tiene el poder de  

exigirle que cambie su conducta o aplicarle una sanción.

c) F. La forma de gobierno es federal porque la capacidad de tomar 

decisiones se distribuye entre el gobierno nacional, los gobiernos 

provinciales y los gobiernos locales.

d) V. Está por encima de todas las otras leyes.

PÁGINA 65
Artículo 110 de la Constitución Nacional: “Los jueces de la 

Corte Suprema y de los tribunales inferiores de la Nación 

conservarán sus empleos mientras dure su buena conduc-

ta, y recibirán por sus servicios una compensación que de-

terminará la ley, y que no podrá ser disminuida en manera 

alguna, mientras permaneciesen en sus funciones”.

PÁGINA 66
Entre todos

Respuesta abierta. Se pretende que los alumnos comprendan la im-

portancia de la democracia como sistema político y como forma de 

gobierno y valoren la participación en la vida democrática.

PÁGINA 68
Técnicas y habilidades
a) Tema de la noticia: el estado de la cuenca del río Reconquista.

b) La cuenca abarca 18 municipios o partidos.

c) La contaminación de las aguas del río Reconquista y de las cuencas 

intermedias que concluyen en ese río.

El Centro Oeste de Estudios Políticos y Socioambientales (COEPSA), 

que propone que lo primero que se debe hacer es frenar la contami-

nación y para eso, les piden a los municipios información sobre qué 

industrias vuelcan residuos sobre las cuencas, en qué condiciones y 

bajo qué tratamientos. 

d) Elaboración grupal.

PÁGINA 69
¿Qué aprendí?
1. a) Estado: es el conjunto de instituciones que organizan la vida de 

la población dentro de un territorio determinado.

b) Leyes: son normas escritas y obligatorias que nos indican qué 

debemos hacer y qué no.

c) Gobierno: es el grupo de autoridades que se encarga de hacer 

las leyes y de aplicarlas.

d) Derechos: facultades o capacidades que tenemos las personas y 

que nos permiten satisfacer nuestras necesidades y desarrollar-

nos de manera plena.

2. Preámbulo. Introducción: permite conocer quiénes la decretaron y 

cuáles eran sus objetivos.

Primera parte. Declaraciones, derechos y garantías: incluye las de-

claraciones (valores y características básicas del gobierno) y enuncia 

los derechos de los ciudadanos y las garantías que los protegen.

Segunda parte. Autoridades de la Nación: explica cuál es la organi-

zación, la composición y el funcionamiento de los tres poderes del 

gobierno nacional y de los provinciales.

3. a) Producción personal. Se pretende que el alumno busque y en-

cuentre noticias que den cuenta de la forma representativa y 

republicana de gobierno.

4. a) El Presidente y el Vicepresidente de la Nación son elegidos direc-

tamente por el pueblo mediante el voto.

b) Refrendan y legalizan los actos del Presidente. El jefe de Gabine-

te efectúa los nombramientos de los empleados de la adminis-

tración; coordina, prepara y convoca las reuniones de gabinetes 

de ministros; debe presentar junto con los ministros en el Con-

greso una memoria del estado de la Nación.

c) El Congreso está compuesto de dos cámaras, una de diputados 

de la Nación y otra de senadores de las provincias y de la Ciudad 

de Buenos Aires.

d) Para ser diputado se requiere haber cumplido la edad de vein-

ticinco años, tener cuatro años de ciudadanía en ejercicio, y ser 

natural de la provincia que lo elija, o con dos años de residencia 

inmediata en ella.

e) Para ser senador se debe tener treinta años, haber sido seis años 

ciudadano de la nación y ser natural de la provincia que lo elija, 

o con dos años de residencia inmediata en ella.

f) Las leyes pueden surgir en cualquiera de las cámaras del Con-

greso, por proyectos presentados por sus miembros o por el Po-

der Ejecutivo.

5. a) Derechos políticos. b) Derechos sociales. c) Derechos civiles.

8 Los derechos humanos

PÁGINA 70
¿Qué sé?
a) Respuesta abierta. Se apunta a que los chicos valoricen y tomen 

conciencia de que la salud es un derecho y que, como tal, es univer-

sal, irrenunciable, obligatorio e indivisible.

b) Respuesta abierta. Se pretende que los alumnos valoricen la impor-

tancia de la vacunación para la prevención de enfermedades. 

c) Producción personal. El Calendario Nacional de Vacunación es un 

plan del Estado nacional que garantiza vacunas gratuitas en centros 

de salud y hospitales públicos de todo el país.

PÁGINA 71
Entre todos

Respuesta abierta. El objetivo es que los chicos comprendan la impor-

tancia de la defensa de los derechos humanos a través de acciones con-

cretas. Por ejemplo, pueden buscar y leer atentamente la Convención 

Internacional sobre los Derechos del Niño, para luego realizar un afi-

che que informe a toda la escuela acerca de cuáles son esos derechos.

En ocasiones, los gobiernos no respetan las leyes y violan los derechos 

de las personas, por eso es importante conocer nuestros derechos y 

difundirlos para asegurar su cumplimiento.

PÁGINA 72

La última dictadura militar comenzó en marzo de 1976 

y terminó en diciembre de 1983.

PÁGINA 73
Repaso hasta acá
a) Los derechos humanos son universales, irrenunciables, obligatorios 

e indivisibles. Universales: porque son para todas las personas, sin 

distinción de género, lugar de nacimiento, posición social, entre 

otras características. Irrenunciables: porque nadie puede ser priva-

do de sus derechos ni ser obligado a renunciar a ellos. Obligatorios: 

porque los gobiernos deben garantizar que la sociedad disfrute de 

ellos. Indivisibles: porque deben ser respetados en conjunto. 

b) La Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948 es 

el primer documento de carácter internacional que reconoce que 

todos los seres humanos son iguales en dignidad y, por lo tanto, 

deben tener garantizados los mismos derechos. A partir de esta de-
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claración se fueron reconociendo otros derechos, como el derecho 

a un ambiente sano.

c) Los gobiernos que no respetan la democracia suelen ser autorita-

rios y se caracterizan por violar los derechos humanos. Suspenden 

los derechos constitucionales y no respetan muchos otros códigos, 

como los civiles y penales.

PÁGINA 75
¿Qué aprendí?
1. No sufrir discriminación. Derecho civil.

Disfrutar del tiempo libre.  Derecho social, económico y cultural.

Gozar de un ambiente sano.  Derecho colectivo.

Asistir a la escuela.  Derecho social.

2. a) La palabra “fraternal” significa aquello que es propio de herma-

nos. También se la utiliza como sinónimo de solidaridad.

b) Comportarse fraternalmente los unos con los otros implica im-

pulsar a las personas a comportarse de manera solidaria.

c) Respuesta abierta. Se pretende que los chicos comenten situa-

ciones que consideren contrarias a la solidaridad.

3. a) El derecho a la educación y la cultura.

b) Es un derecho social.

c) A los integrantes de la dictadura militar, que establecieron el 

cierre de universidades, la prohibición de películas, canciones y 

libros infantiles y la persecución de artistas.

d) Respuesta abierta. El objetivo es que los alumnos incorporen la 

noción de cultura como expresión de una comunidad.

4. a) Se preserva el derecho de los niños a resguardar su identidad, su 

nacionalidad, su nombre y su familia.

b) Estos artículos comprometen a los Estados a respetar los de-

rechos del niño, especialmente el derecho a su identidad. Las 

Abuelas de Plaza de Mayo basan su acción en devolverles la 

identidad a los hijos de desaparecidos. 

PÁGINA 76
Entre todos. Unidos en solidaridad para crear Villanueva
1. Para realizar esta consigna, los alumnos podrán redactar una lista 

de valores que se ponen en juego en la fundación de una comunidad 

(y que son tanto o más importantes que el cemento, las vigas o el 

acero), como la solidaridad, la tolerancia, el esfuerzo, la  responsa-

bilidad y luego analizar cómo estos valores se plasman en el relato 

de la historia de Villanueva. También podrán leer la historia y, lue-

go identificar valores. Algunos de los valores que se destacan en la 

construcción de Villanueva:

Es un pueblo formado por trabajadores, lo que pone de mani-

fiesto el esfuerzo y la importancia del trabajo y de la responsa-

bilidad.

La solidaridad está presente cuando se ayuda al primer naci-

miento (que también es simbólico) o con el alojamiento de la 

maestra Margarita Pérez.

El trabajo colaborativo se muestra en la primera organización 

de la sala de primeros auxilios, que requirió el compromiso de 

todos.

La tolerancia y la aceptación del otro se muestran en el párrafo 

que relata la llegada de los inmigrantes.

2. En esta consigna es importante mostrar la convivencia como un 

proceso continuo y constante de construcción y reconstrucción de 

normas sustentadas en valores ante situaciones que cambian.

3. Esta actividad pone de manifiesto –por la vía negativa– los mecanis-

mos que hacen posible la formación de una comunidad. Villanueva 

no podría haberse formado ni tener identidad sin instituciones de 

contacto. La escuela del pueblo constituye una institución básica 

para la socialización de esta comunidad.

4. Se apunta a que los chicos salgan de la situación ideal del relato y que 

busquen ejemplos de la vida real.

5. El recorrido de actividades se cierra con un autoanálisis del curso o la 

escuela para identificar en ellos prácticas comunitarias.

Algunos valores que se destacan en la construcción de Villanueva:

Es un pueblo formado por trabajadores, lo que pone de manifiesto 

el esfuerzo y la importancia del trabajo y de la responsabilidad.

La solidaridad está presente cuando se ayuda al primer nacimiento 

(que también es simbólico) o con el alojamiento de la maestra Mar-

garita Pérez. El trabajo colaborativo se muestra en la primera orga-

nización de la sala de primeros auxilios, que requirió el compromiso 

de todos. La tolerancia y la aceptación del otro se muestran en el 

párrafo que relata la llegada de los inmigrantes.

La Argentina, América Latina, 
9 el mundo

PÁGINA 78
¿Qué sé?
a) Respuesta abierta. Se puede realizar una “lluvia de ideas” con el 

grupo para recuperar conocimientos previos sobre qué saben de 

América Latina.

b) Se apunta a que reconozcan que se habla de la población de América 

Latina, y que esta realiza un importante uso de las nuevas tecnologías.

PÁGINA 79
Entre todos

La actividad propone la división en grupos de trabajo que colaboren 

entre sí para realizar una muestra sobre América Latina. El objetivo 

es que los chicos puedan organizarse de modo tal que cada uno 

haga la tarea para la que se considere más apto.

PÁGINA 80

Recibe también el nombre de Caribe.

PÁGINA 81
Repaso hasta acá
a) Los mapas políticos representan los territorios que se encuentran 

bajo una misma autoridad política.

b) Se espera que los alumnos seleccionen tanto el planisferio, el mapa 

de América y el bicontinental y que identifiquen semejanzas y dife-

rencias en la información de cada mapa.

c) El mapa político de América representa los territorios políticos de-

pendientes e independientes (como nuestro país).

Se espera que, sobre la base de las respuestas anteriores, los 

alumnos definan por consenso el concepto de mapas políticos.

PÁGINA 85
¿Qué aprendí? 
1. La afirmación correcta es la b).

2. a) y b) La primera fotografía fue tomada en el límite entre Uruguay 

y Brasil (página 78). Se puede ubicar en el mapa político de 

América y en el mapa bicontinental. La segunda es de la ciu-
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dad de La Quiaca (página 80), figura en el mapa político de la 

Argentina. La tercera es de la Base Esperanza, en la Antártida 

Argentina (página 80), aparece en el mapa bicontinental y en 

el del continente antártico. La cuarta foto (página 82) es de la 

Triple Frontera, en los límites de Brasil, Argentina y Paraguay. 

Se puede ubicar en el mapa bicontinental.

c) Todos los lugares, salvo la Base Esperanza (que está en la Antár-

tida Argentina), se encuentran en territorios latinoamericanos. 

Estos territorios y el de la Argentina son independientes. Los 

epígrafes confirman de qué lugares se trata.

d) Se espera que a partir de la información de las actividades ante-

riores y de lo leído en el capítulo, el alumno pueda proveer una 

descripción más detallada de cada lugar.

3. a)-e) Producción grupal. La actividad tiene como objeto armar un 

mapa a partir del aporte que cada grupo realice, integrando 

la información del capítulo con otras herramientas como el 

Google Earth, diarios, Internet, etc., en función de graficar lo 

estudiado acerca de América Latina.

4. a) y b) Títulos: “¿Dónde está la Argentina?”; “Territorios latinoame-

ricanos”; “El territorio argentino”; “Entre territorios vecinos”. 

Subtítulos: “La Argentina en América Latina”; “El mapa político 

de América”; “Un país bicontinental”; “El mapa bicontinental 

de la Argentina”; “Fronteras compartidas”. Para sintetizar la 

información, se pretende que los alumnos apliquen criterios de 

selección de ideas principales.

c) Se menciona en los textos de “La Argentina en América Latina” 

y “Territorios latinoamericanos”. El alumno debe seleccionar el 

mapa que crea conveniente.

d) y e) Se espera que el alumno elabore una respuesta que dé cuenta 

de su aprendizaje a lo largo del capítulo. La comparación con la 

respuesta que dio antes de su lectura le permitirá comprobarlo.

5. a) Se refiere a los territorios que en su momento fueron coloniza-

dos por países como España (el caso de Argentina y la mayor 

parte de Latinoamérica) y Portugal. Todavía sigue habiendo te-

rritorios coloniales, es decir, que dependen políticamente de paí-

ses como Gran Bretaña, Francia, Países Bajos y Estados Unidos.

b) Sí, porque antes de conformarse el Estado argentino, su territo-

rio formaba parte de la Corona española. Otros ejemplos po-

drían ser Chile, Brasil, Paraguay.

La riqueza cultural de 
10 Latinoamérica

PÁGINA 86
¿Qué sé?
a) y b) Respuestas abiertas. El objetivo es trabajar con conocimien-

tos previos de los alumnos y, en particular, que reflexionen sobre 

las características culturales compartidas (o no) con los demás 

habitantes de América.

PÁGINA 87
Respuesta sujeta al contexto en el que vive cada chico y 

a la percepción que tenga del término “diversidad”.

PÁGINA 88
Repaso hasta acá
a) I. El concepto de cultura se refiere al modo en que las personas de 

una comunidad hacen las cosas e interpretan la realidad. No es un 

saber que se adquiere estudiando. b) C. c) C. d) I. El patrimonio 

cultural está conformado por los bienes materiales (edificios, ar-

tesanías) y los bienes inmateriales (costumbres, creencias, valores, 

leyendas).

PÁGINA 89
Entre todos

El propósito de las actividades es que los chicos reflexionen sobre 

la importancia de los murales en una cultura como la de América 

Latina, donde estas obras suelen ser de concientización o de denun-

cia. Se espera que el alumno detecte esta importancia a la hora de 

recorrer su barrio y sacar fotos de las obras.

PÁGINA 91
¿Qué aprendí?
1. Se espera que los alumnos puedan enumerar tres elementos carac-

terísticos de nuestra cultura, por ejemplo el tango, o comidas y be-

bidas, leyendas, tradiciones y costumbres argentinas.

a) y b) A partir de la comparación con las respuestas de los com-

pañeros, se pide que hagan una lista para ver la cantidad de 

características que se pueden enumerar y que complementen 

lo que escribió cada uno. Luego de agruparlas, se espera que 

se forme un debate en el cual los alumnos opinen acerca de las 

respuestas de sus compañeros y si están o no de acuerdo con 

las características que estos seleccionaron y por qué.

2. a) Estas respuestas dependerán de la investigación del alum-

no pero algunos ejemplos pueden ser: Para niño: “chavo” 

(México). Para colectivo: “autobús” (Venezuela). Para auto: 

“carro” (México). Para ojotas: “chanclas” (México). 

b) Elaboración personal.

3. a) Elaboración personal. Se espera que apliquen la conceptualización 

aprendida sobre diversidad cultural y que reconozcan que ambos 

elementos provienen de una variedad de aportes culturales.

b) Los mencionados en ambos textos son ejemplos de patrimonio 

inmaterial (PI).

4. a) La respuesta variará según las palabras que haya seleccionado 

cada alumno. Se pueden tratar luego en clase para compro-

bar que los chicos hayan entendido el significado de los términos 

que marcaron.

b) La importancia del patrimonio cultural inmaterial reside en el 

acervo de conocimientos y técnicas que se transmiten de gene-

ración en generación. 

c) Significa que hay mayor riesgo de que se pierdan, ya que depen-

den de la memoria de una sociedad determinada.

d) Porque la globalización tiende a uniformizar las sociedades.

5. El texto que explica la diversidad cultural es el de la página 85 (“So-

ciedades multiculturales”). Abordan el concepto de bienes cultura-

les los textos de las páginas 87 (“Bienes para conocer y cuidar”) y 88 

(“El patrimonio cultural inmaterial”).

a) Algunos ejemplos de BC inmateriales mencionados: los textiles 

de los habitantes de la isla Taquile; el frevo, baile tradicional del 

carnaval de Pernambuco en Brasil, y El Güegüense, obra de teatro 

tradicional de Nicaragua. Y de BC materiales: el edificio de la 

Universidad Nacional Autónoma de México.

b) Respuesta abierta. Los pochoclos (pueblos originarios), los ta-

llarines (europeos), el candombe (africano) y el sushi (asiático) 

son otros ejemplos mencionables.
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Integración latinoamericana. 
11 El Mercosur

PÁGINA 92
¿Qué sé?
a) Respuesta abierta. Es esperable que los chicos reconozcan la im-

portancia que pueden tener los acuerdos entre gobiernos de países 

vecinos, que permitan mejorar las relaciones e intercambios entre 

ellos y con otros países del mundo.

