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 d
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l t
ip

o 
de

 a
lim

en
ta

ció
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os
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LAS CIENCIAS NATURALES EN LA ESCUELA PRIMARIA

Los alumnos son muy curiosos e intentan encontrar 
sus propias explicaciones del mundo que los rodea. En su 
paso por la escuela, tendrán oportunidades de enriquecer, 
relativizar y ampliar sus saberes iniciales aproximándose 
a un conocimiento socialmente significativo.

La tarea de enseñar Ciencias naturales
Desde un enfoque más actual, enseñar Ciencias na-

turales supone enfrentar a los alumnos con preguntas-
problema que exijan una actitud activa. Estas situaciones 
brindan la posibilidad de encontrar respuestas contradic-
torias sin conflicto aparente para los alumnos. Preguntas 
de este tipo, en que se problematizan observaciones o 
situaciones que son conocidas y cotidianas, obligan a los 
alumnos a poner en juego sus propios conocimientos.

CONTENIDOS

AULA

DOCENTES ALUMNOS

La clase de Ciencias es un escenario en el que los alumnos se apro-
ximan a una mirada particular del mundo natural: la mirada científi ca. 

En diferentes momentos del libro se presentan si-
tuaciones con estas características. Por ejemplo, 
en las primeras actividades del capítulo “Nuestro 
cuerpo”, los alumnos tienen que poner por escrito 
lo que saben sobre las partes del cuerpo y también 
las deben ubicar en una silueta humana. Además, 
comparan sus ideas con las de otros compañeros. 
Los intercambios de saberes entre los alumnos y 
con el docente, a propósito del problema plantea-
do, le dan sentido a la realización de las actividades 
posteriores.

En las actividades que siguen al planteo de una pre-
gunta-problema, ya sean del libro o aquellas que el 
docente considere pertinentes plantear, será impor-
tante confrontar a los alumnos con nuevas miradas 
sobre el fenómeno, estimulando el análisis y la bús-
queda de nuevas explicaciones para aclarar y avan-
zar sobre los interrogantes propuestos. 

En el desarrollo de las actividades de un recorrido didáctico es posible que surjan nuevos interrogantes, que el docen-
te buscará encaminar o reformular para ayudar a los alumnos a vincularlos con la pregunta-problema central del tema   
estudiado. Es importante tener presente que las inquietudes que plantean los niños no siempre pueden ser resueltas 
en este nivel de escolaridad. Por eso, sugerimos cerrar un tema proponiendo la reflexión sobre aquellas dudas que sí se 
lograron resolver y sobre aquellas que quedaron abiertas para abordar más adelante.  
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Enseñar los conceptos y los modos de conocer

Si queremos que los alumnos avancen hacia un conocimiento que tiene como referencia la perspectiva científi-
ca, tenemos que ofrecerles oportunidades para aprender los conceptos junto con los modos de aproximarse a esos 
conocimientos. Se trata, entonces, de enseñar un recorte de la realidad combinando experimentos, observaciones y 
exploraciones, formulación de preguntas, organización y sistematización de datos, y también la lectura de información 
de diversas fuentes. Una secuencia de enseñanza tiene que tener en cuenta estos variados modos de acceso a distintos 
aspectos del mismo tema. 

Veamos algunos ejemplos de cómo se presentan estos modos de conocer en el libro del alumno.

En el capítulo “Las plantas” se ofrece una instancia 
de observación de diferentes frutos. La actividad 
tiene una determinada intención: ampliar los co-
nocimientos sobre la diversidad de frutos. Además, 
busca favorecer la reflexión sobre la subjetividad que 
se pone en juego cuando dos observadores miran un 
mismo objeto. Las observaciones también se pueden 
reemplazar con instancias de “lápiz y papel”, como 
aparece en este ejemplo del capítulo “La Tierra y el 
Universo”. En toda situación de observación es va-
lioso propiciar la interacción con otros compañeros, 
observar el fenómeno con una intención, recibir infor-
mación del docente o leer textos.

La experimentación y la exploración implican la ma-
nipulación de objetos a través de dispositivos que 
permiten hacer un recorte de la realidad para su 
estudio. Estas instancias son oportunidades valiosas 
para enseñar los modos de conocer propios del tra-
bajo experimental: el planteo de problemas, la formu-
lación de anticipaciones (¿qué sucederá…?), el regis-
tro de datos en diferentes formatos y la elaboración 
de conclusiones (¿qué sucedió…?). Para que estas 
actividades tengan sentido para los chicos, es impor-
tante que puedan participar de la organización de las 
tareas, analicen el dispositivo que usarán y lo puedan 
relacionar con la pregunta-problema planteada.
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Un modo de conocer de gran importancia en la en-
señanza de las ciencias naturales es la utilización de 
instrumentos de registro de información. Conviene 
introducir este tipo de tareas adecuadamente para 
propiciar reflexiones sobre su importancia. De esta 
manera, es más probable que los alumnos se involu-
cren con la tarea propuesta y no la sientan como una 
imposición docente. También es importante que los 
alumnos conozcan diferentes maneras de guardar y 
organizar información (como tablas, cuadros, listas, 
dibujos) y que sepan que algunas de ellas son más 
adecuadas para ciertos usos.