PÁGINA 94
Se pretende que el alumno relacione la importancia de 

las ciudades como centros de producción y de consumo, 

y la posibilidad de que, a través de acuerdos entre blo-

ques económicos, se puedan incrementar los intercam-

bios entre ellas.

Repaso hasta acá
a) Respuesta posible: es importante la integración de países en tanto 

las políticas que se implementen permitan mejorar el desarrollo de 

las actividades económicas y la calidad de vida.

b) En América: el NAFTA o TLCAN (Tratado de Libre Comercio de 

América del Norte) y el Mercosur (Mercado Común del Sur); en 

Europa: La UE (Unión Europea); en Asia: ASEAN-China (Asociación 

de Naciones del Sudeste Asiático) y la CEI (Comunidad de Estados 

Independientes. Rusia y vairos países vecinos): en África: SADC (Co-

munidad para el Desarrollo de África Austral).

c) Es esperable que los alumnos puedan identificar la información en 

los textos y mapas.

PÁGINA 95
Entre todos

Estas actividades proponen que los alumnos evalúen las distintas 

maneras en las que se puede elegir un representante adecuado se-

gún sus capacidades, actitud, valores, etcétera. 

PÁGINA 97
¿Qué aprendí?
1. a) El mapa de la página 96 representa América del Sur.

b) En el mapa se representaron rutas, hidrovías, puertos, pasos 

y puentes internacionales existentes y proyectados. Conectan 

distintos países y regiones de América. Las vías de transporte 

conectan Venezuela, Brasil, Perú, Bolivia, Argentina, Paraguay y 

Uruguay.

c) Argentina, Brasil, Paraguay, Venezuela y Uruguay (Bolivia toda-

vía está en proceso de adhesión) forman parte del acuerdo de 

integración que es el Mercosur, en tanto que a Chile y Perú se los 

considera Estados asociados. Todos los países de América del 

Sur, excepto la Guayana francesa, forman parte de la Unasur.

d) Los corredores bioceánicos son vías que permiten conectar 

puertos sobre el océano Atlántico con puertos sobre el Pacífico. 

Se trata generalmente de rutas que unen puertos entre sí. Algu-

nos de ellos son: las rutas Talcahuano-Bahía Blanca; Valparaí-

so-Buenos Aires-Porto Alegre; Arica-Santos; El Callao-Recife; El 

Callao-Río de Janeiro. Los países que recorren son Perú, Bolivia, 

Brasil, Chile, Uruguay y Argentina.

e) Desde la costa del océano Pacífico se podría establecer co-

nexión con la ASEAN-China (Asociación de Naciones del Su-

deste Asiático), con el NAFTA (Tratado de Libre Comercio de 

Norteamérica) y con la CEI (Comunidad de Estados Indepen-

dientes). Por el océano Atlántico se podría conectar con los 

puertos del NAFTA, de la UE (Unión Europea) y de la SADC 

(Comunidad de Desarrollo de África Austral).

f) Se pueden conectar las ciudades de Caracas (Venezuela), Ma-

naos, Belén, Recife, Brasilia, Río de Janeiro, Santos, Paranaguá, 

Porto Alegre, San Pablo (Brasil), La Paz, Sucre (Bolivia), Arica, 

Iquique, Antofagasta, Valparaíso, Talcahuano, Santiago (Chi-

le), Asunción (Paraguay), Montevideo (Uruguay), Córdoba, 

Mendoza, Rosario, Buenos Aires, Bahía Blanca (Argentina) y El 

Callao (Perú).

g) Pueden beneficiarse Brasil, Argentina, Uruguay y Paraguay, por 

donde pasan estos ríos, ya que son una vía fluvial de conexión. 

También Chile, mediante su conexión con las rutas bioceánicas. 

h) Respuesta abierta. El tráfico comercial que caracteriza a la ruta 

14 se vería aliviado con la concreción de la hidrovía.

2. Elaboración personal. Los alumnos deberán elegir los textos del li-

bro donde se encuentre información sobre los temas propuestos.

3. a) y b) Corredor bioceánico: vías que permiten unir puertos insta-

lados sobre el océano Atlántico con los del océano Pacífico. 

Hidrovía Paraná-Paraguay: vías fluviales que recorren los ríos 

Paraná y Paraguay. Mercados de la Argentina, Brasil, Paraguay y 

Uruguay: espacios donde se compra y vende mercadería. Merca-

do de ultramar: el alumno debe investigar este concepto, debido 

a que no aparece en el capítulo; posible respuesta: mercado que 

se encuentra al otro lado del mar, por ejemplo, los mercados 

europeos, africanos, etcétera.

c) Mediante este acuerdo con países vecinos, el gobierno boliviano 

busca mejorar el acceso de los exportadores e importadores de 

Bolivia a los mercados de ultramar.

d) Posible respuesta: el acuerdo consistiría en una serie de normas 

que facilitarían el intercambio comercial entre Bolivia y los mer-

cados exteriores, y beneficiarían a todos los países involucrados 

en él.

e) La infraestructura de transporte cumple un papel muy impor-

tante ya que, si está en buenas condiciones, hay una mejor co-

nexión entre las distintas áreas que conforman el bloque, y una 

mayor facilidad para la comercialización.

f) Esta respuesta depende de la interpretación que el alumno rea-

lice acerca de la noticia y su vinculación con lo aprendido en el 

capítulo para poder justificar su respuesta.

4. a) y b) Acuerdos entre países: “Entre acuerdos e integraciones”, pági-

na 91. Favorecer la importación y/o exportación de determinados 

bienes y servicios: “Los países se relacionan e integran”, página 

90. Aumentar la cantidad y calidad de la producción industrial, y 

la creación de empleos: “Integraciones latinoamericanas”, página 

92. Dentro del Mercosur se deben resolver las desigualdades de 

oportunidades entre los países miembros: “El Mercosur”, página 

94. Los acuerdos de integración suelen incluir obras de infraes-

tructura en los países firmantes: “Para mejorar la integración”, 

página 95. Los chicos deberán completar las frases con informa-

ción de los textos del capítulo que consideren convenientes.

Recursos naturales de América 
12 Latina

PÁGINA 98
¿Qué sé?
a) y b) Producción personal. Respuesta posible: en el texto se pueden 

reconocer elementos naturales como los minerales o rocas con los 

que se elaboran materiales de construcción para hacer paredes; ma-

deras y pulpa de celulosa para elaborar el papel que se obtiene de la 

madera de los árboles; el cacao para elaborar chocolate. En general, 

esos elementos se encuentran en la Argentina y América Latina, con 

excepción del cacao, que es oriundo de países con clima tropical.
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PÁGINA 99
Entre todos

Se espera que los alumnos reflexionen acerca del uso cotidiano de 

la energía y su vinculación con los recursos naturales, teniendo en 

cuenta el impacto ambiental que este genera.

PÁGINA 101
La cuenca del Río de la Plata abarca territorios de 

Bolivia, Argentina, Paraguay, Uruguay y Brasil.

PÁGINA 103
Repaso hasta acá

Elaboración personal. Respuesta posible: los recursos naturales son 

los elementos y procesos de la naturaleza utilizados y aprovechados 

por las personas.

a) y b) El propósito de estas actividades es aprovecharlas para com-

probar avances en el conocimiento de los alumnos respecto a sus 

saberes previos. En especial se espera que incorporen las caracte-

rísticas físicas de relieve, climas, ríos y cuencas, etc., como recursos 

naturales de la región.

PÁGINA 105
Técnicas y habilidades
a) Posadas tiene temperaturas más elevadas durante todo el año y hay 

más precipitaciones. Los datos de la tabla corresponden al climo-

grama de Posadas.

b) En Comodoro Rivadavia llueve más durante los meses de mayo y junio.

c) Elaboración personal.

PÁGINA 107
¿Qué aprendí?
1. a)-e) En estas actividades se pueden utilizar distintas escalas geográ-

ficas, como la continental y la de país. Los alumnos pondrán en 

juego la interpretación de mapas, la aplicación de conceptos y 

comparaciones (por ejemplo, se identifican países donde son im-

portantes los climas tropicales –México, países de América Central 

y el Caribe, Venezuela Colombia, Ecuador, Brasil, Perú, Bolivia y 

Paraguay– y países con clima templado –como la Argentina, Chile 

y Uruguay–). Se espera que los alumnos valoren la diversidad y 

riqueza de los recursos naturales presentes en América Latina.

2. b) Por su utilidad y belleza, la naturaleza es doblemente valorada, 

ya que es fuente de recursos naturales imprescindibles para las 

personas, así como también de hermosos paisajes, en muchos 

casos aptos para las actividades turísticas.

c)-f) Estas actividades dan una serie de pautas al alumno para que 

revise y reflexione acerca de los textos leídos y detecte las ideas 

principales en función de dar respuesta a la pregunta inicial. A 

partir del intercambio de opiniones y comparación de trabajos 

entre los alumnos, se espera que puedan pensar el título del ca-

pítulo y proponer otros alternativos (“Apreciamos los recursos 

naturales”; “Recursos naturales latinoamericanos”).

Problemas ambientales 
13 latinoamericanos

PÁGINA 108
¿Qué sé?
a) y b) Con esta actividad se puede comenzar a trabajar el tema a partir 

del concepto que tienen los alumnos de “problema ambiental” y 

que se verá reflejado en las noticias que lleven al aula. También es 

una oportunidad para introducir el concepto de organismos inter-

nacionales y la OMS como ejemplo.

PÁGINA 109
Entre todos

Realizar las consignas permite a los alumnos tener en cuenta la inte-

ligencia colectiva como factor de cambio. Trabajar en conjunto por 

un objetivo común –como el del cuidado del ambiente– hace que 

este proceso de trabajo sea más eficaz.

PÁGINA 113
Repaso hasta acá
a) Se espera que los chicos apliquen los conceptos aprendidos para 

justificar la selección de un problema ambiental.

b) Dependerá de la elección de cada alumno. Ejemplo posible: las 

inundaciones que se producen en general por una combinación de 

procesos naturales y acciones humanas, con efectos muy perjudicia-

les tanto en zonas rurales como urbanas.

PÁGINA 114
Problemas urbanos mencionados: la elevada contaminación 

ambiental y la acumulación de basura. Problemas rurales: 

las sustancias tóxicas de las explotaciones mineras; la conta-

minación por uso indebido de insumos agrícolas que afectan 

el agua, el aire y el suelo; la deforestación y la desertización.

PÁGINA 115
¿Qué aprendí?
1. a) De acuerdo con su origen, se pueden establecer los siguientes 

grupos: Origen social: contaminación, zonas de desmonte. Ori-

gen natural-social: inundaciones. Origen natural: huracanes y 

tormentas tropicales, terremotos, erupciones.

b) Se espera que los alumnos puedan ubicar en el mapa los proble-

mas ambientales en distintas zonas de Latinoamérica.

2. a) Ocurren en el territorio de uno o más países sudamericanos: 

B. Argentina, C. Por ejemplo, Colombia (Bogotá); D. Chile y 

Argentina; E. Países de la cuenca del río Amazonas. Ocurre en 

un territorio que forma parte de América Central: A. Nicaragua.

b) Los problemas ambientales afectan a los habitantes de los lu-

gares donde ocurren. Son compartidos entre los habitantes del 

lugar y del país, y pueden alcanzar a los habitantes de más de un 

país, como ocurre con la erupción volcánica.

3. a)-c) Se propone a los alumnos trabajar con el mapa para ubicar 

gráficamente los distintos países y territorios de Latinoamérica 

con sus respectivos nombres. Ocurre en Guatemala. Alrededor 

del volcán habitan personas (hay tres comunidades que debie-

ron abandonarse). La amenaza es la posible erupción del volcán 

y la población vulnerable son los pobladores de las cercanías.

d) El Estado juega un papel muy importante, ya que debe dar la 

alerta para que la gente evacue a tiempo las zonas de peligro. 

Por lo tanto, está en sus manos disminuir las consecuencias de 

los problemas ambientales.

e) La población puede reducir el riesgo ambiental si está informa-

da y preparada para una evacuación rápida.

4. a) Ubicaciones de los textos: primera frase, en “Daño en los re-

cursos naturales” (página 114). Segunda frase, en “¿Para quié-

nes?”, alude a la población vulnerable (página 110). Tercera 

frase, en “¿Dónde ocurren?”, se refiere a las escalas de los pro-

blemas ambientales (página 111).

b) y c) Elaboración personal. Se espera que el alumno relea los tex-

tos con el fin de poder reconstruir el contexto de las frases.
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14 Poblaciones latinoamericanas

PÁGINA 116
¿Qué sé?
a) y b) Elaboración personal. A partir de estas actividades se pretende 

diagnosticar los conocimientos previos de los chicos con respecto a 

las características de la población argentina y otras de América Latina.

PÁGINA 117
Las cuatro jurisdicciones con mayor población en la 

Argentina son Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe y la CABA.

PÁGINA 118
Creció más entre los años 1980 y 1990.

PÁGINA 119
Repaso hasta acá

La comparación permite verificar semejanzas, en tanto las poblacio-

nes se conformaron a partir de que a los pueblos originarios se su-

maron inmigraciones de europeos, africanos y asiáticos y, además, 

aumentan por crecimiento natural.

PÁGINA 120
Está más envejecida la población argentina.

PÁGINA 121
Entre todos

Es esperable que los chicos piensen en la diversidad de destinatarios 

de los mensajes y cómo llegar a cada uno de ellos.

PÁGINA 122
Técnicas y habilidades
a) La Argentina tiene una proporción mayor de población urbana.

b) Paraguay tiene mayor porcentaje de población rural, ya que registra 

el menor porcentaje de población urbana.

c) Con los datos del cuadro se puede caracterizar la distribución de la 

población, la cantidad de habitantes de cada país y el porcentaje 

de población rural y urbana.

PÁGINA 123
¿Qué aprendí?
1. a) Sí, se puede comprobar, pues todas las personas en ese año 

residen en alguna de las zonas de América Latina y el Caribe a 

las que se refieren las tablas.

2. Por ejemplo: en la población total de América Latina, en la del país 

donde se hizo el censo, en la población urbana o rural de América 

Latina o del país del censo. También en la población por grupos de 

edad de América Latina o del país del censo.

3. En los países de América Latina la población crece por las diferen-

cias entre los nacimientos y las defunciones, es decir, el crecimiento 

natural. Si se suman las migraciones internacionales, se obtiene el 

crecimiento total de la población.

4. El envejecimiento de la población es el proceso por el cual aumenta 

la proporción de población de edades mayores (de 65 y más años) 

respecto de los demás grupos de edad.

5. a) Elaboración personal. Se espera que el alumno pueda relacio-

nar lo leído en el capítulo sobre características que se pueden 

analizar en una población: tamaño, composición, migracio-

nes, distribución territorial, etc., con el texto que se pide que 

transcriban.

b) Corresponden a “Poblaciones en crecimiento” y “Composición 

y distribución de la población”.

c) Elaboración personal.

6. Por ejemplo: En las primeras décadas del siglo XX la Argentina presentó 

un alto crecimiento de su población debido en parte a importantes arribos 

desde fines del siglo XIX de inmigrantes de distintos continentes y en los que 

fue destacada la inmigración europea. Actualmente la población de nuestro 

país crece menos, entre otras causas, porque las familias tienen menos 

hijos que en el pasado. Las inmigraciones internacionales influyen menos 

en el crecimiento de la población, la población extranjera representa un porcen-

taje muy bajo y predomina la de países limítrofes. Por eso, en la población 

argentina prevalece el crecimiento natural.

La proporción de población de edades mayores aumenta, a este 
proceso se lo denomina envejecimiento de la población.

15 Espacios rurales latinoamericanos

PÁGINA 124
¿Qué sé?
a)-c) Respuesta abierta. Es esperable que los alumnos expongan sus 

ideas previas sobre los espacios urbanos y rurales.

PÁGINA 129
Repaso hasta acá

Se espera que los alumnos identifiquen semejanzas tales como la 

importancia de las actividades agrícolas y ganaderas, así como 

la diversidad de cultivos.

PÁGINA 130
Entre todos

El objetivo es que los alumnos comprendan la importancia de la 

institución escolar en la localidad como un ámbito en el que se pue-

den organizar acciones solidarias con la participación de alumnos y 

docentes.

PÁGINA 131
¿Qué aprendí?
1. a) Los datos son porcentajes que se refieren a las exportaciones, 

por grandes rubros, de la Argentina y de dos provincias en 

2010. En las filas se representan los rubros exportados, y en las 

columnas, las escalas de análisis: Argentina y las provincias de 

Mendoza y del Chubut.

b) Manufacturas: bienes elaborados en las industrias.

c) Es el total exportado por la Argentina, por la provincia de Men-

doza y por la provincia del Chubut. Los demás porcentajes indi-

can cómo participan de ese total diferentes rubros o conjuntos 

de bienes exportados.

d) Semejanzas: se destacan las exportaciones de manufacturas 

MOA y MOI. Diferencias: Mendoza sobresale por la exportación 

de productos elaborados con materias primas agropecuarias 

MOA, mientras que en las exportaciones argentinas se destaca 

el rubro de las MOI.
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2. a) I. (Representan el 22%). – C. (Representan el 55%). – C. (Las 

MOI y las MOA representan el 68%). – I. (Su principal rubro de 

exportación son los productos combustibles, con el 62%).

3. a) y b) Se apunta a que los alumnos elaboren los gráficos, y que la 

comparación entre ellos les permita identificar cómo se diferen-

cian las exportaciones de la provincia de Mendoza, más vincu-

ladas con el agro que las del Chubut, provincia relacionada con 

la extracción de petróleo y gas.

4. a) Respuesta abierta. Por ejemplo, pueden subrayar características 

en el texto subtitulado “Los productores agrarios” y en el titula-

do “Condiciones de vida en los espacios rurales”.

Espacios urbanos 
16 latinoamericanos

PÁGINA 132
¿Qué sé?
a) Respuesta abierta. El propósito es reflexionar sobre los cambios que 

se producen en las ciudades a través del tiempo.

PÁGINA 135
Repaso hasta acá

Porque Latinoamérica tiene un porcentaje muy alto de población 

urbana. Actualmente es de casi el 80%.

Una etapa anterior a la llegada de Colón a América, en la que había 

pocas ciudades. Luego, la etapa de la colonización española, cuan-

do se fundaron varias ciudades con planos y organización urbana 

similares. Después un período de rápido crecimiento entre 1950 y 

1990 a causa de las migraciones del campo a la ciudad y del creci-

miento de las industrias.

Las ciudades fundadas en la etapa colonial constituían centros des-

de los que se irradiaba la acción de los conquistadores españoles. 

Muchas de ellas se convirtieron en importantes ciudades actuales, 

algunas son las capitales de países latinoamericanos.

Las áreas metropolitanas o aglomerados urbanos son las áreas ur-

banas que superan los 5 millones de habitantes. En general se for-

man por la unión de una ciudad principal con otras más pequeñas. 

La respuesta acerca de la importancia de estas áreas es personal. 

Los alumnos podrán evaluar la cantidad de población que vive en 

ellas, los servicios que se prestan, etcétera.

PÁGINA 137
Entre todos

La actividad apunta a generar un espacio para que el grupo reflexio-

ne sobre las posibilidades de establecer vínculos a través del respeto 

más allá de las diferencias.

PÁGINA 138
Técnicas y habilidades
a) Los alumnos deberán aplicar los distintos pasos indicados para 

analizar imágenes y buscar información complementaria.

b) Se espera que puedan sintetizar en las escasas líneas de un epígrafe 

la información obtenida.

PÁGINA 139
¿Qué aprendí?
1. a) Respecto de la ciudad donde viven o que más conocen, tendrán 

que investigar la fecha de su fundación. Tenochtitlán, siglo XIV.

Cuzco, siglo XIII. Llegada de Colón a América, siglo XV.

b) La mayoría de las ciudades de América Latina tuvieron origen 

después del siglo XV.

c) Elaboración personal. Debería mencionarse que en el período 

previo a la llegada de los europeos no había muchas ciudades 

en América.

2. a) Se representan las ciudades de América Latina y el Caribe de 

más de 50.000 habitantes.

b) Los alumnos podrán apreciar que, en muchos países, las ciuda-

des se distribuyen preferentemente en las áreas costeras. Así, en 

América Central se observa una mayor concentración de ciuda-

des en la costa del océano Pacífico. Con excepción de México, 

las ciudades más grandes están en la costa.

c) Esa distribución coincide con la densidad de población, que es 

más alta en las áreas costeras de todos los países, aunque con 

algunos focos en el Interior.

d) Santiago de Chile, Bogotá, Lima, Quito, Ciudad de México.

e) Con círculos rojos y azules (de mayor tamaño).

f) Sí, porque, en general, las grandes ciudades son multifunciona-

les y en el mapa se incluyen las más grandes de América.

3. a) El texto A se refiere al Gran Buenos Aires. Habría que incluirlo 

en el título “Grandes ciudades latinoamericanas” porque allí se 

explica cómo se han formado las áreas metropolitanas.

b) En la imagen satelital del AMBA, página 133.

c) Elaboración personal.

4. a) Datos que deben agregar a la tabla: Ciudad de México (Méxi-

co); San Pablo (Brasil); Gran Buenos Aires (Argentina); Río de 

Janeiro (Brasil); Lima (Perú); Bogotá (Colombia).

b) Se agregaría en el mapa una nueva clasificación de ciudades 

(que además se representarían con otros colores). Por ejemplo: 

ciudades de entre 10 y 15 millones de habitantes: Gran Buenos 

Aires, Río de Janeiro. Ciudades de más de 15 millones de habi-

tantes: Ciudad de México, San Pablo.

PÁGINA 140
Entre todos. Compartir ideas con los vecinos
1. La historia muestra el proceso de implementación de un proyecto 

haciendo foco en las interacciones colectivas. Este trayecto se puede 

realizar solo a través del intercambio y la colaboración. 

2. A través del recurso los diálogos de los protagonistas del proyecto, 

se evidencia la realización de un trayecto no lineal, con errores y 

revisiones y, a la vez, la continuidad del interés en el tema.

3. Este eje de trabajo de la propuesta apunta a demostrar que la inte-

racción con otras voces enriquece la comprensión de un tema.
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¿De qué hablamos al decir “competencias científicas”? 

Se trata de habilidades propias del quehacer científico, en-

tre ellas: formularse preguntas investigables que puedan ser 

constatadas con la evidencia obtenida en una investigación; 

plantear hipótesis; hacer predicciones basándose en las hipó-

tesis; utilizar la observación y la medición para reunir datos; 

interpretar esos datos y sacar conclusiones válidas a partir 

de las pruebas; comunicar e informar los procedimientos y 

conclusiones para luego reflexionar sobre ellos. Estas com-

petencias 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 selec-

cionar, recortar y secuenciar conceptos y competencias pero, 

también, hablamos de disponer de una variedad de recursos 

creativos. Una secuencia que:

Se plantee como objetivos de aprendizaje tanto concep-

tos como competencias científicas (y no solo conceptos).

Se construya sin dejar de lado las ideas iniciales de los chi-

cos surgidas a partir de observaciones o experiencias per-

sonales, 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 media-

ción docente, se irán formando ideas cada vez más abar-

cativas, en una progresión de aprendizaje de lo particular 

y concreto a lo más general y abstracto. Por eso es impor-

tante 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 a 

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 primer y segundo ciclo de 

la escolaridad, la acción física directa sobre los objetos y 

materiales. La experiencia con el objeto real lleva gradual-

mente 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 sig-

nificados. La secuencia debería permitir a los chicos pri-

mero acercarse al fenómeno, luego a la idea y, por último, 

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 evalúa 

aquello que se planteó como objetivo.

Nótese que esta visión del aprendizaje se diferencia de 

aquella que propone la adquisición (y acumulación) de co-

nocimientos en forma casi excluyente. 

La secuencia de clase, una construcción didáctica 

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 arti-

cule la sucesión de estrategias y recursos necesarios para que los alumnos construyan conceptos, a partir de poner en 

juego diferentes habilidades o competencias científicas.

Enseñar con secuencias didácticas
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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 42).

‡ ¿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 

cinco 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 di-

námica? ¿Qué pregunta investigable les planteo? ¿Qué 

tipo de actividades? ¿Experimentos propios o ajenos? 

¿Con qué recursos? ¿Material escrito, audiovisual, sa-

lidas? ¿Qué actividades de registro propongo? ¿En qué 

momento utilizo 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 

exploración de ideas hecha en las actividades iniciales. Los 

chicos aprenderán así que, para responder las preguntas, 

no alcanza con lo que saben en el aquí y ahora. Necesita-

rán aprender a trabajar con la incertidumbre, a entender 

que hay cosas que todavía no saben y que tendrán que 

buscar la respuesta “haciendo ciencia” acompañados 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 comentarios, las actitudes, 

es decir, establecer criterios que nos permitan darnos 

cuenta de la evolución de sus ideas y habilidades ya en el 

momento de comenzar la planificación de la secuencia y 

no al final de esta. 

Una evaluación 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 aspectos de los 

contenidos trabajados con la utilización de recursos escri-

tos y/o audiovisuales, entrevistas y salidas didácticas, por 

ejemplo.

(*) Wynne Harlen, profesora visitante, Universidad de Bristol, Inglaterra, 
Aprendizaje y enseñanza de ciencias basados en la indagación, disponible en 
http://goo.gl/AjFE5D.

Enseñar con secuencias didácticas
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Antes de planificar la secuencia de clase, echemos un vis-

tazo a las unidades temáticas seleccionadas: Los seres vivos y 

la nutrición. El ser humano como modificador del ambiente.

¿Cómo acompañar a los chicos para que sus ideas de sentido 
común sobre los seres vivos y la nutrición y el hombre y el ambien-
te natural, se desarrollen y evolucionen? 

Grado/año: 6.º 

 NAP: El reconocimiento de diferentes modelos de nutri-

ción en un ecosistema y de las relaciones que se estable-

cen entre los organismos representativos de cada modelo.

El reconocimiento de los seres vivos como sistemas abier-

tos, destacando las principales relaciones que se estable-

cen con el medio.

El reconocimiento del hombre como agente modificador 

del ambiente y de su importancia en su preservación.

 Eje/bloque/núcleo: Seres vivos: unidad y diversidad, 

interrelaciones y cambios.

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

tran en el libro de texto (capítulos 1 y 2 de Ciencias naturales). El 

docente podrá utilizar también la siguiente información.

Todos los seres vivos se nutren. Para ello requieren un 

aporte de materia y energía para la construcción y fun-

cionamiento de su organismo. La materia y la energía 

pueden ser incorporadas a partir de otros seres vivos, en 

el caso de los heterótrofos como los animales, o sinteti-

zadas por sus propias células, en el caso de los autótrofos, 

como las plantas.

En un ambiente natural, cuando se estudian las relaciones 

que se establecen entre los seres vivos y el lugar físico, se 

está estudiando un ecosistema. Las dimensiones de cada 

ecosistema dependen de las necesidades del trabajo cien-

tífico y es él el que establece límites imaginarios dentro del 

ambiente natural. 

En un ecosistema, las poblaciones de seres vivos entablan 

relaciones tróficas o alimentarias, entre otras. Cada po-

blación posee una dieta particular que la ubica en un nivel 

trófico diferente. 

Los productores incluyen a todas las poblaciones de los 

autótrofos, es decir, a los que realizan fotosíntesis. Este 

proceso consiste en la elaboración de sustancias orgá-

nicas a partir del dióxido de carbono del aire y agua en 

presencia de energía solar. Los consumidores incluyen 

a las poblaciones de heterótrofos, o sea que obtienen 

su alimento a partir de otro ser vivo. Los descompone-

dores transforman los restos de los seres vivos (materia 

orgánica) en sustancias más simples (materia inorgáni-

ca). Unos y otros se relacionan entre sí formando una 

secuencia que comienza en el productor y continúa con 

los distintos tipos de consumidores, llamada cadena tró-

fica. Como cada población es comida por más de una 

especie, se establecen relaciones que se pueden represen-

tar como una red de trama compleja llamada trófica.

El recorrido que la materia hace a través de los componen-

tes de un ecosistema se conoce como ciclo de la materia.

La energía “penetra” en el ecosistema a través de los pro-

ductores. Cada nivel trófico gasta parte de la energía que 

recibe y parte la pierde como calor. Así es como la energía 

se va perdiendo en cada eslabón sin poder ser reutilizada.

  Todos los seres vivos modifican el ambiente en que ha-

bitan. Como la población humana forma parte de casi 

todos los ambientes de la Tierra, el impacto directo o 

indirecto es mayor. Un ejemplo es la introducción de 

especies exóticas en un ambiente diferente del que habi-

tan, compitiendo por espacio y alimento con las pobla-

ciones nativas, que muchas veces quedan al borde de la 

extinción.

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

“Los seres vivos y la nutrición” y “El ser humano como modi-

ficador del ambiente”?

Diversidad de animales y plantas.

Características de los seres vivos.

Ciclos de vida.

Requerimientos de plantas y animales.

Clasificación de seres vivos.

Los seres vivos como parte del ambiente.

Caracterización del ambiente aeroterrestre y del ambiente 

acuático.

Biodiversidad de los seres vivos que componen los am-

bientes aeroterrestres y acuáticos.

Algunas características adaptativas que les permiten so-

brevivir en los ambientes aeroterrestres y acuáticos.

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

las unidades “Los seres vivos y la nutrición” y “El hombre 

como modificador del ambiente” en diferentes clases son:

Clase 1: ¿Cómo se nutren los seres vivos? ¿Y los animales? 

¿De dónde obtienen la materia y la energía? 

Clase 2: ¿Cómo se nutren las plantas? ¿De dónde obtie-

nen la materia y la energía ?

Clase 3: ¿Qué diferencia un ambiente natural de un eco-

sistema? ¿Cuáles son sus límites? 

Clase 4: ¿Cómo se establecen las relaciones alimentarias 

entre las poblaciones? ¿Qué relación existe ente el núme-

ro de individuos de cada nivel trófico? 

Clase 5: ¿Cómo se recicla la materia dentro del ecosiste-

ma? ¿Qué ocurre con la energía? 

Clase 6: ¿Cómo puede afectar el ser humano las relacio-

nes tróficas de un ecosistema?

Clase 7: ¿Cómo impacta la introducción de especies exó-

Una secuencia para los seres vivos y la nutrición, y el ser humano 
como modificador del ambiente.

Seleccionamos estas preguntas para armar una secuencia de clase.
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Relaciones alimentarias

o tróficas de las poblaciones

Cadenas y redes tróficas

Impacto del hombre sobre

las redes tróficas

Estudio del ecosistema

En el ambiente natural

Tipos

Nutrición

Funciones

Seres vivos

Secuencia de la clase 4 en acción
Para el estudio en el aula del “impacto del hombre sobre 

las redes tróficas” analizo:

‡ ¿Qué me propongo que mis alumnos aprendan en esta clase?

  Que el ser humano impacta directa e indirectamente 

sobre el ambiente natural. (Idea clave).

  A analizar modelos para comprobar o rechazar hipó-

tesis. (Competencia científica).

  A interpretar resultados y elaborar conclusiones.

(Competencia científica).

  A intercambiar ideas, discutir los resultados y elaborar 

generalizaciones. (Competencia científica).

‡ ¿Qué preguntas investigables deberían responder?

  ¿Cómo puede afectar el ser humano las relaciones tró-

ficas de un ambiente?

‡ ¿De cuánto tiempo estimado necesito disponer para esta clase?

cuatro horas aproximadas de clase.

‡ ¿Qué materiales se necesitan?

Pag. 162 del libro del alumno: Impacto ambiental.

  Pag. 162 y 163 del libro del alumno: Problemáticas 

ambientales.

  Págs. 165 y 166 del libro del alumno: Biodiversidad y 

conservación del ambiente.

1. Apertura

‡ ¿Qué saben mis alumnos/as de lo que quiero enseñar?

Al iniciar esta clase contamos con alumnos/as que ya tie-

nen muchas cosas para decir sobre cómo se nutren los seres 

vivos en general y las plantas, animales, hongos y bacterias 

en particular. Nos referimos a cómo es el mecanismo de 

obtención de materia y de energía para que puedan seguir 

cumpliendo sus funciones vitales. También sobre que no es lo 

mismo hablar de un ambiente natural que de un ecosistema, 

entendiendo que los límites de este último son variables se-

gún los objetivos del investigador.

En las clases anteriores fueron trabajando varias ideas cla-

ve sobre el estudio de los ecosistemas, tales como que las po-

blaciones de productores, consumidores y descomponedores 

establecen relaciones tróficas o alimentarias. 

Valdrá la pena, entonces, tomarse un tiempo para repasar 

y evaluar sus adquisiciones no solo de conceptos sino tam-

bién de competencias. Presénteles, por ejemplo, un problema 

sobre relaciones tróficas a través del análisis de un gráfico, 

para que puedan hipotetizar comportamientos de poblacio-

nes, sacar conclusiones y argumentarlas.

Desde el año 1950 hasta el 2010 un grupo de investigadores se de-

dicó a estudiar cómo varían las poblaciones de presas y predadores 

en las lagunas pampeanas. 

Sus dos hipótesis fueron:

1. El aumento de la población de presas influye en el aumento de 

la población de predadores. 

2. El aumento o la disminución de las poblaciones de presas y las 

de predadores no se da en el mismo momento sino que la de 

presas es anterior a la de predadores.

Los datos recogidos sobre la variación de la cantidad de indivi-

duos de una población de libélulas y otra de sapos durante 90 

años los volcó en el siguiente gráfico.

Cantidad

de libélulas

Cantidad

de sapos

Dependiendo del entrenamiento que tienen sus alumnos 

en el trabajo con gráficos, usted puede optar por ayudarlos, 

preguntando:

¿Qué cantidad de libélulas había en 1950? ¿Y de sapos?

¿Qué cantidad de libélulas había en 2010? ¿Y de sapos?

¿En qué año se registró el mayor tamaño de la población 

de libélulas? ¿Cuántas?

¿En qué año se registró el mayor tamaño de la población de 

sapos? ¿Cuántos?

En qué año se registró el menor tamaño de la población 

de libélulas? ¿Cuántas?

¿En qué año se registró el menor tamaño de la población de 

sapos? ¿Cuántos?

Secuencia de clase
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Ahora sí podrá comenzar a establecer relaciones entre 

ambas poblaciones:

Luego que aumenta la cantidad de sapos, ¿qué sucede 

con la de libélulas?

¿Cuál de las dos poblaciones aumenta antes su tama-

ño, los predadores o las presas? ¿Cuál puede ser la ex-

plicación?

¿Cuál será la causa principal de la disminución en el 

tamaño de la población de sapos?

Para evaluar la correcta utilización de terminología podrá 

proponerles luego:

Si además habitan las lagunas una gran variedad de plantas con 

flores, una población de abejas y otra de garzas, armen una ca-

dena alimentaria ubicando en el eslabón que corresponda los si-

guientes términos: autótrofo/heterótrofo/herbívoro/carnívoro/

productor/consumidor de 1.º orden, 2.º orden, 3.º orden.

A esta altura, los chicos estarán en condiciones de dibu-

jar la evolución de otra población de predadores relacionada 

con esta cadena trófica:

Observando la curva de la población de libélulas y luego de inter-

cambiar opiniones con el grupo, completen el gráfico dibujando la 

curva que correspondería a la evolución de la población de garzas. 

Justifiquen por qué la dibujaron de esa manera.