En actividades del libro o a partir del intercambio 
de ideas en clase, pueden surgir interrogantes que 
llevan a la búsqueda de información. Enfrentar a los 
alumnos con una diversidad de fuentes es muy enri-
quecedor, pero también puede ser frustrante cuando 
rápidamente advierten que los textos no hablan por 
sí solos. Las intervenciones docentes serán necesa-
rias, entonces, para proporcionar pistas del conte-
nido en todos los componentes de la fuente (índice, 
gráficos, epígrafes, imágenes), compartir estrategias 
de búsqueda, leer en voz alta cuando sea necesario 
o explicar cuestiones de contenido que obstaculicen 
la lectura. 

adecuadas para ciertos usos.
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Hablar, leer y escribir en Ciencias

Hablar, leer y escribir en las clases de Ciencias no resulta para nada sencillo. Por eso, es importante que los alumnos 
comiencen a tener oportunidades concretas de reflexionar y analizar las dificultades que presentan. Para que los alum-
nos aprendan y sepan utilizar sus conocimientos científicos en distintos contextos y situaciones, es imprescindible que 
“hablen, lean y escriban” ciencia. 

Si bien en cada página se proponen consignas que 
trabajan sobre los modos de conocer, el libro cuenta 
con una sección especial para explorar más en de-
talle las estrategias de construcción de aprendizaje y 
conocimiento propias de las Ciencias naturales.

En cada capítulo aparecerá una plaqueta con consig-
nas que apuntan a desarrollar la lectura, escritura y 
oralidad propias de Ciencias naturales.
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PROPUESTAS DIDÁCTICAS PARA AMPLIAR EL TRABAJO EN CIENCIAS NATURALES

Capítulo 1 
EXPLORAMOS Y SIMULAMOS

Entender el organismo humano como un sistema abierto e integrado suele ser 
de mucha difi cultad para los alumnos. Para enriquecer el abordaje de los contenidos 
propuestos en el capítulo, ofrecemos las siguientes experiencias. 

NUESTRA BOCA POR DENTRO 
 Reunidos en parejas, los alumnos observarán sus bocas por dentro utilizan-

do los espejitos. ¿Cómo son los dientes? ¿Todos son iguales? ¿Qué forma 
tienen? ¿Qué otras partes encontramos en la boca? ¿Cuáles ayudarán en 
la transformación de los alimentos? Esta instancia de exploración puede ir 
acompañada con la observación de una imagen que muestre los diferentes 
tipos de dientes que encontramos en la boca de los niños y compararla con 
la de los adultos. También, se podrá investigar en qué momento aparecen los 
primeros dientes en los niños, y relacionar estas características con el tipo de alimentos que ingieren durante su 
crecimiento.

 Luego, se puede simular la acción que realizan las diferentes partes de la boca. Los alumnos podrán trabajar en 
grupos o toda clase en conjunto, registrando las conclusiones en sus cuadernos de Ciencias. 

¿Qué se necesita?
√ Espejitos
√ Tijera
√ Agua
√ Vasos
√ Pisapapa
√ Gotero
√ Galletitas
√ Bolsa de plástico 

transparente 

Acciones por realizar Simulación

Cortar una galletita con la tijera. Dientes incisivos que cortan alimento.

Mojar una galletita con el gotero. Saliva que ablanda el alimento.

Aplastar una galletita con el pisapapa. Muelas que trituran.

Colocar una galletita triturada dentro de una bolsa con 
agua, cerrar y agitar.

Lengua que mezcla los alimentos.
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¿Qué se necesita?
√ Embudo
√ Manguera transparente
√ Botella plástica de 

gaseosa con  tapa
√ Cinta de papel
√ Caño corrugado
√ Cartón
√ Vaso
√ Papel y marcadores 

Capítulo 2
CONSTRUIMOS UNA MAQUETA DEL SISTEMA DIGESTIVO 

 Los alumnos recibirán una silueta humana dibujada sobre un cartón, un em-
budo, un trozo de manguera, una botella de plástico con su tapa (ambos 
perforados para insertar manguera y caño corrugado, respectivamente) y un 
trozo de caño corrugado. 

 Conversar con los alumnos sobre las partes que conforman el sistema diges-
tivo para decidir juntos qué objeto usar para armar la maqueta del sistema 
digestivo. Para esta instancia puede ser importante volver a repasar la página 
7 del libro del alumno. 

 Con ayuda de la cinta de papel pegar cada parte dentro de la silueta y colo-
car referencias utilizando el papel y los marcadores. Sellar bien las uniones 
entre objetos.

Objeto Representación en la maqueta

Embudo Boca

Manguera Esófago

Botella Estómago

Caño corrugado Intestino

Extremo final del caño Ano

 Colocar un vaso al final del modelo. Verter las galletitas trituradas junto con el líquido que simula la saliva por el em-
budo. De esta manera, los alumnos podrán seguir el recorrido del alimento a través del sistema. Sugerimos conversar 
con ellos acerca de las limitaciones de este modelo. ¿Qué otras acciones ocurren en el sistema digestivo que no 
estamos mostrando con esta maqueta? ¿La boca, el estómago y el intestino también son de plástico? 
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Planta de… Primera semana Segunda semana …

Mientras las plantas crecen y se desarrollan, los niños podrán trabajar con las plantas del barrio y los 
cambios que se suceden en un año. Una vez finalizada esta experiencia, los plantines podrán ser utiliza-
dos para el trabajo con las necesidades de las plantas.

Capítulo 2 
CONSTRUIMOS GERMINADORES

Los chicos poseen mucha información sobre las plantas y posiblemente realizaron la germinación de poroto para 
estudiar su crecimiento. En esta oportunidad buscamos enriquecer y profundizar estos saberes para articularlos con los 
contenidos propuestos en el capítulo 2. 