Por último, a la luz de los resultados obtenidos, pídales 

que vuelvan a leer las dos hipótesis planteadas por los inves-

tigadores para corroborarlas o rechazarlas. Seguramente, no 

solo las corroborarán sino que ubicarán a la población de 

garzas de tal manera que su disminución y crecimiento sea 

posterior a la de sapos.

Procure que en la argumentación que le den para justifi-

car el comportamiento de la población de garzas, los chicos 

utilicen la terminología científica.

2. Desarrollo

‡ ¿Cómo hago para enseñar lo que quiero que aprendan en esta 

clase?

MOMENTO DE EXPLORACIÓN DE IDEAS

‡ Introducción de especies exóticas, comercio ilegal de es-

pecies, caza y pesca indiscriminadas, derrames de petró-

leo, extensión de la frontera agropecuaria. Lamentable-

mente, hay demasiados ejemplos de impactos sobre las 

redes tróficas producidos por nuestra especie. Elija uno 

y arme un relato parcial donde se hable sobre las con-

secuencias que acarrea. Este es un ejemplo posible. Co-

mience explorando sus ideas acerca de las causas que lo 

originaron.

A mediados del siglo xx se detectó la muerte de una gran cantidad 

de pingüinos antárticos. Al analizar sus causas se descubrió que se 

habían envenenado con DDT, un plaguicida que se utilizaba para 

exterminar plagas de insectos en el campo. Como es de suponer, 

jamás se utilizó DDT en ese continente helado. 

¿Cómo se pudieron envenenar los pingüinos de la Antártida?

‡ Divida a los chicos en grupos pequeños y pídales que es-

criban su opinión en un papel afiche. Pase por los gru-

pos y escuche sus intercambios. Si lo considera necesario, 

aporte “bocadillos” para enriquecer el intercambio.

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 PRESENTACIÓN DE NUEVA INFORMACIÓN

Es posible que los chicos tengan cierta idea sobre el im-

pacto negativo del hombre en nuestro planeta. Si no es así, 

remítalos a la página 162 del libro del alumno. Allí se los 

introducirá a nociones tales como impacto ambiental y re-

cursos naturales que, además de incorporar terminología, 

enmarcarán el problema planteado.

MOMENTO DE PUESTA EN PRÁCTICA DE ESTRATEGIAS PARA
EVOLUCIONAR SUS IDEAS: PRESENTACIÓN DE UN MODELO
PARA SU ANÁLISIS

Encontrar la respuesta sobre cómo se pudieron envenenar 

los pingüinos de la Antártida se convertirá en una actividad 

desafiante, en tanto y en cuanto se les proporcionen a los 

chicos “puntas” para comenzar a resolver el enigma. 

Como los impactos ambientales suelen ser complejos 

por todas las variables intervinientes, una buena manera 

de desentrañarlo es a través de un modelo que represente y 

simplifique el análisis del “funcionamiento” de la naturaleza. 

En este caso, los alumnos, con la ayuda del docente, ten-

drán que llegar a desandar el camino terrestre y acuático del 

DDT que partió de la fumigación sistemática de los campos, 

contaminando el suelo, para luego, disuelto en el agua de 

lluvia, llegar al agua subterránea y de allí, por gravedad, al 

mar. En el ambiente marino el DDT se incorporó a la cadena 

trófica pasando de predadores a presas: el pez chico comió 

el plancton contaminado, el pez grande comió al chico y el 

pingüino, a los peces. 

Y el derrotero podía haber continuado con focas y tibu-

rones y haber terminado con la red planetaria marina. Por 

suerte, el DDT está prohibido desde entonces.

Volvamos al aula. ¿Qué necesitan saber los chicos 

para “desandar” el camino del DDT? Poner en juego no 

solo los conceptos que fueron incorporando a lo largo de 

estas unidades sino, además, los de permeabilidad de sue-

los y cambios de estado, contenidos trabajados en años 

anteriores. 

‡ Plantéeles el siguiente experimento: 

Los chicos de sexto armaron el siguiente dispositivo para comprobar

cómo se pudieron contaminar con DDT los pingüinos antárticos.
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Manguera 

por donde 

circula

agua fría

Lámpara (fuente 

de luz y calor)

Pileta

Tapa

Apio

Agua

Arena

Colorante

Durante dos semanas observaron los cambios produci-

dos y escribieron en sus carpetas: “A medida que pasan los días, 

tanto el agua como el apio se colorean cada vez más”.

Propicie con sus alumnos una discusión sobre cuál será la 

causa de lo sucedido anotando en un papel afiche sus hipó-

tesis. Luego propóngales que, en grupo, intercambien ideas 

ordenando el camino que recorrió el colorante y dando una 

posible explicación de cómo fue el proceso que tuvo como 

resultado que el agua y el apio se tiñeran.

Ordenen las siguientes oraciones:

El calor de la lámpara evapora el agua.

El colorante se mezcla con el agua donde está sumergido el 

apio.

El colorante se disuelve en el agua.

El colorante mojado por las gotas de agua se filtra entre los 

granitos de arena.

El apio se colorea cuando absorbe el agua coloreada.

El agua sin colorante se evapora porque la lámpara la calienta.

El vapor de agua se condensa sobre el tubo frío y cae, gota a 

gota, sobre el colorante.

3. Cierre

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

Muchas veces los chicos pierden de vista que el modelo 

es tan solo un instrumento artificial construido únicamente 

para favorecer el estudio del fenómeno real. Por eso se hace 

necesario, si no lo han hecho en forma espontánea, ayudar-

los a relacionar el modelo con el fenómeno real. 

Si el agua fuese el mar y el colorante, el DDT, ¿cómo te 

parece que se contaminaron los pingüinos? 

Si pudieron relacionar el modelo, habrán comprendido 

cómo el impacto ambiental puede producirse en forma di-

recta (contaminación del suelo), e indirecta (contaminación 

del ecosistema marino). 

Pero como también es preciso que comprendan que el 

modelo no nos permitirá entender el fenómeno real en su 

totalidad, deberíamos establecer con ellos sus diferencias. 

¿Qué diferencias podemos encontrar entre el modelo del 

experimento de papel y la contaminación de los pingüinos? 

Teniendo en cuenta las limitaciones del modelo en cuanto 

un ejemplo de esas diferencias es la variable vida, representada 

por la ramita de apio y no por la cadena alimentaria marina.

4. Evaluación y/o autoevaluación

‡ ¿Qué situaciones propongo que favorezcan la comparación de lo 

aprendido con las ideas previas de los chicos?

Por último, vuelva al papel afiche donde quedaron plas-

madas las opiniones iniciales de los chicos y pregúnteles:

¿Cuáles de estas ideas que tenían al principio eran correc-

tas y cuáles no?

Como a lo largo de esta secuencia se pusieron en juego 

diferentes competencias de la ciencia para construir este nue-

vo concepto, es posible evaluar también la efectividad de la 

propuesta en tanto y en cuanto pudieron, durante su desarro-

llo, formular con claridad la pregunta que querían contestar, 

analizar experimentos “ajenos” para responder la pregunta 

“problema”, interpretar resultados planteando explicaciones 

posibles, comprender procesos a través del análisis de modelos 

entendiendo sus limitaciones y elaborando generalizaciones.

5. Ampliación del “universo” de las conclusiones 

‡ ¿Qué recursos utilizo para incorporar ejemplos de la vida cotidiana 

donde estén presentes los fenómenos trabajados en clase que am-

plíen información o inviten a plantearse nuevas preguntas proble-

ma a investigar?

Se hace necesario ampliar los alcances del tema utilizando 

la información que brinda el libro del alumno en el capítu-

lo 3, sobre el ser humano como modificador del ambiente; 

además, “bucear” previa elección y/o supervisión suya, en los 

interesantes videos que circulan en Internet. Pero también, 

ahora que tomaron conciencia de la amplitud planetaria que 

puede producir el hombre directa o indirectamente, es mo-

mento de que los chicos piensen estrategias de difusión hacia 

la comunidad escolar y se informen sobre modos de revertir el 

impacto. Dejamos en ustedes la decisión de acompañar a sus 

alumnos en ese nuevo desafío. 
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1 Los seres vivos y sus ambientes

PÁGINA 144
¿Qué sé?
a) Se espera que puedan pensar en la relación entre el material disuelto 

en agua y el paso de la luz.

b) Con esta consigna se avanza en considerar la relación entre seres 

vivos y su ambiente. Los alumnos pueden pensar que cualquier 

organismo puede estar en cualquier ambiente o no dar cuenta 

de la importancia de las características que debe tener según 

ese ambiente. Esta consigna apunta a poner en circulación di-

chos saberes. 

c) Aquí la propuesta es avanzar en la reflexión sobre todos los ambien-

tes, no solo el acuático. En el ejemplo de la experiencia se aborda el 

tema de la luminosidad, que es diferente según se trata del fondo 

del océano, río o laguna. Los alumnos podrán aportar otros como 

la temperatura, la humedad, etc., según sus propios conocimientos 

sobre el tema. 

PÁGINA 146
Según la información de esta página, vemos que los se-

res vivos dependen de las condiciones específicas de su 

ambiente, como aquellos que viven en las aguas abiertas 

o en el litoral, que parecen tener alguna característica di-

ferente importante para su hábitat. Pero también depen-

den de otros seres vivos, como por ejemplo de aquellos 

de los que se alimentan. 

PÁGINA 147
Repaso hasta acá

Cada alumno podrá elaborar su propio cuadro. Puede sugerirles re-

visar aquellos que se presentan en este capítulo para tomar ideas. 

Al llegar al capítulo 7 tendrán oportunidad de ampliar sobre esta 

técnica y revisar el diseño de cuadro propuesto. Dejamos aquí un 

posible ejemplo:

Disponi-
bilidad de 

agua

Disponi-
bilidad de 

oxígeno

Variación 
de tempe-

ratura

Variación 
de la in-
tensidad
lumínica

Ambiente
acuático Mucha Poca Poca Poca

Ambiente
terrestre Poca Mucha Mucha Mucha

Cada alumno elaborará su propio texto explicativo. A modo de ejem-

plo: los ambientes marinos y de aguas continentales se parecen en 

las características que los identifican, tales como la baja proporción 

de oxígeno. Sin embargo, en el primero abundan las sales disueltas y 

en el segundo, no. El ambiente marino comparte con los ambientes 

continentales de aguas quietas, las tres zonas en que se dividen. 

Con esta actividad se espera que puedan volver sobre el cua-

dro de características de la página 9, para dar cuenta de que la 

variabilidad se toma en intervalos de tiempo (día/noche) o las 

estaciones del año. En este sentido, es importante hacerles notar 

que sí varían pero de acuerdo con sus profundidades o cursos 

de agua.

PÁGINA 148
A partir de la lectura del ambiente de la selva podemos 

nombrar la humedad del lugar, dada por las precipita-

ciones; la temperatura, el tipo de suelo que predomina. 

PÁGINA 150
Técnicas y habilidades

Con esta experiencia se quiso estudiar cómo influye la humedad en 

el desarrollo y crecimiento de los hongos. Una posible hipótesis po-

dría ser que la humedad afecta a su crecimiento. Esta pudo compro-

barse, ya que cuanto más cantidad de agua se coloca, el ambiente 

es más húmedo y la presencia de hongos es mayor. 

Si en la experiencia se hubiesen colocado las rodajas al sol, una po-

sible pregunta podría ser: ¿cómo influye la intensidad lumínica en 

el crecimiento y desarrollo de los hongos? Una hipótesis podría ser 

que la luz no afecta su crecimiento. 

Para comprobar la hipótesis de que la materia orgánica favorece el 

desarrollo de las plantas se deberían tener dos plantines y a uno de 

ellos colocarle materiales en descomposición, a modo de abono, y 

analizar cómo crecen una y otra planta. 

PÁGINA 151
¿Qué aprendí?
1. Ambiente natural: cuando el ambiente no tiene gran influencia del 

ser humano. 

Componentes fisicoquímicos del ambiente: son aquellos que for-

man parte del ambiente y no son seres vivos; la luz, la temperatura 

o la humedad son ejemplos de este último grupo.

Componentes biológicos del ambiente: son aquellos seres vivos que 

forman parte de un ambiente. 

2. a) Precipitaciones abundantes. (S)

b) Temperaturas altas durante el día y bajas durante la noche. (P)

c) Suelo orgánico. (S)

d) Tres cursos diferentes de agua. (R)

e) Precipitaciones escasas. (P)

f) Ambiente cercano a la costa. (L)

g) Estratos de vegetación. (S)

h) Presencia de plancton y organismos con capacidad de desplaza-

miento. (AA)

3. Ballena: AA

Tucán: S

Cactus: P 

Alga: L

4. La principal diferencia está en la cantidad de oxígeno, ya que el ár-

tico y el antártico no son ambientes de altura. Por otro lado, de-

pendiendo de la altura, las temperaturas no son tan frías, aunque 

sí cuanto más alto se está, y suele haber más amplitud entre el día y 

la noche. En los del ártico y el antártico son muy frías todo el año. 

Aquí habitan seres vivos como el zorro blanco. 

5. a) Se trata del pastizal pampeano. Se caracteriza por el relieve de 

planicie, una extensión más o menos plana de suelos que no 

superan los 150 metros de altura. Su clima es templado-cálido y 

presenta heladas durante el invierno. Componentes biológicos: 

jilgueros, horneros, árboles; componentes físicos y químicos: 

temperatura. 

Clave de respuestas
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bI) Para poner a prueba su hipótesis debería observar que los ma-

chos, que se identifican por su color amarillo, pasan más tiem-

po con los pichones, traen su alimento, no así las hembras. 

bII) Pesar los huevos y pichones en el tiempo le aporta poder rela-

cionar cómo crecen en relación con el color amarillo del padre. 

Si la hipótesis es válida, cuanto más amarillo es el padre, más 

peso deberían tener los pichones. 

2 Las relaciones de los seres vivos

PÁGINA 152
¿Qué sé?
a) La diferencia entre los ensayos es la cantidad de semillas que se co-

locaron. Las similitudes son: el tipo de semilla, y que se colocan 

cerca de la ventana. 

b) Los alumnos podrán pensar que es uno u otro tipo de recipiente y 

esto tendrá relación con lo que suponen ellos que sucedió. Posible-

mente aún no puedan encontrar una relación entre la cantidad de 

semillas y el crecimiento de las plantas.

c) Posiblemente sí puedan decir que crece más la planta en el recipiente 

donde se sembraron menos semillas, pero no podrán precisar el porqué. 

PÁGINA 155
Repaso hasta acá

Especie: individuos que pueden reproducirse y dejar descendencia 

que también puede hacerlo.

Adaptación: característica ventajosa en un ambiente determinado.

Patas: característica ventajosa que permite desplazarse a muchos 

animales del ambiente terrestre.

Aletas: adaptación que permite nadar.

Desplazarse: forma de trasladarse de un animal en cualquiera de los 

ambientes.

Respiración: intercambio de gases entre un organismo y su ambien-

te. El tipo de respiración varía según el ambiente que habita la espe-

cie en cuestión.

Población: conjunto de individuos de una misma especie que habi-

tan en un ambiente determinado.

Compiten: cuando dos individuos de la misma especie tienen los 

mismos requerimientos y no todos acceden a él.

Relaciones sociales: tipo de relación cooperativa en la que los indi-

viduos de la población presentan funciones determinadas.

Los tres tipos de adaptaciones se asemejan en que se trata de caracte-

rísticas ventajosas y se diferencian en que una tiene que ver con la ana-

tomía, es decir, con alguna estructura, otra con el comportamiento y 

la tercera, con alguna función que está condicionada por el ambiente. 

Se puede decir que las relaciones entre los seres vivos son adapta-

ciones al ambiente porque cada una de ellas es una ventaja para 

sobrevivir en él.

PÁGINA 158
Técnicas y habilidades

Con esta actividad los alumnos podrán reflexionar sobre la importan-

cia de tener en claro qué estamos investigando para poder determinar 

qué aspectos serán centrales para prestar atención. Posiblemente, al 

observar la pecera y considerando que los alumnos vienen abordando 

las características del ambiente y las adaptaciones, podrán hablar de 

la turbidez del agua, de alguna característica de las plantas acuáticas, 

entre otras. 

Lo importante, como se les pide con la segunda consigna, es que 

puedan dar cuenta de que lo que interesa es saber qué se está bus-

cando con esa observación. Se podría volver, por ejemplo, a la expe-

riencia del inicio de este capítulo e invitarlos a pensar qué les parece 

que se observó con ella (tamaño del tallo, de las hojas, color de 

hojas y tallo, tiempo en germinar, etcétera). 

PÁGINA 159
¿Qué aprendí?
1. A modo de ejemplo, se definen algunos términos que aparecen en el 

texto. Los alumnos pueden completar esta lista con otras definiciones.

Relación de alimentación: cuando un individuo de una especie se 

alimenta de otra especie. 

Relación negativa: se dice de aquella relación entre dos especies que 

resulta perjudicial para una de ellas.

Parasitismo: tipo especial de predación donde el predador no mata 

a su presa. 

Huéspedes: nombre que reciben las presas del parásito. 

Presa: especie que es atacada en la relación de alimentación. 

Mutualismo: relación entre dos especies en la que ambas reciben 

un beneficio. 

Observación directa: cuando en Ciencias naturales realizamos una 

observación de un fenómeno natural a través de nuestros sentidos. 

Es importante tener en claro qué estamos buscando al hacerlas.

2. Presencia de una estructura que permite realizar alguna función. 

Adaptación anatómica.

El ambiente condiciona el funcionamiento de una especie. 

Adaptación fisiológica.

Actividades que realizan los seres vivos según los estímulos del 

ambiente. Adaptación de comportamiento. 

3. Cada alumno podrá elegir diferentes ejemplos. Se podrá propiciar 

luego una puesta en común. 