 

 Comentar que realizarán germinadores con distintas semillas y que harán observaciones varias veces en distintos 
días y semanas. ¿Piensan que todas las plantas crecerán al mismo tiempo? ¿Todas tendrán las mismas partes? 
¿Cómo serán sus raíces?, ¿serán iguales? ¿Y sus hojas y tallos?, ¿serán iguales? ¿Cómo serán los cambios que ob-
servaremos en ellas?

 Entregar un juego de semillas por grupo y armar los germinadores. Cada grupo debe pegar una semilla en el exterior 
de la maceta para poder establecer relaciones entre el tipo de semilla y la planta que se origina. 

 Observar y registrar los cambios que ocurren con el paso del tiempo. Para registrar los resultados de la experiencia el 
docente podrá elaborar un gráfico de barras que permita comparar el ritmo de crecimiento entre las diferentes plan-
tas. Los alumnos, por su parte, podrán volcar los resultados en un cuadro donde escribirán y dibujarán los cambios 
observados a lo largo del tiempo. 

 Mientras las plantas germinan, proponer la lectura de textos o videos sobre los cambios en las plantas durante la 
germinación para ampliar las observaciones que realizan los niños.

Distintos estadios de la germinación de un poroto.

¿Qué se necesita?
√ Recipientes plásticos 

transparentes
√ Tierra
√ Diferentes tipos de 

semillas (alpiste, lenteja, 
poroto, rabanito, maíz)

√ Agua
√ Cucharas o palitas de 

jardín
√ Punzón para perforar 

base de maceta
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Capítulo 3
PROYECTO “LAS AVES DE LA PLAZA” 

Para los chicos de las zonas urbanas, las plazas repre-
sentan un espacio cotidiano que forma parte de su mundo 
habitual. Sin embargo, pocas veces lo observan como un 
ambiente en el que se “esconden” diferentes aspectos de 
la naturaleza, por ejemplo, la presencia de aves. Así, este 
espacio cotidiano puede convertirse en un recurso didácti-
co que contribuye a mejorar la relación de los alumnos con 
la naturaleza y a tener una actitud más respetuosa con su 
entorno. 

Las aves típicas de las plazas urbanas son las si-
guientes: paloma, benteveo, golondrina, gorrión, hornero, 
cotorra, torcaza, calandria, chingolo, tordo renegrido, ca-
rancho, carpintero y zorzal colorado. 

PROBLEMATIZACIÓN

A partir de lo abordado en el capítulo sobre las aves, 
preguntar: en la plaza cercana a la escuela, ¿estarán las 
mismas aves?, ¿vieron algunas aves cerca de sus casas?, 
¿recuerdan cómo eran?, ¿qué estaban haciendo? Las res-
puestas de los alumnos se anotarán en un afiche. 

DESARROLLO

 Preparar una salida a una plaza cercana. Entre todos 
definirán cuál será el mejor lugar para visitar, los ma-
teriales necesarios (por ejemplo, una libreta de notas, 
unos binoculares, una cámara de fotos) y las caracte-

rísticas de las aves que tendrán en cuenta durante la 
etapa de registro (forma del cuerpo, plumas, pico, com-
portamiento). Para el momento de la salida se pueden 
llevar diferentes semillas (alpiste, mijo, girasol) y alimen-
tos, como trozos de manzana, miga de pan, lechuga. 

 Reunir y organizar la información que cada grupo regis-
tró durante la visita a la plaza. Luego, buscar más infor-
mación sobre las aves observadas. Para esta instancia 
será importante contar con enciclopedias, fotos reales 
de algunas aves y la guía de campo digital de Aves 
Argentinas (www.avesargentinas.org.ar/app).

 Abordar con los chicos la problemática de las aves 
en nuestro país. Se puede proponer la lectura de frag-
mentos de noticias y la observación de videos sobre el 
estado de conservación de algunas aves y sus conse-
cuencias. Se invita a una reflexión sobre la importancia 
de conocer estas especies, de valorarlas y de preservar 
nuestro entorno. En esta instancia puede ser interesan-
te hablar con los chicos sobre qué significa declarar a 
un ave como nacional, como el hornero, y por qué es 
importante este hecho.

En nuestro país, la captura, acopio, transporte, compra y 
venta ilegal de animales silvestres constituyen un delito en 
todo el territorio nacional. 

CIERRE

Reunir toda la información de las aves investigadas y elaborar un libro de las aves. También, se puede organizar una 
salida de observación invitando a las familias de la comunidad escolar. 
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REALIZAMOS CALCOS DE FÓSILES

Los chicos tienen mucha información sobre las partes del cuerpo de algunos animales del pasado, su alimentación y 
hasta de sus nombres científicos. Para enriquecer este conocimiento, proponemos la realización de calcos de fósil. Esta 
experiencia permite conversar con los chicos la idea de fósil, sobre los especialistas que colaboran con el trabajo de los 
paleontólogos (técnicos y paleoartistas), y sobre la diferencia entre los calcos y los fósiles verdaderos (por ejemplo, el 
peso). También es una oportunidad para promover la reflexión sobre la importancia de valorar estos hallazgos. Aquí se 
podrá conversar sobre el aporte de los museos de Ciencias naturales como espacios de conservación del patrimonio 
(Ley 25743).

Para realizar los calcos de improntas y que perduren en el tiempo, puede reemplazarse la plastilina por 
porcelana fría.

Se pueden pintar los calcos realizados con color marrón u ocre.  

PRIMERA PARTE: IMPRESIONES
 Extender la plastilina sobre la mesa hasta que quede una capa de 3 centímetros y la superfi cie bien lisa. 
 Colocar sobre la plastilina el objeto que se desea calcar y presionar con cuidado. Retirarlo.
 Observar la forma que queda calcada sobre la plastilina. Compararla con la forma del objeto original. ¿Qué se calcó 
en la plastilina y qué no se calcó? 