Seres vivos 
involucrados

Intraespecíficas Interespecíficas

Compe-
tencia

Coopera-
ción

Compe-
tencia

Mutua-
lismo

Preda-
ción 

Maras-zorro         x

Ciervo de los 
pantanos         x

Pingüinos x      

Porotos x      

Picabuey-
ciervo       x

Plantas de la 
selva     x  

4. a) Cooperación y predación.

b) Competencia.

c) Cooperación y predación.

d) Competencia.

e) Predación.

f) Competencia.

5. a) El cangrejo ermitaño obtiene protección y refugio ante sus de-

predadores. 

b) Esta relación es positiva porque la otra especie no se ve perjudi-

cada.
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3 Los cambios en los ambientes 
naturales

PÁGINA 160
¿Qué sé?
Con esta actividad se busca que comiencen a circular los saberes de 

los alumnos acerca de las relaciones entre el ser humano y el ambiente.

a) En esta imagen podemos ver una mano que simula ser el pico de un 

ave del ambiente acuático que tiene una bandita elástica alrededor. 

Esta bandita simula ser basura presente en el agua.

b) Con esta consigna se avanza en comenzar a analizar las consecuen-

cias inmediatas de la alteración del ambiente. La presencia de basura 

en el pico de las aves impedirá que estas puedan obtener su alimento.

c) Con esta consigna, se invita a los alumnos a analizar un poco más 

allá de la situación explícita, al intentar pensar otras consecuencias. 

En una primera respuesta, los alumnos posiblemente mencionen el 

efecto sobre otras especies como los peces, pero de manera aislada 

de la situación inicial. 

PÁGINA 162
El mal manejo y el uso excesivo de los recursos naturales 

pueden ocasionar pérdidas de la biodiversidad.

PÁGINA 164
Repaso hasta acá

Recursos naturales: aquellas cosas que nos provee la naturaleza 

para nuestra vida cotidiana.

Impacto ambiental: efecto producido en el ambiente debido al 

modo de utilización de los recursos naturales.

Extinción: desaparición de una especie.

Contaminación: agentes que, en general, produce el ser humano y 

afectan el aire, el suelo y el agua.

Sobreexplotación: utilización en exceso de los recursos naturales, 

de tal modo que no se pueden renovar.

Biodiversidad: variedad de seres vivos que habitan en los diferentes 

ambientes. 

Especie exótica: especie introducida en un ambiente al cual no per-

tenecía con anterioridad.

Se presenta un modelo de cuadro:

Especie
Lugar de 
proce-
dencia

Año de 
intro-

ducción

Introduc-
ción inten-

cional o 
accidental

Lugar de 
intro-

ducción

Impactos
sobre el 

ambiente

Ciervo 

colora-

do

Hungría y 

Austria
1906 Intencional La Pampa 

Compite con 

ciervos nati-

vos, destroza 

árboles.

Paloma Europa 1900 Intencional
Buenos

Aires

Compite con 

aves autócto-

nas, su materia 

fecal deteriora 

construcciones. 

Estor-

nino

pinto

Europa 1987 Intencional
Buenos

Aires

Causa daños 

en plantaciones 

agrícolas.

Castor

América

del Norte 

y Eura-

sia.

1946 Intencional Ushuaia

Construye 

diques que 

bloquean la 

corriente natu-

ral de agua. 

En peligro crítico: la rana de la meseta de Somuncurá, el pino Para-

ná, el pato serrucho, el chorlo polar.

En peligro: el alerce, el palo rosa, el huemul, el gato andino y la 

ballena azul.

Vulnerable: el tatú carreta, el tiburón espinoso, la loica pampeana, 

el pájaro campana, el pudú, la tortuga terrestre, el flamenco andi-

no, el ciervo de los pantanos.

PÁGINA 165
Sí. Reponer los árboles talados es una buena medida para 

un desarrollo económico sustentable. Los árboles que se 

plantan deberían ser de la misma especie que se tala. 

PÁGINA 166
Parque Nacional Sierra de las Quijadas, provincia de San 

Luis.

Reserva Nacional El Nogalar, de Los Toldos.

Reserva Natural Estricta Otamendi, provincia de Buenos 

Aires.

Monumento natural Taruca.

PÁGINA 167
¿Qué aprendí?
1. a) Impacto ambiental: puede ser la contaminación del agua de 

mar con combustible de los barcos y la consecuente muerte 

de los peces de la zona. Y esto altera el ambiente. 

Ambiente: es todo el entorno donde se desarrolla esta situación 

del puerto, donde habitan y conviven diferentes especies.

Contaminación ambiental: los restos de combustible y basura 

arrojados al mar pueden producir la contaminación de las aguas.

Pesca excesiva: si se pescan más ejemplares que aquellos que 

nacen cada año, una especie corre riesgo de extinción después 

de un tiempo de seguir con esta práctica.

Biodiversidad: en este ambiente conviven diferentes especies.

Extinción: la pesca excesiva puede traer como consecuencia la 

desaparición de determinadas especies en ese lugar.

b) Respuesta abierta. Se espera que los alumnos puedan realizar un 

trabajo similar al ítem a) pero ahora ante una nueva situación.

2. El gráfico muestra los cambios en el número de individuos de dos 

especies autóctonas y la especie invasora. Observamos que a par-

tir del año 1991 la cantidad de individuos del mejillón comenzó a 

crecer. Para esa misma época en adelante, se ve que la cantidad de 

individuos de las especies autóctonas comienza a disminuir. A partir 

de los resultados podemos inferir que la llegada del mejillón invasor 

alteró el ambiente de los caracoles. La hipótesis que se ajusta a es-

tos resultados es la H2.

3. a) Es importante para que estas crías puedan crecer y desarrollarse 

y dar nueva descendencia, con lo cual contribuyen a la conser-

vación de la especie.

b) Si tenemos en cuenta que el problema es mantener la especie, 

ya que se trata de un recurso renovable, seguro que la veda será 

durante la etapa de la reproducción.

4. a) Las áreas especiales se crean con el fin de proteger ambientes 

naturales y especies amenazadas o de especial valor por sus 

características. 

b) En las reservas naturales reciben prioridad la conservación de 

la fauna y de la flora autóctonas, de los paisajes y del equilibrio 

ecológico. Puede haber desarrollo de asentamientos humanos. 

Las reservas naturales estrictas, en cambio, son reservas en las 

que no se permite ningún asentamiento humano ni tampoco 

ningún tipo de actividad económica. Solo está permitido el in-

greso con autorización previa. 
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c) Un monumento natural es algún componente del ambiente o 

alguna especie animal o vegetal protegida por ley de la tala, la 

pesca o la caza indiscriminadas. 

d) Arrayanes: Parque Nacional Arrayanes, en la provincia de Neu-

quén; Cañón de Talampaya: Parque Nacional Talampaya, en la 

provincia de La Rioja, y palmeras: Parque Nacional Los Palma-

res, en la provincia de Entre Ríos.

4 La digestión y la circulación
en el ser humano

PÁGINA 168
¿Qué sé?
a) El trocito de vainilla ubicado en la bolsita que se sacude se disuelve 

más rápido.

b) Sí. El experimento simula el proceso de digestión mecánica (mo-

vimiento de la musculatura de los órganos) por el que pasan los 

alimentos en el tubo digestivo.

c) Trocito de vainilla: alimento. Bolsita: tubo digestivo. Agitación: 

movimientos de contracción y relajación del tubo digestivo (diges-

tión mecánica).

PÁGINA 172
Repaso hasta acá

Los alumnos, luego de la lectura, seguramente habrán incorporado 

la diferencia que existe entre los conceptos de alimentación y nutri-

ción. No solo basta con ingerir alimentos, sino que hay que obtener 

los nutrientes y la energía que estos proveen, lo que se logra por me-

dio del accionar conjunto de cada uno de los sistemas de órganos 

que forman parte del proceso de nutrición.

La respuesta es incorrecta. La digestión comienza en la boca.

Los alumnos deberán elaborar un texto para comparar la digestión 

en el ser humano y en otros animales, basándose en lo estudiado en 

este capítulo.

PÁGINA 173
Técnicas y habilidades

a) La media representa al intestino delgado. La yerba representa 

al quimo.

b) Lo que estamos simulando es la digestión química en el intesti-

no delgado. Es decir la obtención de quilo, una pasta semisólida 

producto de la digestión química. 

c) En este modelo, el intestino está cerrado en su extremo inferior. 

En el cuerpo humano, se encuentra conectado con el intestino 

grueso, por donde siguen su viaje los materiales no digeridos.

En el modelo solo podemos simular el peristaltismo y la absorción 

de nutrientes (representada por el polvillo) pero, por ejemplo, no 

podemos representar la actuación de las enzimas o de las sales bi-

liares en la digestión química.

Vemos aparecer polvillo de la yerba fuera de la media a medida que 

el quimo recorre el intestino. Los movimientos peristálticos se repre-

sentan cuando se aprieta la media. Solo pasan las partículas más 

sencillas; en cambio las más grandes no pueden atravesar las finas 

paredes del intestino delgado: esto representa la absorción de nu-

trientes que se lleva a cabo en las vellosidades intestinales.

Respuesta abierta. Los alumnos discutirán alternativas para mejo-

rar la representación del funcionamiento del intestino delgado.

No se habría podido representar el proceso de absorción intestinal.

Respuesta abierta. El resumen dependerá de los conocimientos ad-

quiridos por los alumnos.

PÁGINA 174
Cuando hacemos ejercicio aumenta la frecuencia cardía-

ca, es decir, la cantidad de veces que el corazón bombea 

sangre en un minuto. Esto ocurre porque el organismo 

requiere más oxígeno y energía.

PÁGINA 179
¿Qué aprendí?
1. a) Boca - faringe - esófago - estómago - intestino delgado - intesti-

no grueso - ano.

b) Boca: masticación, comienzo de la digestión química de carbohi-

dratos, formación del bolo alimenticio.

  Faringe y esófago: luego de la deglución el bolo alimenticio transi-

ta por estos dos órganos gracias a los movimientos peristálticos.

  Estómago: actúan los jugos gástricos en la digestión química de 

los alimentos hasta formar el quimo.

  Intestino delgado: se completa la digestión química con inter-

vención de las enzimas digestivas y las sales biliares. Se forma el 

quilo y se absorben los nutrientes a través de las microvellosida-

des intestinales.

  Intestino grueso: se absorbe agua y sales minerales. Se forma la 

materia fecal.

  Ano: sale la materia fecal durante la defecación.

c) Fundamentalmente las glándulas anexas: glándulas salivales, hí-

gado, vesícula biliar y páncreas. No pertenecen al tubo digestivo.

2. a) El tubo de ensayo representa el intestino delgado y el detergen-

te, la bilis.

b) Los movimientos peristálticos (contracción y relajación de la 

capa muscular lisa) que intervienen en la digestión mecánica.

c) Que la bilis, segregada por el hígado y liberada en el intestino 

delgado por medio de la vesícula biliar, tiene por función emul-

sionar las grasas (fraccionarlas en gotitas muy pequeñas).

3. a) Falso. La mayoría de las arterias transporta sangre con oxígeno, 

excepto la arteria pulmonar, que transporta sangre con dióxido 

de carbono.

b) Verdadero.

c) Falso. La mayoría de las venas transporta sangre con dióxido de 

carbono excepto la vena pulmonar, que transporta sangre con 

oxígeno.

d) Verdadero.

e) Falso. La circulación en los seres humanos es doble porque re-

corre dos circuitos (mayor y menor) y en cada vuelta completa 

la sangre pasa dos veces por el corazón.

4.

a) P L A S M A

b) P L A Q U E T A S

c) G L Ó B U L O S B L A N C O S

d) C O Á G U L O

e) G L Ó B U L O S R O J O S

f) C A P I L A R E S

5 La reproducción en los seres vivos

PÁGINA 180
¿Qué sé?
a) Entre el inicio de la experiencia y el final se puede notar mayor pre-

sencia de moscas y gusanos. El color de los trozos de banana tam-

bién se modificó. Es más oscuro. 
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b) Esta consigna habilita la circulación de saberes en relación con la 

aparición de nuevos individuos de una misma especie. 

c) La nueva problematización en relación con la aparición de gusanos 

permite indagar cómo se forman otros individuos además de los ini-

ciales, las moscas. 

Porque un individuo puede no reproducirse pero la es-

pecie debe hacerlo para poder sobrevivir a lo largo del 

tiempo. 

PÁGINA 182
Es una adaptación por tratarse de una característica ven-

tajosa en ese ambiente y no en otro. 

PÁGINA 183
Repaso hasta acá

El dimorfismo sexual es el conjunto de diferencias físicas entre el 

macho y la hembra de una especie, como, por ejemplo, el color del 

plumaje de la cabeza en el cabecita negra o la melena de la cabeza 

del león, ausente en la hembra.

a) En la reproducción sexual los nuevos individuos de una especie se 

forman a partir de la unión de un gameto femenino y otro mascu-

lino provenientes de dos progenitores. En la asexual, en cambio, 

solo participa uno y la descendencia es idéntica al original.

b) La fecundación es el proceso a través del cual se unen el gameto 

femenino y el masculino, mientras que el apareamiento es cuan-

do el macho se aparea con la hembra. 

c) El espermatozoide es el gameto sexual masculino y el óvulo, el 

femenino.

d) La fecundación interna es la unión de ambos gametos en los 

animales del ambiente terrestre, mientras que en el acuático 

predomina la externa. 

Tipo de fe-
cundación

Desarrollo del embrión Ejemplo

Interna

A través de un huevo con cáscara 

(ovíparos u ovovivíparos) o en el 

vientre materno (vivíparos). 

Aves, reptiles, 

mamíferos 

Externa En un huevo sin cáscara. Peces

PÁGINA 185
Las semillas se separan del fruto cuando este se cae de 

la planta y se pudre o cuando lo ingiere algún animal y 

luego defeca las semillas.

PÁGINA 186
Técnicas y habilidades

Cuando modificamos las condiciones para la germinación vemos 

que las semillas germinan; sin embargo, las características de las 

plantas son diferentes.

Si los alumnos no hubiesen colocado las etiquetas, posiblemente 

se mezclarían los frascos y no sería posible o tan sencillo registrar 

qué sucedió. Además, no podríamos asegurar los resultados ni las 

conclusiones a que se arribó. 

Para enriquecer los registros se podrían haber realizado más obser-

vaciones, a lo largo del tiempo, para evaluar mejor los cambios. Por 

ejemplo, cuál germinó antes, si germinaron todas las semillas en 

cada frasco. 

Para una próxima germinación, además de lo sugerido en la consigna 

anterior, se podría registrar cómo es la raíz que aparece, la altura del 

tallo, momento en que brotan las primeras hojas, si se producen flores 

y cómo son, entre otros. 

PÁGINA 187
¿Qué aprendí?
1. Espermatozoide: nombre que recibe el gameto sexual masculino de 

los animales.

Cigoto: primera célula que se forma del nuevo individuo en la re-

producción sexual. 

Anterozoide: nombre que recibe el gameto sexual masculino en las 

plantas.

Germinación: proceso en el que la semilla comienza a crecer y de-

sarrollarse.

Polinización: transporte de polen de una planta a otra.

Polen: estructura que contiene los anterozoides. 

Óvulo: nombre que recibe el gameto sexual femenino de animales 

y plantas.

Fecundación: proceso a través del cual se unen el gameto femenino 

y el masculino en la reproducción sexual.

Órgano copulador: estructura que facilita el depósito de esperma-

tozoides en el cuerpo de la hembra, en los animales del ambiente 

terrestre y algunos acuáticos.

Metamorfosis: proceso de cambios profundos entre la cría y el adulto.

Ciclo de vida: etapa por la que pasa un individuo desde su naci-

miento hasta llegar a ser adulto con capacidad de reproducirse.

Hermafrodita: nombre que reciben los individuos, tanto animales 

como plantas, que producen tanto óvulos como espermatozoides 

(o anterozoides). 

2. a) Se debe a que el nuevo individuo recibe características de am-

bos progenitores, a diferencia de la reproducción asexual.

b) Por ejemplo, en el capítulo 2 estudiamos las competencias in-

traespecíficas, en particular la lucha por conseguir una hembra 

de los elefantes marinos. En el capítulo 1 se mencionó a las ba-

llenas que se acercan a las costas del sur de nuestro país para 

reproducirse; esto implica largos viajes. 

3. a) F. Los animales, las plantas y los microorganismos se reprodu-

cen mediante diferentes mecanismos.

b) F. La reproducción no es una función vital para los individuos 

pero sí para la especie.

c) V.

d) F. Solo se originan individuos idénticos en la reproducción 

asexual.

e) F. Esto solo ocurre en los animales vivíparos y ovovivíparos.

f) V.

g) F. A los animales que forman huevos sin cáscara y se desarrollan 

en ambientes acuáticos se los denomina ovulíparos.

4. a) Cada alumno podrá elaborar su propio texto. La idea es que 

puedan hacer uso de lo aprendido en este capítulo, por ejem-

plo: el faisán es un animal que se reproduce sexualmente. Luego 

de la fecundación interna, la hembra deposita sus huevos en 

algún lugar. Son ovíparos (el desarrollo del embrión se produce 

dentro de un huevo, en el exterior). Las crías de este animal son 

semejantes al adulto (puede haber variaciones en el plumaje). 

b) Aquí cada alumno tendrá la oportunidad de mejorar sus pro-

ducciones escritas analizando, junto con su compañero, las ma-

neras de hacerlo. 
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a) Chicas: crecen las caderas, la cintura se vuelve más fina y se 

desarrollan las mamas. Primera menstruación.

  Varones: la voz se hace más grave, crece vello en las axilas, en el 

pubis, aparecen la barba y los bigotes. Los hombros se ensan-

chan y se desarrollan los músculos. Primera eyaculación.

  En ambos: crece el cuerpo, aparece vello en las axilas y en el pu-

bis. Suelen aparecer granitos, cambian los olores y transpiran un 

poco más.

b) La información se podría organizar, por ejemplo, en una imagen 

para cada sexo, con los rótulos correspondientes.

a) Caracteres sexuales primarios y secundarios: los primeros son los 

caracteres sexuales que componen el sistema reproductor desde 

el nacimiento, mientras que los secundarios se desarrollan en la 

pubertad.

b) Óvulo y espermatozoide: el primero es el gameto femenino, mien-

tras que el segundo es el masculino.

c) Pubertad y adultez: la pubertad es una etapa de la vida en la 

que se producen cambios físicos y psíquicos que preparan al ser 

humano para ingresar en la vida adulta y para reproducirse. En la 

adultez esos cambios ya están consolidados.

PÁGINA 194
Técnicas y habilidades

Respuesta abierta. Dependerá de las observaciones realizadas y del 

criterio de los alumnos. Podrían mencionar que falta un carácter: el 

cambio de la voz, que es mucho más notorio en los varones. 

Respuestas abiertas. Dependerán de la creatividad de los alumnos.

PÁGINA 195
¿Qué aprendí?
1. a) Verdadero.

b) Falso. La vagina es un órgano genital interno femenino.

c) Falso. El ciclo menstrual, en situaciones de normalidad, se pro-

duce una vez por mes.

d) Falso. La fecundación tiene lugar en las trompas de Falopio.

e) Falso. La gestación humana dura nueve meses.

f) Verdadero.

g) Verdadero.

h) Falso. La vagina es un órgano genital interno.

i) Verdadero.

j) Falso. A la célula inicial se la denomina cigoto.

2. a) La ovulación es probable que ocurra el 15 de agosto.

b) Su menstruación sería el 29 de agosto.

3. Respuesta abierta, dependerá de las conclusiones realizadas por los 

alumnos bajo la guía del docente.

4. Ovario

Trompa de 
Falopio

Útero

Orificio vaginal

Femenino

Vagina

5.

Estigma

Estilo

Ovario

Sépalo

Pétalo

Filamento

Antera

6. Con esta actividad tendrán oportunidad de avanzar en la diversidad 

de flores, ya que no todas son hermafroditas. Podrán cortar longi-

tudinalmente el ovario para ver los óvulos, contar cuántos presen-

ta. Comparar colores de los pétalos, posición del ovario (elevado o 

no), entre otros caracteres. 

6 La reproducción y el desarrollo 
humanos

PÁGINA 188
¿Qué sé?
a) En la bolsa que contiene agua la yema del huevo no se rompe; en 

cambio, en la bolsa sin agua la yema se rompe.

b) El agua ejerce un efecto amortiguador y protector.

c) El docente guiará a los alumnos para que interpreten la función que 

tiene el líquido amniótico donde se encuentra el bebé (amortigua-

dor y protector), que también está dentro de una “bolsa” contenida 

por el útero.

PÁGINA 189
Los cambios que redacten los alumnos serán diferentes 

de acuerdo con el sexo (femenino o masculino) pero, en 

líneas generales, todos harán referencia a los caracteres 

sexuales secundarios (crecimiento del vello pubiano y 

axilar, crecimiento del pene y de las mamas, etcétera).

PÁGINA 191
Repaso hasta acá

a) Ambos sistemas tienen órganos internos y órganos externos. Los 

gametos se originan en los ovarios y testículos, ambos órganos 

internos. Ambos sistemas poseen glándulas anexas.

  El útero está preparado para albergar al embrión durante su de-

sarrollo. En el sistema reproductor masculino, la uretra es com-

partida con el sistema urinario. 

b) Los espermatozoides se trasladan desde los testículos hacia los 

epidídimos y, desde allí, por los conductos deferentes, hacia la 

uretra, por donde son expulsados.
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Masculino

Vesicula
seminal

Próstata

Epidídimo

Testículo

Conducto
deferente

Uretra

Pene

5. a) Cerca del séptimo día después de la fecundación se produce la 

implantación del embrión en el útero materno.

b) Durante el primer trimestre de embarazo aparecen en el feto todos 

los órganos y adquieren su función.

c) La placenta es el órgano por el cual el feto se nutre.

d) En el momento de la finalización del embarazo se lleva a cabo la 

expulsión del feto en el proceso del parto.

7 Las mezclas

PÁGINA 198
¿Qué sé?
a) Aparentemente, por lo que se puede ver a simple vista, en los reci-

pientes A y C hay distintos materiales mezclados.

b) En el recipiente A hay arena y agua y en el recipiente C hay una mez-

cla de frutas.

c) El docente, seguramente, guiará a los alumnos en la resolución de esta 

pregunta. La respuesta es afirmativa. Al observar la leche con un mi-

croscopio, vemos que se trata de gotas de grasa suspendidas en agua; 

por lo tanto, si bien a simple vista no lo parece, también es una mezcla.

PÁGINA 199
Sí. La soda es una mezcla de un gas en agua. La lavandina 

comercial es una mezcla de lavandina y agua. La vinagre-

ta es una mezcla de vinagre y aceite.

PÁGINA 202
Repaso hasta acá

El contenido de la hielera está compuesto por un poco de agua lí-

quida mezclada con una gran cantidad de agua sólida. Por lo tanto, 

es una mezcla sólida, heterogénea, que posee dos componentes de 

la misma sustancia (agua) pero en distinto estado de agregación.

La leche a simple vista parece una mezcla homogénea, pero si la ob-

servamos a través de una lupa o microscopio veremos que se trata 

de una mezcla heterogénea de pequeñas gotas de grasa en agua.

PÁGINA 204
Un ejemplo podría ser cuando se cuelan los fideos para 

sacarles el agua.

PÁGINA 205
¿Qué aprendí?
1. Algunos ejemplos pueden ser: leche chocolatada (azúcar, agua, gra-

sa, cacao, etcétera); es un ejemplo de mezcla líquida. La masa que 

se utiliza para preparar la pizza (harina con agua) es un ejemplo de 

mezcla sólida. Una ensalada (mezcla heterogénea grosera). La gela-

tina es un ejemplo de coloide.

2.

Mezcla Componente

Clasificación

Sólida, líquida 
o gaseosa

Heterogénea 
u homogénea

Agua de mar Agua, sales Líquida Homogénea

Granito
Cuarzo, mica y 

feldespato
Sólida

Heterogénea 

grosera

Humo

Aire, hollín, 

monóxido de 

carbono

Gaseosa
Heterogénea 

(coloide)

3. a) Mezcla homogénea: agua con azúcar.

b) Mezclas heterogéneas: agua con polenta, con harina o arroz o 

talco o yerba.

c) Cuando se mezcló agua con harina y con talco.

4. a) Al colocar el agua y el aceite de esa manera, los líquidos forman 

dos fases bien diferenciadas. La mezcla es heterogénea grosera.

b) Al mezclar enérgicamente se produce una emulsión de gotitas 

de aceite en agua. Sería una mezcla heterogénea.

5. a) Tamización; b) Filtración; c) Decantación; d) Decantación y 

filtración.

6. Para distinguir los componentes de la sangre se debe utilizar algún 

instrumento óptico de gran aumento, como un microscopio. Es una 

mezcla heterogénea coloidal.

7. La mezcla es heterogénea coloidal y el fenómeno es el efecto Tyndall.

8. Es una mezcla heterogénea. Para separar sus componentes se utiliza 

la filtración, que consiste en separar un sólido de un líquido pasan-

do la mezcla a través de un papel de filtro. El componente sólido es 

retenido por el filtro, pero el líquido pasa a través de él y se recupera 

en otro recipiente.

8 Las mezclas homogéneas o soluciones

PÁGINA 206
¿Qué sé?
a) La respuesta correcta es: la sal se “disolvió” y ya no la vemos.

b) Podría comprobarse que la sal sigue allí probando el sabor del agua, 

o comprobando si conduce la electricidad. Podría recuperarse la sal 

si se deja evaporar el agua al sol o con un calentamiento suave.

PÁGINA 209
Repaso hasta acá

Obtuvo una solución (mezcla homogénea) de té dulce. El soluto es 

el azúcar y el té es el solvente.

Se puede borrar con alcohol. Se basa en la solubilidad de esa tinta 

en el alcohol.

Para preparar la mitad del volumen del licuado, con la misma con-

centración, habría que utilizar la mitad de los ingredientes: solo 1 

limón y 2 cucharadas de azúcar. Si agregáramos más agua, la limo-

nada quedaría con menos sabor (diluida) y si agregáramos menos, 

quedaría con más sabor (concentrada).
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PÁGINA 210
Se utilizaría el método de evaporación. Para ello se debe 

colocar la solución en un vaso de boca ancha. Este vaso 

se coloca sobre una fuente de calor (mechero), con una 

tela metálica entre medio para uniformar el calor. Se deja 

hervir hasta que se elimina todo el solvente. En el fondo 

del vaso queda el soluto sólido. También puede dejarse 

evaporar a temperatura ambiente, pero tarda mucho 

más tiempo.

PÁGINA 212
Técnicas y habilidades

Este es un diseño experimental completamente nuevo, ya que varían 

las variables y el resultado que se desea comprobar. Deben man-

tenerse constantes la solución de pigmento, la cantidad de esta 

solución, la temperatura y el tiempo. Lo que varía son los hilados 

que se ponen a prueba. En otros experimentos podría probarse que 

aquellos hilados que a una temperatura no se tiñen, sí lo hacen a 

otras temperaturas. Pero este sería un nuevo diseño experimental. 

La idea es que experimenten el mismo diseño (mantengan todas las 

variables constantes: temperatura, tiempo, cantidad) pero cam-

biando una de sus variables: el vegetal del cual serán extraídos los 

pigmentos.

PÁGINA 213
¿Qué aprendí?
1. a) y b) La diferencia entre estas dos situaciones se relaciona con la 

solubilidad. Los componentes que le dan el color naranja a 

la zanahoria son solubles en aceite (es decir, se disuelven en él), 

mientras que los componentes que le dan el color verde a la 

lechuga son insolubles en aceite.

2. La lavandina es una solución acuosa de hipoclorito de sodio. 

Los solutos que contiene son: hipoclorito de sodio, hidróxido 

de sodio y cloruro de sodio. El solvente es agua. La solución de 

lavandina se clasifica como una solución líquida (porque el sol-

vente es líquido).

3. a) Elegiría el soluto de la imagen A porque al tener partículas más 

pequeñas (polvo) se disolverá más rápido. El tamaño de las par-

tículas es un factor que afecta el proceso de disolución.

b) Para facilitar la disolución, calentaría la mezcla, ya que el au-

mento de la temperatura es un factor que facilita el proceso de 

disolución.

c) Si agrego más cantidad de soluto, se disolverá más lentamente 

porque la cantidad de soluto es un factor que afecta el proceso 

de disolución.

d) Para averiguar el valor de “solubilidad” del soluto en agua, de-

bería ir agregando soluto a la mezcla y disolviendo hasta llegar 

a la máxima cantidad de soluto que pueda disolverse. Esa será 

la solubilidad del soluto en el solvente.

4. a) Soluto: esencias - Solvente: alcohol - Solución líquida.

b) Soluto: acido acético - Solvente: agua - Solución líquida.

c) Solutos: cinc y níquel - Solvente: cobre - Solución sólida.

5. a) Para preparar ¼ de litro de limonada con la misma concentra-

ción agregaría el jugo de ¼ de limón y una cucharada de azúcar.

La prepararía agregando el jugo del limón y el azúcar en la jarra 

y agregaría el agua hasta llegar a ¼ de litro.

b) Esta limonada es más dulce porque tiene una mayor concentra-

ción de azúcar que la primera preparación.

6. a) Destilación, evaporación y recuperar depósito.

b) Evaporación y cromatografía en tiza.

9 Las transformaciones de la materia

PÁGINA 214
¿Qué sé?
a) La idea es que los alumnos formulen diversas explicaciones para el 

fenómeno observado. Pueden suponer que la manzana se ensució o 

se oxidó con el aire o con la luz, o que se pudrió debido a la tempe-

ratura, etcétera.

b) En este caso, la propuesta es que los alumnos piensen experimentos 

sencillos para comprobar sus hipótesis. Algunos de ellos podrían ser 

los siguientes: lavar la manzana para ver si es la suciedad del aire la 

que produjo el cambio de color; olerla, para saber si está podrida, 

dejar dos porciones de manzana (una en la oscuridad y otra en la 

luz) para ver si este es el factor determinante, o envolver la manzana 

con un papel film para evitar el contacto con el aire. Para averiguar 

si es la temperatura ambiente lo que provocó su cambio de colora-

ción, se la puede colocar en la heladera.

c) No. La manzana sufrió un cambio permanente, no hay forma de 

volver al color original.

d) Para comprobarlo deberíamos colocar una porción de manzana pe-

lada y rociarla con limón para ver qué ocurre. También se debería 

colocar un “control” con una porción similar de manzana pelada 

pero sin tratarla con jugo de limón.

Respuesta abierta. Los alumnos deberán observar atentamente fenó-

menos que suceden en su vida para clasificarlos en cambios físicos y 

químicos. Un ejemplo de cambio físico podría ser congelar y desconge-

lar agua. Un ejemplo de cambio químico es el de hacer un huevo duro.

Respuesta abierta. Es probable que describan tanto cam-

bios físicos, como abollar un papel para tirarlo a la ba-

sura, como químicos, por ejemplo, encender un fósforo.

PÁGINA 216
Lo escrito con limón, que era invisible, se vuelve visible 

porque adquiere un color oscuro. Es un cambio químico 

porque se evidencia un cambio de color y las sustancias 

finales son diferentes de las iniciales; además, no es posi-

ble volver a las características iniciales.

PÁGINA 217
Repaso hasta acá

Cuando se produce un cambio físico, el o los materiales no modi-

fican su composición. En un cambio químico, el o los materiales 

cambian su composición y se transforman en otro u otros.

Las opciones que corresponden a cambios químicos son: a) y d).

PÁGINA 219
Técnicas y habilidades

Todas las variables son iguales en ambos grupos, excepto la tem-

peratura y el tipo de agua. El grupo 1 utilizó agua de la canilla, y el 

grupo 2 usó agua hervida y fría. 

Las variables que intervienen son: el tipo de agua (de la canilla o 

hervida), la cantidad y la temperatura del agua, el tipo (tamaño, 

material y forma) del clavo y el período de observación, entre otras.

Las variables que deberían mantenerse constantes son todas menos 

el tipo de agua (de la canilla o hervida), que es el factor que puede 

favorecer o retrasar el cambio químico que se está experimentando.

PÁGINA 221
¿Qué aprendí?
1. Las opciones más efectivas son: a) y c). Esto se debe a que tanto con 

el papel film como con el agua, se evita el contacto de la superficie 

de la papa con el oxígeno del aire, retrasando su oxidación.
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2. Esta consigna tiene por objetivo que los alumnos, teniendo en cuen-

ta lo que estudiaron en el capítulo, formulen diversas hipótesis.

a) Un clavo sin tratamiento se oxida más rápido porque se encuentra 

sin ningún tipo de protección frente a la corrosión provocada 

por el oxígeno del aire y la humedad ambiental. 

Un clavo pintado con esmalte de uñas no se oxida porque el esmalte 

funciona como una capa protectora contra el oxígeno presente 

en el aire. El esmalte protege al clavo de la corrosión porque 

funciona como un antioxidante.

Un clavo cubierto con papel se oxida, pero de manera más lenta, ya que 

el papel no funciona como una protección contra la corrosión.

Un clavo cubierto con un alambre enrollado no se oxida porque el 

alambre de cobre que lo recubre sufrirá la corrosión y protegerá 

al hierro del clavo.

b) y c) Teniendo en cuenta las predicciones, los alumnos deberán 

realizar los experimentos propuestos para cada una de ellas y 

cotejar los resultados observados con las hipótesis realizadas.

Finalmente deberán comparar los resultados con el resto de sus 

compañeros.

3. El objetivo de esta consigna es que los alumnos diseñen una expe-

riencia sencilla para comprobar el poder oxidante. Por ejemplo: se 

podrían colocar clavos de hierro similares (o virulanas) en distintos 

frascos conteniendo los diferentes agentes oxidantes (agua oxigena-

da, aceite y agua salada). El docente debería guiarlos en el diseño, 

en la elección de las variables, en la importancia de un control o tes-

tigo, en el registro de datos y en la elaboración de las conclusiones.

4. Un cambio de estado de agregación de un material, durante la apli-

cación de una fuerza externa a un material, en una disolución de un 

sólido en un líquido.

5. a) Gas natural (A). Madera (B).

b) En A la combustión es completa, entonces la llama es azul. En

 B la combustión es incompleta, entonces la llama es amarilla.

6. a) Se trata de un cambio físico porque el delantero aplica una 

fuerza a la pelota al patearla y el arquero hace lo mismo para 

desviar su trayectoria.

b) Cuando una persona se prende fuego, para apagarlo hay que 

intentar eliminar el oxígeno que está avivando la llama. Si corre, 

hay más cantidad de aire y la llama se aviva más. Si se la envuel-

ve con una manta, se “ahoga” el fuego debido a que se agota el 

oxígeno disponible y el fuego se apaga.

c) Tanto el carbón como la madera o el papel son combustibles, 

pero con distintas características. El carbón es un combustible 

que tarda más en encender (necesita una mayor temperatura de 

ignición) que el papel y la madera, pero se consume más lenta-

mente y genera calor por más tiempo. El papel es el combustible 

que más rápido enciende y más rápido se consume. Por eso se 

prende primero el papel, que encenderá la madera, que luego 

encenderá el carbón. Se debe dejar aire entre los materiales para 

que el oxígeno sea suficiente para generar la combustión.