SEGUNDA PARTE: MOLDES 
 En el recipiente, preparar una mezcla de yeso y agua hasta conseguir una pasta similar a la dentífrica. 
 Verter la preparación dentro del molde de plastilina. Dejar secar y luego retirar la plastilina. 

¿Qué se necesita?
√ Objetos para fosilizar (caparazón de caracol o almeja, hojas con 

nervaduras bien marcadas, huesos de pollo, plumas)
√ Yeso
√ Agua
√ Cuchara
√ Recipiente plástico grande
√ Plastilina
√ Porcelana fría (opcional)
√ Colorante marrón (opcional)
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Capítulo 4
PROYECTO “MEZCLAS QUE TIÑEN” 

Tomando como disparador la temática del capítulo, se 
propone utilizar lo aprendido para investigar la realización 
de mezclas que podrían emplearse para teñir tela de algo-
dón. Este contenido puede integrarse con los de Ciencias 
sociales, por medio de una investigación sobre el teñido en 
los pueblos originarios y las técnicas de hilado, entre otros. 
El proyecto también podrá enriquecerse con el aporte de 
Educación plástica sobre el arte textil. 

PROBLEMATIZACIÓN

Presentar la propuesta de trabajo. Comentarles a los 
niños que trabajarán juntos en un proyecto que lleva como 
título “Mezclas que tiñen” y preguntar: ¿cómo se logran los 
distintos colores de las ropas que usamos?, ¿qué se les 
ocurre que podríamos usar para teñirlas? Las respuestas 
de los alumnos se anotarán en un afiche. 

DESARROLLO

Para continuar con la tarea, proponerles averiguar si 
es posible teñir tela de algodón utilizando alimentos co-
nocidos, como zanahoria, remolacha, hojas de espinaca, le-
chuga morada, repollo colorado. También, se pueden usar 
elementos que hayan propuesto los chicos en la instancia 

anterior. En esta oportunidad, los alumnos podrán comen-
tar si conocen esos alimentos, si los han comido alguna vez, 
si saben que son partes de plantas. Si el docente lo desea, 
puede incorporar una variable más al proyecto, el tipo de 
tela, y trabajar algodón, lana y alguna tela sintética.

En pequeños grupos, realizar los procedimientos nece-
sarios para intentar obtener tinturas naturales (picar, moler, 
rallar, cortar y agregar agua caliente). Para enriquecer la 
propuesta, cada grupo podrá trabajar con un vegetal en 
particular. ¿Qué tenemos que hacer para conseguir una 
tintura a partir de estos vegetales?, ¿qué materiales necesi-
tamos?, ¿qué pasos haremos? 

Mientras los chicos trabajan, el docente podrá intervenir 
para que observen si se les manchan las manos, el plato o 
el cuchillo, si sale “juguito”, o cualquier otra señal de la pre-
sencia de líquido coloreado en el interior del vegetal con el 
que están trabajando. El docente incorporará agua calien-
te a los recipientes. Los alumnos continuarán aplastando 
los productos dentro del agua y observarán los efectos de 
agregar agua caliente.  

Compartir los resultados obtenidos (si el color es suave 
o intenso) así como los pasos necesarios para obtener la 
tintura. Volcar los datos en un cuadro como el siguiente:

Componentes de la mezcla Pasos que hicimos Resultados

Espinaca + agua
Cortamos y picamos las hojas. Co-

locamos agua caliente, aplastamos y 
dejamos reposar cinco minutos.

Zanahoria + agua
Rayamos la zanahoria. Colocamos agua 

y dejamos reposar cinco minutos.

• ¿Servirán estas mezclas para teñir las telas? Cada grupo recibirá dos muestras de tela de 10 x 10 cm, las 
teñirán y las dejarán secar para observar cómo quedaron. También, realizarán distintas comparaciones entre 
las muestras. Los resultados podrán organizarse en un cuadro como el siguiente:  

• ¿Qué pasará con esas telas cuando las lavemos?, ¿el color se modificará o quedará igual? Para avanzar con 
la tarea de evaluar las tinturas, cada grupo lavará una de las muestras de tela teñidas. 

CIERRE

A partir de los resultados y las conclusiones, elegir con los alumnos las tinturas adecuadas para elaborar un producto 
final, como remeras, pañuelos, o lo que el docente considere apropiado.   

Tintura ¿Qué sucedió? Se tiñe mucho, poco o nada…

Zanahoria

Espinaca
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Capítulo 5
PROYECTO “LA ESTACIÓN METEOROLÓGICA” 

El tiempo atmosférico es un tema de la vida cotidiana 
de los niños y suele ser motivador para el aprendizaje en 
clase. Con este proyecto, los alumnos podrán comenzar a 
realizar observaciones del estado del tiempo y montar una 
sencilla estación de observación meteorológica. 

PROBLEMATIZACIÓN

Plantear algunas preguntas-problema: ¿en qué piensan 
cuando escuchan la palabra tiempo?, ¿cambia el tiempo, día 
tras día, o siempre está igual?, ¿cómo afecta el tiempo a nues-
tras vidas diariamente? (Por ejemplo, el tipo de ropa que usa-
mos, las actividades en las que participamos al aire libre, etc.).
Proponer la realización de un almanaque en el que se 
represente el estado del tiempo mediante símbolos (ac-
tividad 1 de la página 52 del libro del alumno). También, 
solicitarles utilizar los símbolos para registrar, durante una 
semana, el estado del tiempo en el lugar donde viven.  

DESARROLLO

Comentar que los meteorólogos son especialistas en 
registrar el estado del tiempo usando instrumentos espe-
cíficos. ¿Conocen algún instrumento?, ¿cómo es?, ¿saben 
cómo se usa? Intercambiar ideas con toda la clase y regis-
trarlas en un afiche. 

Además del pluviómetro propuesto en el libro, los 
alumnos podrán construir una veleta, hacer observaciones 
con un nefoscopio y armar un anemómetro. En este último 
caso, podrán comparar el de tiras, que propone el libro del 
alumno, con el propuesto en este proyecto. Acompañar la 
construcción de estos instrumentos con imágenes de los 
dispositivos ayudará a reflexionar junto con los niños sobre 
el modo de uso de cada uno. 

Entre todos, podrán resolver la actividad 2 de la página 52 
del libro. Luego, divididos en grupos, los alumnos trabajarán con 
el instructivo de otro instrumento meteorológico en particular. 

Instructivo veleta
La veleta permite conocer la dirección en la 

que se mueve el viento. 

Materiales
Hoja blanca, lápiz, brújula, un alfiler, cinta de 

papel, lápiz con goma de borrar, un sorbete, 

cartulina de color, tijera, regla y mesa.

Procedimiento
1. Hacer un rectángulo de 7 cm y un trián-

gulo de 5 cm con cartulina de color. Pegar 

cada uno a un extremo del sorbete. 

2. Atravesar el alfiler a través del centro del 

sorbete y pincharlo a la goma de un lápiz. 

3. Con ayuda de la brújula, determinar los 

puntos cardinales y escribirlos en el con-

torno de la hoja blanca. Pegarla con cinta 

sobre la mesa. 
4. Ubicar la mesa en un lugar despejado y 

observar el giro de la veleta. Registrar la 

dirección desde donde vienen los vientos. 

 Atravesar el alfiler a través del centro del 

sorbete y pincharlo a la goma de un lápiz. 

Con ayuda de la brújula, determinar los 

puntos cardinales y escribirlos en el con-

torno de la hoja blanca. Pegarla con cinta 

 Ubicar la mesa en un lugar despejado y 

observar el giro de la veleta. Registrar la 

dirección desde donde vienen los vientos. 

Instructivo nefoscopio
El nefoscopio permite conocer la direc-
ción del movimiento de las nubes.

Materiales
Mesa, espejo, hoja blanca, lápiz, brújula y 
cinta de papel.

Procedimiento
1. Ubicar la mesa en un lugar despejado. 

Con la cinta, pegar sobre ella una hoja 
blanca.

2. Con ayuda de la brújula, determinar 
los puntos cardinales y escribirlos en el 
contorno de la hoja. 

3. Ubicar el espejo en el centro del papel y 
observar el paso de las nubes. Registrar 
las direcciones desde donde llegan. 

© 
Sa

nt
ill

an
a 

S.
A.

 P
er

m
it
id

a 
su

 fo
to

co
pi

a 
so

lo
 p

ar
a 

us
o 

do
ce

nt
e.

 

El nefoscopio permite conocer la direc-

Mesa, espejo, hoja blanca, lápiz, brújula y 

Ubicar la mesa en un lugar despejado. 
Con la cinta, pegar sobre ella una hoja 

 Con ayuda de la brújula, determinar 
los puntos cardinales y escribirlos en el 

Ubicar el espejo en el centro del papel y 
observar el paso de las nubes. Registrar 

Instructivo anemómetro
El anemómetro permite medir la veloci-
dad del viento. 

Materiales
Cuatro vasos pequeños de telgopor o 
plástico, dos sorbetes, un alfiler, cinta de 
papel, lápiz con goma de borrar, témpera 
roja y pincel. 

Procedimiento
1. Unir con cinta los dos sorbetes para que 

queden con forma de cruz y luego atra-
vesar un alfiler por el centro. 

2. Agujerear una de las paredes de cada 
vaso e introducir el extremo suelto de un 
sorbete en cada uno de ellos. Pegarlos 
con cinta para que no se salgan.

3. Pintar un vaso con témpera roja y, luego, 
pinchar el alfiler en la goma de un lápiz. 

4. Sostener el anemómetro con la mano 
y utilizarlo al aire libre. Observar la canti-
dad de vueltas que dan los vasos usan-
do como referencia el vaso rojo. 

Además, mientras sea posible, sugerimos incorporar el uso de un termó-
metro ambiental que les permita registrar la temperatura a lo largo de los días.

CIERRE

Con ayuda del docente, completar, cada día, una planilla de parte meteorológico para cada uno de los parámetros 
investigados. Así, podrán familiarizarse con los cambios en la atmósfera y los principales rasgos del tiempo atmosférico. 
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 PROPAGACIÓN RECTILÍNEA DE LA LUZ

El objetivo de esta experiencia es verificar que el trayecto que sigue la luz es recto.

PROCEDIMIENTO

 Sobre el cartón pinchar la punta de uno de los alfi leres, de modo que quede parado.
 Colocar el cartón sobre un plano horizontal, a la altura de los ojos y pinchar las 
puntas de los otros cuatro alfi leres, de modo que queden parados uno delante del 
otro, separados entre sí dos centímetros. La idea es que, al fi nalizar, solo vean uno 
de los alfi leres, el que está más cerca. Los demás quedan tapados por el primero.

 Marcar sus posiciones y retirar los alfi leres. Con la regla, trazar una línea uniendo 
las dos marcas más alejadas entre sí. Las otras tres tienen que haber quedado 
también sobre la línea.