7. El tratamiento va a depender de los síntomas del paciente, que a su 

vez dependerán del grado de intoxicación (leve o grave). Si la perso-

na solo se queja de cefaleas (dolores de cabeza) el médico le coloca 

una máscara para que respire oxígeno; el paciente se recupera solo.

Si la intoxicación es grave, se le realizan más estudios, como electro-

cardiograma o análisis de sangre. A través de estos se busca detectar 

posibles complicaciones, como un infarto, un edema de pulmón, o 

insuficiencia renal. Si, a pesar de haber recibido oxígeno, no mejora, 

se lo coloca en cámaras de oxígeno hiperbárico, en donde la presión 

administrada es más fuerte.

10 La luz y los objetos

PÁGINA 222
¿Qué sé?
a) En el primer caso, la manzana se ve roja porque recibe luz de ese 

color y la refleja. En el segundo caso, no refleja luz alguna y es como 

si estuviera a oscuras.

b) Siempre se la habría visto verde.

c) Habría que haber apagado el reflector verde, para que la manzana 

verde no refleje ninguna luz y se vea negra.

PÁGINA 225
Repaso hasta acá

La diferencia está en que la natural es producida por la naturaleza 

sin intervención del hombre, mientras que la otra ha sido construida. 

Fuentes naturales son el Sol y las noctilucas, mientras que artificiales 

son las lámparas de bajo consumo y las pantallas de televisión.

Depende del caso. Por ejemplo, un fuego ocasionado en forma na-

tural (como la caída de un rayo) es una fuente natural, mientras que 

en una antorcha representa una fuente artificial.

Porque al no estar iluminado, ninguna luz que se refleje en él llega a 

nuestros ojos.

Opaco: una mesa de madera.

Transparente: un vaso de vidrio.

Translúcido: una hoja de papel manteca.

PÁGINA 226
La fibra óptica consiste en hilos muy finos de un material 

transparente (puede ser vidrio o plástico) por el que se 

envían pulsos de luz. Estos pulsos representan datos que 

se transmiten a través de ella. La fuente de luz puede ser 

láser o led.

PÁGINA 229
¿Qué aprendí?
1. a) V.

b) F. Hay fuentes naturales de luz en diversas partes de la naturale-

za, incluso en el reino animal.

c) V.

d) F. La oscuridad es la ausencia de luz visible.

e) F. La imagen de lo que vemos se forma en la retina del ojo.

f) V.

g) V.

h) F. Los objetos son opacos, transparentes o translúcidos.

i) V.

j) F. La propagación de la luz no es instantánea, sino que viaja a 

300.000 km/s.

k) F. Un objeto no es de un cierto color, sino que refleja la luz de 

ese color.

2. a) Como una fuente luminosa natural.

b) El fenómeno se denomina bioluminiscencia.

3. Para visualizar el osito de peluche, la luz debe llegar a él y reflejarse. 

Por lo tanto, el esquema A es incorrecto, ya que la madera es un cuer-

po opaco que impide el paso de la luz, por lo que el osito de peluche 

no podría estar iluminado como ahí se muestra. En cambio, el caso B 

es posible, pues el vidrio es transparente y permite el paso de la luz.

4. Como la trayectoria de la luz es rectilínea, la luz de la lamparita 

llega al gatito, donde se refleja y viaja hasta los ojos de la perso-

na. En cambio, el muro, que es opaco, impide que la trayectoria 

rectilínea de la luz de la lamparita llegue directamente a la perso-

na, y por eso no la ve.
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5. A unos 150.000.000 km.

6. Las afirmaciones correctas son la b) y la e), porque la propagación 

de la luz no es instantánea. La afirmación c) no tiene sentido (es un 

acontecimiento futuro).

11 La reflexión y la refracción de la luz

PÁGINA 230
¿Qué sé?
a) La pata número 3.

b) Con el mismo ángulo con el que impactó en el espejo.

PÁGINA 233
Repaso hasta acá

En la reflexión difusa, los rayos se reflejan en cualquier dirección 

debido a las irregularidades de la superficie. En la reflexión especu-

lar, la superficie es lisa y pulida, por lo cual los rayos se reflejan de 

manera más ordenada.

Los objetos que brillan presentan superficies más pulidas y se 

aproximan a la reflexión especular. En cambio, los que no brillan 

tienen superficies irregulares y presentan reflexión difusa.

Porque el espejo plano invierte las imágenes.

Por ejemplo, a la salida de los garajes. Se los utiliza allí porque gra-

cias a su curvatura permiten ver imágenes que no podría mostrar un 

espejo plano.

PÁGINA 236
Técnicas y habilidades

Para un microscopio pueden ser células vegetales o animales, o pe-

queños insectos. Para un telescopio puede ser la Luna, Júpiter y di-

versas estrellas.

Dado que el ocular usa una imagen anterior como objeto, es nece-

sario ajustarlo para que esa imagen esté en la posición en que se la 

pueda observar con nitidez, ya que las lentes no cambian su forma 

como puede hacerlo el cristalino del ojo.

PÁGINA 237
¿Qué aprendí?
1. a) A diferencia del sonido, la luz se propaga en el vacío.

b) Siempre que no encuentre en su camino un material diferente, 

la luz se propaga en forma rectilínea. 

c) En una superficie brillante, la luz se refleja.

d) La luz se refracta cuando pasa de un material a otro diferente.

2. La luz se dirigiría al centro de la banda.

3. No es posible que se refleje, porque el plano formado por ambos 

rayos debe ser perpendicular a la superficie del espejo.

4. b), c) y d) son correctas. 

5. Medio 1: aire, pues la luz es más veloz en él que en el agua y por eso 

tiene más ángulo con respecto a la perpendicular.

Medio 2: vidrio, pues la luz es más lenta en él que en el agua y por 

eso tiene menos ángulo con respecto a la perpendicular.

6. El ángulo será igual a , ya que la refracción que sufre al ir del aire al 

vidrio es la misma –pero de sentido contrario– que la que sufre para 

pasar del vidrio al aire. Esto se justifica a partir de la reversibilidad 

del camino óptico.

12 La Tierra a lo largo del tiempo

PÁGINA 238
¿Qué sé?
a) Teniendo en cuenta los saberes previos de los alumnos, podrán de-

cir que las planchas se moverán. Esto se debe al calor que recibe el 

agua que inicialmente está fría. 

b) Es posible que los alumnos tengan algunas ideas sobre la Tierra, 

aunque aún no puedan precisar exactamente cómo son ni cuáles. 

En general, a estas edades los alumnos dicen que la Tierra adentro 

tiene lava, que es caliente.

c) Con esta consigna se busca avanzar en invitarlos a pensar en modi-

ficaciones que conozcan y pensar si ellas tendrán algo que ver con 

lo que se está representando con este modelo. 

PÁGINA 239
Ambos modelos comparten la totalidad de sus partes, 

como el núcleo externo e interno y parte del manto, pero 

la astenosfera en el modelo de comportamiento incluye 

la corteza y parte del manto del modelo composicional. 

PÁGINA 243
Repaso hasta acá

Resulta difícil estudiar la Tierra “por dentro” por sus características 

(por ejemplo, que es muy caliente), lo que se suma a no contar con 

tecnología que lo permita.

La corteza es la capa externa de la Tierra, mientras que las placas

litosféricas son cada una de las porciones de corteza en que se di-

vide. La isla volcánica es la formación de continentes producto del 

movimiento de las placas debajo de los océanos. Una montaña, en 

cambio, se forma cuando una placa oceánica y otra continental 

(o dos continentales) chocan. La tectónica de placas es una teoría que 

involucra el movimiento de las placas litosféricas, que tiene muchas 

consecuencias, entre ellas, la deriva continental.

Las placas están en constante movimiento. En algún momento, esta 

cordillera no existía hasta que con el correr del tiempo, las placas se 

encontraron y chocaron. Este evento continúa, con lo cual se puede 

explicar por qué cambia su altura, aunque de manera muy lenta 

para nosotros. 

Laurasia estaba formado por Europa, América del Norte y norte 

de Asia.

Gondwana estaba constituido por América del Sur, África, sur de 

Asia-India, Oceanía y Antártida.

PÁGINA 246
Ejemplos de volcanes activos: Copahue y Antofalla.

Ejemplos de volcanes apagados: Arizaro y San Francisco.

PÁGINA 247
¿Qué aprendí?
1. Cada alumno podrá diseñar su propio cuadro de registro. Será una 

oportunidad valiosa para compartir propuestas, analizando venta-

jas y desventajas de cada una de ellas. 
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Cambio Origen Tipo de cambio

Terremoto y maremoto Endógeno Rápido y violento

Formación de isla volcánica Endógeno Lento y gradual

Formación de cadena 

montañosa
Endógeno Lento y gradual

Erosión glaciar y agua Exógeno Lento y gradual

Huracán Exógeno Lento y gradual

Erupción volcánica Endógeno Rápido y violento

Formación de volcán Endógeno Lento y gradual 

Meteorización Exógeno Lento y gradual

Erosión por viento Exógeno Lento y gradual

Sedimentación Exógeno Lento y gradual

2. a) Los procesos que modifican el paisaje pueden ser endógenos, 

como los movimientos sísmicos y la formación de montañas, o 

exógenos, como la erosión (por el viento, el agua y el hielo) o la 

sedimentación.

b) Porque el material erosionado a lo largo del curso del río es 

transportado por el agua y se deposita en la desembocadura 

formando un delta.

3. Foto A: erosión producto del deslizamiento del hielo. 

Foto B: erosión producto del desgaste por el viento.

Foto C: erosión producto del desplazamiento del agua.

Foto D: erosión producto del rompimiento de las olas. 

4. La cámara magmática es la zona desde donde procede la roca fun-

dida o magma, que forma la lava.

La chimenea es el canal o conducto por donde asciende la lava.

El cráter es la zona por donde los materiales son arrojados al exte-

rior durante la erupción.

El cono volcánico está formado por la aglomeración de lava y pro-

ductos fragmentados.

5. a) No, no podrían porque el Cygnonathus se localizaba en América 

del Sur y África.

b) Porque este ser vivo del pasado se localizaba en estos cuatro 

continentes.

c) Son dos, el Mesosaurus y el Cygnonathus.

13 La historia de la vida en la Tierra

PÁGINA 248
¿Qué sé?
a) En ambas pisadas se puede apreciar que tienen la misma distancia 

entre un pie y el otro, aunque la pisada de la persona se realiza con 

diferente calzado. 

b) Las huellas serán parecidas, pero dado que el calzado es diferente 

y además que una persona parece tener el pie más grande, es de 

esperar que difieran al menos en el aspecto.

c) Con esta consigna buscamos que los alumnos comiencen a ima-

ginar qué datos pueden inferirse al mirar una huella; por ejemplo, 

podrán decir que sí podemos deducir que son de personas porque 

queda la huella del calzado. A partir de la huella podremos saber 

cómo se desplazaba esa persona, y también información del peso, 

por la profundidad de la huella.

d) Con esta actividad se busca que los alumnos relacionen el estudio de 

los seres vivos del pasado con la búsqueda de indicios de su existencia. 

PÁGINA 250

No, no habrían podido porque ese material les permitió 

aislarse del calor y del frío, colonizando varios tipos de 

ambientes. De no tenerla, no habrían podido sobrevivir. 

PÁGINA 251
Repaso hasta acá

El tiempo geológico es la magnitud que se utiliza para estudiar la 

vida en la Tierra desde su formación.

Se utiliza la expresión “explosión de vida” porque en ese período 

apareció una gran variedad de formas de vida animal.

a) Se diferencian en el clima de cada uno de ellos. El más antiguo 

es el Carbonífero.

b) A partir de revisar en el capítulo 6 lo que hemos tratado sobre 

reproducción y tipos de huevos, los alumnos podrán pensar que 

el clima que cambió entre uno y otro momento fue una venta-

ja para aquellos animales como los reptiles, que se desarrollan 

dentro de huevos con cáscara, que evita la desecación. 

PÁGINA 253
Técnicas y habilidades

No podemos usar los datos tal cual, porque en un gráfico circular se 

representa el 100% y los datos que aparecen en el gráfico de barras 

superan ese valor. 

Será necesario hacer un gráfico para cada extinción.

El 100% de cada uno representaría al total de especies de ese mo-

mento de la historia. 

Con cada porción se estaría representando cuántas de ese total se 

extinguieron y cuántas sobrevivieron. 

Cualquiera de los dos gráficos pude ser útil, aunque como se quiere 

visualizar el porcentaje de especies extintas en cada transición, el 

de barras parece ser más útil, ya que si no tendremos que ver cinco 

gráficos a la vez. 

PÁGINA 255
¿Qué aprendí?
1. Los fósiles permiten reconstruir cómo era el ambiente en el que vi-

vieron esos seres vivos, sus modos de vida, y así armar la historia de 

la vida en la Tierra. 

2. Los alumnos podrán elaborar el cuadro como prefieran, lo impor-

tante es que puedan visualizarse los tiempos precámbricos, las tres 

eras y sus períodos: 

Era Paleozoica: desde 570 – 250 m.a. (períodos Cámbrico – Ordoví-

cico – Silúrico – Devónico – Carbonífero – Pérmico). 

Era Mesozoica: de 250 a 65 m.a. (períodos Triásico – Jurásico – 

Cretácico). 

Era Cenozoica: de 65 m.a. a la actualidad (períodos Terciario – Cua-

ternario).

3. a) Si el rectángulo representa 4.500 m.a., esto estaría arriba de todo. 

Los primeros organismos unicelulares surgieron hace 3.800 m.a. 

Es decir, a los 8,4 cm, aproximadamente. Todos los cálculos se re-

suelven realizando reglas de tres. Los dinosaurios desaparecieron 

hace 65 m.a. Es decir, se debe parar a 1,4 cm de la base.

b) Esta pregunta permite volver sobre la idea de que, durante los 
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primeros 3.900 m.a., solo habitaron unicelulares, y algunos 

animales como Kimberella o Vernanimalcula y recién en el Cám-

brico (hace unos 542 m.a., es decir, 3.958 m.a. después de la 

formación de la Tierra), comenzó a existir la gran diversidad de 

organismos, hasta la actualidad.

c) Los seres humanos aparecieron hace un millón de años. Un mi-

llón de años equivale, en nuestro rectángulo, a 0,02 cm, que es 

menos de medio milímetro. Esto permite poner en considera-

ción y reflexión la visión antropocéntrica que tenemos del mun-

do. La mayor parte de la larga historia de la vida sobre la Tierra 

es la historia de los organismos unicelulares.

4. Aparición de plantas con flores C

Extinción de dinosaurios C

Primeros organismos unicelulares P

El reinado de los dinosaurios M

Primeros seres humanos C

Primeros organismos pluricelulares complejos PC

Vida de seres vivos exclusivamente acuáticos P

Mayor extinción sobre la Tierra P

5. a) Esta consigna les permitirá a los alumnos relacionar las especies 

actuales y su posible parentesco. 

b) Sí, ya que la similitud entre estas tres especies de aves permite 

inferir que están emparentadas. Posiblemente, el ancestro co-

mún vivió en algún momento del pasado cuando los continen-

tes estaban unidos y luego, la deriva continental los distanció, 

originando especies diferentes. 

c) Dado que actualmente se encuentran estas aves tanto en el he-

misferio Sur como en el hemisferio Norte, este ancestro común 

debería haber vivido, al menos, durante Pangea, cuando todos 

los continentes se encontraban unidos. 

6. Cuando ocurre una modificación drástica en el ambiente, aque-

llos que no presentan características ventajosas no sobreviven. 

Las especies que quedan se diversifican, dando origen a otras nuevas 

que antes no estaban. Con el correr de los millones de años estas es-

pecies antecesoras dieron lugar a otras, por eso se habla de evolución. 

7. a) Antes de la aparición de los bosques la atmosfera tenía menos 

oxígeno que luego, cuando aparecieron.

b) Una de las funciones de los seres vivos es la respiración. Al haber 

más oxígeno, estos seres vivos encontraron un lugar favorable 

para diversificarse y colonizar más ambientes. 

c) Respuesta abierta. Podría analizar, por ejemplo, el aspecto y es-

queleto de los animales involucrados.

14 La exploración del Universo

PÁGINA 256
¿Qué sé?
a) En ambas situaciones se observa una lamparita, una esfera de telgopor 

chica y una mediana. La diferencia es que en la situación 1 la esfera chi-

ca está delante de la esfera mediana y en la situación 2, está por detrás. 

b) En esta situación se apunta a poner en juego la tridimensionalidad 

del fenómeno y el punto de observación. Por lo general, los alumnos 

suelen tener dificultades en relación con esto, y la consigna abrirá el 

debate. Algunos pensarán en lo que conocen, la luna llena, y podrán 

decir que esto se representa en la situación 2. Otros podrán tener 

dudas al mirar la imagen, la situación 2 también tiene una parte total-

mente iluminada, pero es otra cara. La consigna no habla de una fase 

para ningún observador en particular, por lo tanto, sugerimos no dar 

demasiados datos y dejar que los alumnos intercambien sus ideas. 

c) Esta consigna avanza para pensar los cambios de la iluminación a 

lo largo del tiempo, y se les pide que intenten reconocer alguna fase 

de la Luna que conozcan, en las iluminaciones que se van dando de 

la situación 1 a la situación 2. En general, suelen tener dificultades 

con las fases llena y nueva, y luego, cuando el modelo es externo 

(como en este caso), no suelen poder reconocer las fases creciente y 

menguante, aunque sí es posible que las mencionen. 

PÁGINA 259

Un observador parado sobre la superficie del Sol no vería 

fases lunares, ya que desde su posición, la Luna se vería 

siempre iluminada, sin cambiar a lo largo de su ciclo. 