La propuesta anterior permite demostrar que el trayecto de la luz es rectilíneo. También busca comprobar 
que la luz llega a los objetos y el reflejo de estos a nuestros ojos, dejando de lado la idea contraria que sos-
tenía que la luz se desplaza desde los objetos hasta nuestros ojos.
Mediante la experiencia se podrá comprobar que, a pesar de que se colocan 5 alfileres en el cartón, solo se 
podrá ver el primero. Esto sucede porque la luz (en su trayectoria recta) llega al primer alfiler y a nuestros 
ojos vuelve solo el reflejo de este. Esto sucede porque los alfileres están en línea recta y el primero no deja 
ver el resto.   

¿Qué se necesita?
√ Trozo de cartón
√ 5 alfileres de cabecita
√ Regla
√ Marcador
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LAS CIENCIAS SOCIALES EN LA ESCUELA PRIMARIA

¿De qué forma, entonces, debemos abordar las Cien-
cias sociales en Primer ciclo? A través de preguntas o 
problemas específicos que busquen profundizar en la 
realidad social, revisar críticamente las representaciones 
sociales que los niños construyen a partir de su propia 
experiencia y fortalecer la aproximación a otras realida-
des, además de problematizar las respuestas surgidas 
grupalmente.

Los niños tienden a naturalizar el mundo en el que 
viven. La manera en la que se acercan a otras realida-
des sociales, ya sean del pasado o de otras culturas, suele 
estar teñida por límites de su propia elaboración intelec-
tual, sujeta a un pensamiento que aún es egocéntrico, 
personalista y moralizante. En este sentido, la escuela es 
fundamental para contribuir con la aparición de un pen-
samiento crítico y reflexivo que ayude a desnaturalizar, a 
advertir diferencias y a no juzgarlas negativamente. Entre 
los distintos modos de conocer propios de la disciplina se 
trabajarán la comparación de la propia realidad con otras 
realidades, la realización de encuestas y la formulación de 
preguntas.

Si pensamos en los estudiantes de Primer ciclo y sus 
necesidades de aprehender lo social, surge que cada niño 
o niña nace dentro de un contexto social específico, histó-
ricamente constituido, un entorno del que extrae modos y 
formas de entender el mundo. Ese mundo social, que in-
fluye significativamente en cada uno de nosotros desde la 
niñez, nos da las herramientas —en la forma de represen-
taciones sociales— para hacer inteligible lo que nos ro-
dea. Por ese motivo, los diferentes capítulos comenzarán 
con una aproximación a los contenidos desde los saberes 
o inquietudes que la temática despierta en los niños.
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Se tratará de diseñar propuestas de enseñanza que 
permitan a los estudiantes avanzar sobre determinados 
conceptos básicos, como pasado-presente, comercio-
industria-actividad agrícola, cultura, espacio público o pri-
vado, etc., todos ellos atravesados por los desafíos que 
implica la realidad diversa que compone el mundo actual. 
Para lograrlo, nos valemos de imágenes significativas y 
descripciones breves, que profundicen en la asociación 
de la imagen con el concepto para internalizar su uso.

Por supuesto, estas primeras prácticas no buscan ago-
tarse en Primer ciclo, sino establecer un punto de parti-
da para un recorrido de profundización de los procesos 
cognitivos aquí iniciados. Está claro que no podremos 
partir del análisis de un proceso de transformación 
político-institucional para abordar, por ejemplo, los 
acontecimientos de 1810, pero sí tratar, desde lugares 
que recuperen las experiencias cotidianas de los niños, 
la construcción de un devenir histórico que dinamice las 
relaciones sociales, que ponga en juego las diferencias de 
estamentos y etnicidad, y finalmente que cuestione la le-
gitimidad de esas relaciones.

En Primer ciclo, las Ciencias sociales deben acom-
pañar el proceso de alfabetización y profundizar en las 
particularidades que tanto la lectura y la escritura tienen 
para estas disciplinas. Hablar, leer y escribir serán los pi-
lares en los que se apoya la aproximación a las nociones 
y contenidos propios de estas ciencias. Sin embargo, para 
que estas prácticas sean provechosas, es indispensable 
que sean abordadas desde una metodología que genere 
un impacto interpretativo. No se trata de “leer el manual”, 
sino de que la lectura sea significativa para el proceso de 
aprendizaje. Así, la lectura colectiva, la puesta en común 
de diferentes interpretaciones y el ejercicio colectivo de 
reconstrucción del texto suele ser un recorrido provecho-
so para la adquisición e internalización de las nociones 
básicas que proponen estas disciplinas. Este recorrido 
debe hacerse con una amplia intervención docente para 
reponer aquellas cosas que el texto no señala o aquellos 
elementos que surjan de los saberes previos, inquietudes 
o carencias que manifieste el grupo.
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La escritura debe apuntar a dar cuenta de estos pro-
cesos de desarrollo cognitivo. Por lo tanto, es altamente 
recomendable que algunas de las actividades propuestas 
finalicen con consignas que busquen el desarrollo escrito 
de una explicación simple acerca de lo leído y discutido 
en clase. Los repasos con los que finaliza cada capítulo 
proponen aproximaciones a la escritura breve, en las que 
se pone en juego la apropiación conceptual y la práctica 
de los procedimientos que se ejercitaron en el capítulo.

Notas
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PROPUESTAS DIDÁCTICAS PARA AMPLIAR EL TRABAJO EN CIENCIAS SOCIALES

LOS DERECHOS DE LOS NIÑOS, LAS NIÑAS Y LOS ADOLESCENTES

En 1990, Argentina ratificó la Convención sobre los Derechos del Niño. Los derechos allí establecidos persiguen un 
objetivo fundamental: cuantos más derechos garantizados en el presente tengan los niños, niñas y adolescentes, más 
posibilidades existen de construir una sociedad más justa en el futuro. En tanto sujetos de derecho, es importante que 
ellos conozcan sus derechos y sepan reconocer cuándo no se cumplen. Por ese motivo, a través de estas experiencias 
científicas en el marco de las Ciencias sociales, nos comprometimos a darles visibilidad, pero también a mostrar la faci-
lidad con que es posible que dejen de respetarse.

Las Ciencias sociales exploran un objeto de estudio que nos rodea, del que formamos parte y con el que experi-
mentamos a diario: nuestra sociedad. Por ese motivo, las experiencias que les proponemos indagan sobre prácticas 
habituales y su transgresión. El objetivo es que los niños y niñas desnaturalicen aquellas realidades que no se ajustan a 
la convención y reconozcan que los derechos pueden no cumplirse. 

Todos los derechos de los niños, niñas y adolescentes se centran en la conservación del respeto, la igualdad, la libertad 
y el cuidado de las personas. Los derechos son ejercidos cuando se cumplen todas las condiciones de vida necesarias 
para que los niños disfruten y crezcan sanos. Es una responsabilidad de los adultos que esto ocurra. Lamentablemente, 
por distintos motivos, algunos niños no gozan de los derechos que les corresponden. Qué mejor lugar que la escuela para 
descubrir estos derechos, analizarlos y pensar por qué a veces no se cumplen. 

Para trabajar con las actividades, proponemos la lectura del siguiente libro electrónico que se encuentra disponible 
en el portal Educ.ar: Una convención que habla de vos. En cada lugar y en todo momento, estos son tus derechos. De-
rechos de los niños, niñas y adolescentes. Ministerio de Educación, 2015 (https://bit.ly/2PPF6FX).
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Capítulo 6
DERECHO A LA IDENTIDAD: NOMBRE Y NACIONALIDAD (ARTS. 7 Y 8)

Actividad 1
• Pintar con témpera un dedo de cada niño. En grupos de cuatro, cada alumno imprimirá su huella sobre una hoja 

en blanco. Comparar las huellas: ¿hay alguna igual a otra?
• Conversar sobre las cosas en las que nos parecemos y las que son propias de cada uno, con las que los demás 

nos identifican (por ejemplo, el nombre, el apellido, la huella digital).
• Pedir a cada niño una fotocopia de su DNI. Entre todos, analizarla: ¿qué información aparece? ¿Cuál es la infor-

mación que podría repetirse en otro DNI y cuál no? ¿Cuál es la que nos identifica, la más propia?
• Repartir hojas en blanco para que cada alumno elabore su propio DNI: incluir nombre, apellido, número, imprimir 

la propia huella y dibujarse en el espacio de la foto. Se pueden pegar todos los DNI en el aula.

Actividad 2
• Averiguar en casa: ¿a quién se le ocurrió mi nombre? ¿Cómo se le ocurrió? ¿Habían pensado otro nombre po-

sible? Con ayuda, buscar información: ¿qué quiere decir mi nombre?
• Conversar sobre lo que investigaron los chicos, agregar otras preguntas: ¿conocí a otras personas con mi mis-

mo nombre? ¿Qué sentí en ese caso? ¿Me gusta mi nombre? ¿Me hubiera gustado llamarme de otro modo? 
¿Cómo?

La fecha, el lugar en donde nacimos y el nombre de nuestros padres nos dan una refe-
rencia de nuestro origen y forman parte de nuestra identidad. Cada niño y niña tienen 
derecho a tener un documento de identidad reconocido por el Estado, en el que consten 
esos datos. Estar en estos registros públicos es necesario, además, para tener acceso a los 
servicios que el Estado les brinda a los ciudadanos, por ejemplo, tener una vacante en la 
escuela, recibir ayuda económica a través de los planes sociales, entre otros.

Capítulo 7 
DERECHO A LA DIVERSIDAD CULTURAL (ARTS. 29 Y 30)

Actividad 1
• Investigar en casa durante cuatro días, prestar mucha atención e ir anotando: ¿hay palabras inventadas por 

nuestra familia (padres, hermanos, abuelos, tíos o amigos cercanos)? ¿Hay palabras o frases que se dicen muy 
seguido? Por ejemplo, mamá o papá, ¿tienen alguna palabra preferida? ¿Cómo nos llaman cuando están con-
tentos? ¿Se usa alguna palabra en otro idioma? ¿Cuál? ¿Qué quiere decir? 

• Conversar sobre la investigación, retomar los orígenes diversos de estos “diccionarios familiares”, vincularlos con 
los distintos orígenes de las familias que componen el grado.

• Elegir algunas de las palabras o frases que más hayan gustado o sorprendido al grado. Armar carteles con ellas, 
decorarlos y pegarlos en el aula.

Actividad 2
• Averiguar en casa: ¿qué música escuchaban nuestros abuelos? Elegir algunas de estas músicas, llevarlas al aula 

y bailarlas todos juntos.
• Conversar acerca de cómo las palabras que decimos, la música que escuchamos, las comidas que preparamos, etc., 

tienen que ver con quiénes somos y de dónde venimos; es decir, tienen que ver con nuestra identidad cultural.



© 
Sa

nt
ill

an
a 

S.
A.

 P
er

m
it
id

a 
su

 fo
to

co
pi

a 
so

lo
 p

ar
a 

us
o 

do
ce

nt
e.