Repaso hasta acá
En la bóveda celeste podemos ver estrellas, que emiten luz propia, 

planetas que son opacos y, al igual que la Luna, los vemos porque 

reflejan la luz del Sol. También vemos constelaciones, que son agru-

paciones imaginarias de estrellas que realizan los astrónomos. 

Con esta actividad se busca que los alumnos puedan recuperar los 

ejemplos dados para notar que las fases de la Luna, es decir, 

los cambios en su iluminación, dependen del lugar del observador. 

Una persona parada fuera de la Tierra o sobre la superficie del Sol, 

no vería fases. 

Cuando se produce un eclipse lunar la Tierra se interpone entre 

la Luna y el Sol, pero los tres cuerpos tienen que estar alineados. La 

porción de la Luna iluminada por el Sol que podemos ver desde 

la Tierra (es decir, las fases) varía en forma gradual debido a la posi-

ción relativa que tienen el Sol, la Tierra y la Luna entre sí, la cual va 

cambiando a lo largo del ciclo lunar.

PÁGINA 261
¿Qué aprendí?
1. Luna: satélite natural de la Tierra que vemos porque refleja la luz del 

Sol.

Fase lunar: iluminación que presenta la cara visible de la Luna.

Estrella: astro del Universo que tiene luz propia.

Planeta: astro del Universo que vemos porque refleja la luz del Sol.

Constelación: agrupación imaginaria de estrellas vistas desde la su-

perficie terrestre. 

Eclipse: fenómeno en el cual la Luna o el Sol quedan momentánea-

mente tapados. 

Satélite artificial: objeto que se envía a orbitar la Tierra para su es-

tudio y otras funciones, como las comunicaciones.

Eclipse anular: nombre que recibe el eclipse cuando la Luna no llega 

a ocultar totalmente el Sol.

Ciclo lunar: nombre que recibe el conjunto de fases que se suceden 

por el movimiento de la Luna alrededor de la Tierra como conse-

cuencia de la posición relativa que van teniendo el Sol, la Luna y la 

Tierra.

Chatarra espacial: residuos de los satélites enviados que ya cumplie-

ron su vida útil. 

2. En un eclipse de Sol, la Luna está en fase nueva, ya que se halla del 

mismo lado que nuestra estrella. En uno de Luna, se encuentra en 

fase llena, ya que queda detrás de la Tierra. 

3. Sí, se puede saber en qué fase está la Luna porque cambia la ilumi-

nación con el tiempo. Si está cada vez menos iluminada, la Luna 

está en fase menguante. 

4. a) Porque las fases de la Luna están relacionadas con tres astros y 

uno de esos es el Sol.
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b) y c)

Día
Tiempo en el 
cielo, aprox.

Tiempo que comparten el 
Sol y la Luna el cielo

5 14 h 8 h

7 14 h 10 h

9 13 h 11 h

11 12 h 10 h

13 12 h 10 h

16 11 h 7 h

18 10 h 5:30 h

19 10 h 4 h

20 9 h 3 h

24 11 h 1 h

25 11 h Algunos minutos

27 12 h 1 h

28 13 h 2 h

29 13 h 3 h

30 13 h 3 h

31 13 h 5 h

d) Para esta consigna es importante guiar a los alumnos para pen-

sar en el modelo externo, para considerar en qué momento el 

Sol y la Luna están del mismo lado o en lados opuestos o bien, 

para las otras dos fases en que la Luna está a “mitad de cami-

no”. Cuando la Luna está totalmente iluminada, se encuentra 

del otro lado del Sol y el observador terrestre siempre la ve de 

noche. El día podría ser el 25, ya que están juntos muy poco en 

el cielo. En el lugar opuesto, es decir, cuando la Luna se halla del 

mismo lado que el Sol, está presente en el cielo el mismo tiem-

po que nuestra estrella, o casi el mismo. Podría ser el día 11. 

Para calcular las otras dos, se puede tener como dato que pasan 

7 días entre fase y fase. 

e) Para resolver esta consigna puede ser conveniente agregar una 

columna más para tener el tiempo que, durante todo el ciclo, la 

Luna estuvo de noche, para compararla con el tiempo que está 

de día: 

Día
Tiempo que com-
parten el Sol y la 

Luna el cielo

Tiempo en que la 
Luna está de noche, 

aprox.

5 8 h 6 h

7 10 h 4 h

9 11 h 2 h

11 10 h 1 h

13 10 h 2 h

16 7 h 4 h

18 5 h 5:30 h

19 4 h 6 h 

20 3 h 6 h

24 1 h 10 h

25 Algunos minutos 11 h

27 1 h 11 h

28 2 h 11 h

29 3 h 10 h

30 3 h 10 h

31 5 h  8 h

Total 83 h 97 h

A partir de los datos, vemos que la Luna y el Sol durante muchos 

días del ciclo comparten el cielo y lo hacen por muchas horas. Lue-

go, se va acortando ese tiempo (a medida que va llegando la fase 

llena), para comenzar a aumentar nuevamente. De esta manera, 

la Luna, durante todo su ciclo, pasa a nuestra vista casi el mismo 

tiempo de día que de noche. El total de horas al final del cuadro 

permite ver que ese lapso es muy similar. Es importante ayudar a los 

alumnos a pensar en que, para estos cálculos, se simplificaron algu-

nos minutos y faltan días intermedios. Por otro lado, esa diferencia 

entre ambos no es suficiente para afirmar que la Luna se encuentra 

con más probabilidad por la noche. 

5. La imagen puede asociarse con un satélite de funciones meteoroló-

gicas, que son aquellos que registran los cambios en el clima terres-

tre y sirven para pronosticar el tiempo.

6. El satélite SAC-C se lanzó en el año 2000, con una vida útil de 

13 años. Ya fue dado de baja al perderse la comunicación. Fue lan-

zado con fines científicos, de monitoreo de la Tierra. 
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Manos a la obra

1

La ciudad como museo
Los museos son lugares donde se guardan cuidadosamente objetos que tienen valor históri-

co, artístico o científico con el fin de conservarlos (es decir, para que duren todo lo posible), 

estudiarlos y exponerlos al público. Sin embargo, no solo los museos guardan objetos valiosos 

en estos sentidos. Caminando por nuestra ciudad podemos encontrar calles, edificios u obje-

tos con historia, así como también expresiones artísticas. 

Les proponemos explorar la localidad donde viven como 

si fuera un museo. Luego, entre todos armen una muestra 

fotográfica en el aula a partir de lo que investigaron. 

¿Cómo? Primero, divídanse en grupos. Cada grupo deberá 

elegir alguna de las siguientes posibilidades para explorar 

la localidad donde viven como si fuera un museo. 
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Ubicación:

Año de construcción:

Quién lo construyó:

Uso para el que se construyó:

Uso actual:

Otros datos de interés: 

Busquen el edificio más antiguo de la 

ciudad.

Tomen fotografías del frente desde 

distintos ángulos y, si es posible, 

también del interior del edificio.

Peguen las fotografías en una lámina 

y escriban debajo de cada una de ellas 

un epígrafe que la describa.

Hagan una ficha con la historia del 

edificio como la que te mostramos 

abajo. 

Busquen la iglesia más antigua y averigüen 

los datos de su construcción. 

Tomen fotografías del edificio desde 

distintos ángulos. 

Armen la ficha. ¿Qué estilo o estilos 

se pueden reconocer? ¿Cuáles son las 

características más salientes de su 

arquitectura? 

Busquen fotografías, o tómenlas ustedes, 

de alguna iglesia moderna y comparen 

esas características. 
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Averigüen la historia de la plaza principal.

Tomen fotografías de los espacios 

más representativos de la plaza. ¿Hay 

algún monumento o monolito? ¿Qué 

representa? ¿Cuándo se construyó?

¿Qué acontecimientos significativos para 

la historia de la localidad se desarrollaron 

en la plaza?

Busquen alguna zona de la ciudad que 

conserve elementos (faroles, adoquines, 

construcciones, etc.) de épocas anteriores. 

¿Qué zona es? ¿De qué año son las 

construcciones en esa parte de la 

localidad?

Fotografíen algunos de esos elementos y 

averigüen cuándo y quiénes los realizaron.

Busquen un lugar en la vía pública donde 

se puedan observar objetos artesanales 

o artísticos producidos en la localidad 

(por ejemplo, murales, ferias artesanales, 

esculturas) en tiempos más recientes. 

Tomen fotografías.

Describan brevemente 

ese lugar.

Hagan una visita a una 

biblioteca, un archivo o un 

periódico local.

Averigüen si cuenta con 

fotografías antiguas de edificios, 

plazas y monumentos. 

Si tienen posibilidad de examinar 

las fotos, hagan un registro de los 

cambios que se han producido en la 

arquitectura de la localidad. 

Busquen una persona que haya 

participado de algún evento importante en 

la historia de la localidad, o a alguno de sus 

descendientes, y realicen una entrevista.

Indiquen con flechas el recorrido de la 

exposición y preparen los folletos para 

la muestra.

Para armar la muestra fotográfica en su aula, expongan las fotografías y hagan cartelitos que indiquen a qué sitio corresponde cada una y a qué época pertenece. Conversen entre todos cómo agruparlas. 

Reúnan todos los trabajos, objetos 

y fotografías que hayan conseguido. 

¿Qué otro edificio de la 
ciudad les gustaría fotografiar 
e incluir en la muestra?

2

4

3

Para seguir pensando
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Con esta propuesta no solo van a saber más sobre 

América Latina, también podrán elaborar en equipo in-

formación para compartir en la escuela y en el barrio. 

Primero lean atentamente cuáles son las partes y etapas 

que tienen que tener en cuenta para desarrollar bien las 

actividades y alcanzar el objetivo. 

Una muestra colaborativa 
de América Latina

El problema. Imaginen que para el 

12 de octubre la escuela prepara una 

muestra de láminas sobre América 

Latina para compartir con los vecinos 

del barrio. El título de la muestra es: 

“¿Qué es para nosotros América

Latina?”. Cada curso tiene que 

participar, al menos, con una lámina.

Porque
se celebra el Día de 

la Diversidad Cultural 
Americana (¡no mi 

día!).

¿Por qué el 12
de octubre? 

1. El problema. Es la 

situación que motiva hacer 

el proyecto. Es posible que 

se trate de una situación 

real o imaginaria; también 

se puede expresar con una 

1. El problema. Es la situación 

que motiva hacer el proyecto. 

Es posible que se trate de una 

situación real o imaginaria; 

también se puede expresar 

con una pregunta clave. 

4. El producto. Es lo que

se elabora como resultado 

de la tarea. Por ejemplo, un 

informe, una lámina,

un video, etcétera.

2. La tarea. Es el conjunto 
de actividades que se tienen 
que desarrollar para resolver 
el problema y elaborar una 
respuesta a la pregunta clave. 

3. Los recursos. Son las fuentes 
y otros materiales (bibliografía, 
sitios de Internet, fotografías, 
mapas, gráficos, etc.) que se 
seleccionan y analizan para 
desarrollar las actividades.

Manos a la obra
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La tarea. Elaboren entre todos una 

respuesta a la pregunta clave para decidir 

qué van a mostrar en la lámina. Puede ser un 

listado de características que incluya lo que 

trabajaron en el libro.

Formen equipos de no más de tres 

compañeros. Seleccionen algunos de los 

recursos propuestos y elaboren su aporte 

para la lámina.

Compartan los avances de cada equipo 

para hacer una lectura crítica de lo que 

están haciendo y realizar las correcciones 

necesarias. Por ejemplo, si están logrando 

representar las ideas de todo el grupo. 

El producto. Es la lámina 

elaborada con los aportes de 

todos los equipos. Se tiene que 

comprender el contenido en una 

vista rápida. Utilicen textos breves, 

ya que tienen que predominar las 

imágenes.

Los recursos. Para inspirarse y seleccionar ideas:

Libros de texto y otras publicaciones de la 

biblioteca.

Contenidos de América Latina buscados 

en Internet: imágenes: mapas, gráficos, 

fotografías, climogramas, imágenes satelitales, 

dibujos, cuadros. 

Información sobre pueblos originarios y 

celebraciones colectivas. Por ejemplo en:

http://pueblosoriginarios-serpaj-ar.blogspot.

com.ar/

http://www.unicef.org/lac/pueblos_indigenas.pdf

http://www.educar.org/comun/efemerides/

Imágenes y mapas satelitales obtenidos en Google 

Maps y Google Earth. 

http://www.google.es/intl/es/earth/

https://www.google.com.ar/maps

Imágenes elaboradas especialmente por 

ustedes: dibujos, mapas, esquemas, gráficos 

y fotografías (tomadas con sus celulares u 

otro dispositivo tecnológico) rotuladas o 

comentadas.

Si no les alcanza una lámina para trabajar todas las ideas del grupo, 
¿cómo las distribuirían en otras láminas?, ¿qué títulos les pondrían?
Si la pregunta clave fuese “¿Qué sabemos de América Latina?”, ¿qué 
cambiarían en la lámina? ¿Se agregan más o menos ideas? ¿Cuáles?
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Para seguir pensando
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Armamos un comedero 
para aves

Nuestro planeta presenta características únicas 

que permiten el desarrollo de una gran diversidad 

de formas de vida. Algunos animales, como las 

aves, “conquistan” el aire con su vuelo, pero al igual 

que el resto de los seres vivos, interactúan con el 

ambiente en forma permanente. Podemos explorar 

ciertas características de la vida de estos animales 

por medio de un comedero de aves. Les propone-

mos construir uno. ¡Comencemos!

Abran con cuidado los envases, lávenlos bien 

y déjenlos secar al aire libre. Luego, vuelvan 

a cerrarlos con ayuda de la cinta adhesiva. 

Realicen una abertura en uno de los lados a 

modo de puerta.

Distribuyan un tipo de 

alimento en cada uno de 

los envases y también en la 

bandeja, pero cuidando de 

que las semillas no se mezclen 

entre sí. Cuando tengan todo 

listo, cuelguen los comederos 

de la rama de algún árbol en 

el patio de la escuela o en la 

calle frente a la escuela.

Pasen por cada agujero 

de la bandeja una soga 

y anuden por la parte 

de abajo como muestra 

la imagen. Fijen dos 

envases a cada bandeja 

usando el adhesivo 

vinílico.

Cuatro envases vacíos tipo tetra-brik,
de leche o yogur de medio litro.

Ocho sogas de grosor fino de 1 m de 
largo cada una. 

Tela adhesiva. 

Semillas de alpiste, mijo y avena. Se 
consiguen en dietéticas.

Dos bandejas rectangulares, 
cada una agujereada en las 
cuatro esquinas.

Tijera y adhesivo vinílico. 

Binoculares.

Van a  necesitar:

Manos a la obra

1

2

3
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Para seguir adelante con la tarea, les 

proponemos analizar tres hipótesis 

posibles de trabajo:

Ahora sí, es el momento 

de comenzar a hacer el 

seguimiento de la relación 

alimentaria de las aves. 

Cada grupo deberá elegir 

la mejor manera de 

obtener y registrar los 

datos. Pueden ser 

fichas, cuadros, fotos 

y/o videos.

Durante dos semanas observen 

el comedero, registren los datos 

diariamente. 

¿Cuál o cuáles de las tres hipótesis 

lograron comprobar con esta 

experiencia? 

Teniendo en cuenta las 

hipótesis planteadas, discutan 

entre ustedes cuáles de los 

siguientes datos será valioso 

obtener y registrar:

Las aves se alimentan durante todo 
el día.
Las aves que se alimentan de alpiste 
también comen mijo. 
Ningún ave se alimenta de avena. 

Cantidad de aves que se avistan. 

Color de las aves. 

Número de veces que las aves visitan cada comedero. 

Momento del día en que los visitan. 

Tamaño de las aves.  

Presencia de otros seres vivos en el comedero. 

Si las aves visitan los comederos en grupos 

o en forma aislada. 

Tipo de alimento que consume cada ave que se avista. 

Cantidad de semillas antes y después de hacer 

la actividad. 
Tipo de pico de las aves que se acercan 

a los comederos.

Otros: 

hipótesis: 

Las condiciones climáticas influyen en la 

relación de las aves con su alimento.

a) ¿Qué podrían hacer para 
comprobarla? 

b) ¿Qué datos será valioso obtener 
y registrar en este caso?

4
5

6

7
Para seguir pensando
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Manos a la obra

Construimos un modelo
de un órgano

En el proceso de nutrición intervienen diferentes sistemas de 

órganos. A veces es muy difícil comprender de qué manera fun-

cionan, por eso podemos recurrir al armado de modelos. En 

esta oportunidad les proponemos construir y analizar un mo-

delo que representa el funcionamiento del intestino delgado.

Para armar el modelo, coloquen bastante cantidad de 

yerba seca en el interior de una media. Aprieten la media 

varias veces y en diferentes lugares, de manera tal que la 

mezcla se mueva en su interior.

¿Qué representan la yerba y la media?

¿Qué estamos simulando?

Observen el modelo y analicen sus partes comparándolo

con el sistema digestivo humano.

¿Qué diferencias encuentran entre el modelo fabricado y lo que estu-

diaron sobre el tema? (Ayuda: en el modelo de intestino delgado piensen en

el recorrido que sigue el alimento).

Ahora es el momento de interpretar el 

funcionamiento del modelo.

¿Por qué vemos aparecer polvillo por fuera de 

la media? ¿Cómo explicarían que no salgan 

las ramitas y trocitos de hojas de yerba?

¿Cómo se relaciona este hecho con el funcio-

namiento del intestino delgado?

Utilicen lo que aprendieron sobre la digestión 

para elaborar un resumen sobre el funcion-

amiento del modelo.

Una media de algodón alta.
Yerba con palo. 
Una cuchara.

Van a  necesitar:

1

2

3
con el modelo si:
a) hubieran

reemplazado la 
media del 
intestino delgado 
por un globo.

b) la longitud de la media fuera 
mucho menor.

Para seguir pensando
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