 

29

Si pertenecés a una minoría étnica o religiosa, tenés el derecho de expresarte en tu lengua 
y de vivir de acuerdo a tu cultura y religión. Que puedas ir a la escuela y que en ella tengas 
lo necesario para estudiar en pleno ejercicio de tus derechos tiene un impacto clave en tu 
calidad de vida actual y futura.

En 2006 se creó la Ley de Educación Nacional N.° 26206, que contempla la modalidad 
de educación intercultural bilingüe. De este modo, los estudiantes de los pueblos origina-
rios que habitan en el territorio nacional tienen el derecho constitucional a acceder a una 
educación que contribuya a preservar su identidad étnica, su lengua, su cosmovisión y su 
cultura.

Capítulo 8
DERECHO A UN AMBIENTE SANO Y AL ESPARCIMIENTO (ARTS. 24 Y 31)

Actividad 1
• Recorrer la escuela juntos pensando qué cosas se podrían hacer para que todos los chicos puedan disfrutar 

de un ambiente más sano. Implementar las ideas que se puedan llevar a la práctica. Por ejemplo, destinar una 
bolsa a las botellitas de plástico vacías. Luego, con ellas, armar juegos de bowling para el aula, transformarlas en 
macetas, fabricar un robot para el grado, etcétera.

• Conversar entre todos: ¿cómo podríamos calcular cuántas botellas tiramos por día en la escuela? ¿Y por mes? 
¿Y por año? Discutir qué medidas se podrían tomar para reducir esta cantidad de desechos de plástico.

Actividad 2
• Conversar sobre la siguiente frase: “Jugar no solo es divertido, también es necesario…”. ¿Por qué jugar será nece-

sario? ¿Por qué nos hace bien?
• Compartir con los niños la viñeta del pedagogo Francesco Tonucci: “Perdonen las molestias, estamos jugando 

para ustedes” (disponible en https://bit.ly/2CnSLv9). ¿Qué piensan de la viñeta, a quién podrían molestar los 
niños con su juego? ¿Por qué?

• Entrevistar a algún adulto en casa: ¿a qué jugabas cuando eras chico? ¿En qué momentos del día jugabas? 
Compartir las respuestas. Comparar con los juegos actuales, reflexionar sobre el exceso de horas destinadas a 
los juegos digitales.

En todas las culturas y en todos los tiempos, los niños jugaron. Fue variando la forma de 
los juguetes o la tecnología con que se fabricaron, pero su función se mantuvo: si bien to-
das las personas precisan descansar y recrearse, particularmente durante la infancia jugar 
es una actividad imprescindible porque desarrolla tu inteligencia, potencia la creatividad y 
estimula la posibilidad de ver las cosas de distintas formas. También, ayuda a que expreses 
tus emociones.
O sea que, cuando jugás, no estás perdiendo el tiempo, ¡estás haciendo algo muy valioso!
Es tan importante que constituye uno de los derechos humanos específicos de los niños 
y niñas.
En los recreos, estás ejerciendo ese derecho, también en las plazas y en otros espacios 
de juego.



© 
Sa

nt
ill

an
a 

S.
A.

 P
er

m
it
id

a 
su

 fo
to

co
pi

a 
so

lo
 p

ar
a 

us
o 

do
ce

nt
e.

 

30

Capítulo 9
PROHIBICIÓN DE LA EXPLOTACIÓN LABORAL (ART. 32)

Actividad 1
• Retomar lo trabajado en el libro del alumno y conversar sobre el tema: ¿vieron alguna vez niños que trabajaban? 

¿Cuándo? ¿Qué estaban haciendo?
• Conversar sobre lo que deberían estar haciendo esos niños en lugar de trabajar: ¿dónde deberían estar? ¿Qué 

cosas les parece que se estarán perdiendo por estar trabajando? ¿Qué sentirán ellos sobre su situación?

Actividad 2
• En forma individual, imaginar cuáles podrían ser los deseos de los niños que trabajan: ¿qué querrían estar hacien-

do en lugar de trabajar? ¿Qué desearán para su futuro? 
• Guiar la conversación hacia el desarrollo, en los niños, de la empatía hacia estos otros niños con una realidad 

diferente y compleja.
• Realizar un dibujo de lo que imaginó cada uno o proponer un deseo de cada alumno para cada niño explotado 

laboralmente.

Capítulo 10
DERECHO A LA PARTICIPACIÓN (ARTS. 12 Y 13)

Actividad 1
• Diseñar una “ciudad de los niños”: en grupos, deberán imaginar qué cosas cambiarían en la ciudad o pueblo en 

el que viven, para que sea un lugar más acogedor para los niños. Luego, preparar una exposición de la idea, con 
algún cartel o dibujo que la explique. 

• Cada grupo deberá exponer su idea y, entre todos, votar para ver cuál es la que les resulta más interesante.

Actividad 2
• Explorar con los alumnos la página web del proyecto La Ciudad de los Niños, de la ciudad de Rosario, provincia 

de Santa Fe: https://bit.ly/2oy1RhR. Explicar a los chicos en qué consiste este proyecto.
• Ver el video Presentación del proyecto 2017 de Ciudad de los Niños, que comenta algunas sencillas propuestas 

realizadas por chicos de ocho años. 

Distintos espacios se crearon para que niños, niñas y adolescentes ejerzan el derecho de 
expresión. Los acuerdos de convivencia y los consejos de aula son un ejemplo.
Cuando participás en la elaboración de las normas, cumplirlas y que otros las cumplan 
tienen un significado diferente. Con esta participación se promueve la responsabilidad de 
respetar las pautas que todos acordamos para convivir mejor.
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Notas
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Notas
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