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 m
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, d
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 d
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l d
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s d
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 d
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 d
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 d
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l d
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. D
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r d
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 d
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 d
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 d
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 d
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 m
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 d
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 d

e 
di

fe
re

nt
es

 
m

at
er

ia
le

s. 
Re

gi
st

ro
 e

n 
un

 c
ua

dr
o 

y 
tra

ba
jo

 e
n 

pa
re

ja
s. 

Fo
rm

ac
ió

n 
de

 
so

m
br

as
 e

n 
cu

er
po

s 
tra

ns
pa

re
nt

es
, 

tra
ns

lú
cid

os
 y

 o
pa

co
s. 

C
om

un
ica

ció
n 

de
 la

s 
co

nc
lu

sio
ne

s 
y 

an
ál

isi
s 

so
br

e 
la

 
im

po
rta

nc
ia

 d
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re
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 c
on

 
m

at
er

ia
le

s 
op

ac
os

, tr
an

slú
cid

os
 y

 
tra

ns
pa

re
nt

es
. R

ea
liz

ar
 o

bs
er

va
cio

ne
s 

sis
te

m
át

ica
s 

so
br

e 
el

 c
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 c
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 p

ro
du

cc
ió

n 
de

 
so

m
br

as
. R

eg
ist

ra
r y

 o
rg

an
iza

r l
os

 d
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as
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 m
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ay
ec

to
ria

 q
ue

 
de

sc
rib

en
 y

 la
 ra

pi
de

z 
de

l m
ov

im
ie

nt
o. 

Ti
po

s 
de

 m
ov

im
ie

nt
o 

de
 lo

s 
ob

je
to

s. 
Es

ta
do

 d
e 

m
ov

im
ie

nt
o 

y 
re

po
so

. 
Id

en
tif

ica
ció

n 
de

l s
en

tid
o 

y 
la

 d
ire

cc
ió

n 
de

 lo
s 

m
ov

im
ie

nt
os

. C
om

pa
ra

ció
n 

de
 d

es
pl

az
am

ie
nt

os
 d

e 
lo

s 
cu

er
po

s. 
Re

co
no

cim
ie

nt
o 

de
 in

ici
o 

y 
fin

al
iza

ció
n 

de
l m

ov
im

ie
nt

o.

O
bs

er
va

ció
n 

de
 im

ág
en

es
 y

 
re

co
no

cim
ie

nt
o 

de
 d

ife
re

nt
es

 
m

ov
im

ie
nt

os
. A

nt
ici

pa
ció

n 
de

 id
ea

s 
ac

er
ca

 d
e 

lo
s 

di
st

in
to

s 
m

ov
im

ie
nt

os
 d

e 
lo

s 
ob

je
to

s. 
Bú

sq
ue

da
 d

e 
im

ág
en

es
 q

ue
 

re
pr

es
en

te
n 

la
s 

di
st

in
ta

s 
tra

ye
ct

or
ia

s. 
Re

gi
st

ro
 g

rá
fic

o. 
Re

al
iza

ció
n 

y 
co

m
pr

ob
ac

ió
n 

de
 u

na
 e

xp
er

ie
nc

ia
. 

Tr
ab

aj
o 

en
 p

ar
ej

as
 c
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 d

ire
cc

ió
n 

y 
en

 la
 ra

pi
de

z 
de

 d
ife

re
nt

es
 c

ue
rp

os
 

en
 m

ov
im

ie
nt

o. 
Re

pr
es

en
ta

n 
a 

tra
vé

s 
de

 d
ib

uj
os

 la
 tr

ay
ec

to
ria

 d
e 

di
fe

re
nt

es
 

ob
je

to
s 

en
 m

ov
im

ie
nt

o. 
C

om
un

ica
n 

lo
s 

re
su

lta
do

s 
de

 la
s 

ex
pl

or
ac

io
ne

s 
y 

de
l a

ná
lis

is 
de

 d
ive

rs
os

 ti
po

s 
de

 
m

ov
im

ie
nt

os
 a

 tr
av

és
 d

e 
ex

po
sic

io
ne

s 
or

al
es

.

5
El

 u
ni

ve
rs

o

O
bs

er
va

ció
n 

y 
de

sc
rip

ció
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 d
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s 

di
re

ct
as

 d
e 

im
ág

en
es

 y
 a

ud
io

vis
ua

le
s 

(o
rie

nt
ad

as
 

po
r e

l d
oc

en
te

) s
ob

re
 la

s 
ge

of
or

m
as

 
típ

ica
s 

de
 la

 re
gi

ón
 o

 la
 p

ro
vin

cia
. 

In
te

rc
am

bi
ar

 id
ea

s 
so

br
e 

la
s 

ca
ra

ct
er

íst
ica

s 
de

 d
ist

in
ta

s 
ge

of
or

m
as

 
y 

lo
s 

el
em

en
to

s 
qu

e 
la

s 
co

m
po

ne
n.

 
El

ab
or

ar
 c

rit
er

io
s 

de
 c

la
sif

ica
ció

n 
de

 
la

s 
ge

of
or

m
as

 a
na

liz
ad

as
. M

od
el

iza
r 

la
s 

ge
of

or
m

as
 b

ás
ica

s 
at

en
di

en
do

 a
 la

 
re

la
ció

n 
de

 ta
m

añ
o 

y 
pr

op
or

ció
n, 

as
í 

co
m

o 
a 

la
s 

ca
ra

ct
er

íst
ica

s 
di

st
in

tiv
as

 
de

l p
ai

sa
je

. O
bs

er
va

r y
 re

gi
st

ra
r e

n 
es

qu
em

as
 n

at
ur

al
ist

as
 e

l m
ov

im
ie

nt
o 

ap
ar

en
te

 d
el

 S
ol

 e
n 

re
la

ció
n 

co
n 

el
 c

icl
o 

dí
a-

no
ch

e 
y 

co
n 

el
 h

or
izo

nt
e 

ob
se

rv
ad

o 
de

sd
e 

la
 e

sc
ue

la
.

Id
en

tif
ica

n 
y 

de
sc

rib
en

 la
s 

ca
ra

ct
er

íst
ica

s 
de

 d
ife

re
nt

es
 g

eo
fo

rm
as

, 
a 

pa
rti

r d
e 

la
 o

bs
er

va
ció

n 
di

re
ct

a 
o 

de
 

im
ág

en
es

 d
e 

pa
isa

je
s, 

co
m

pa
ra

nd
o 

sim
ilit

ud
es

 y
 d

ife
re

nc
ia

s. 
C

la
sif

ica
n 

la
s 

ge
of

or
m

as
 s

eg
ún

 c
ar

ac
te

rís
tic

as
 

sim
pl

es
, c

om
o 

la
 p

en
di

en
te

 o
 la

 
el

ev
ac

ió
n, 

en
tre

 o
tra

s. 
Re

pr
es

en
ta

n 
di

fe
re

nt
es

 g
eo

fo
rm

as
 p

or
 m

ed
io

 d
e 

la
 re

al
iza

ció
n 

de
 fi

gu
ra

s 
sim

pl
es

 y
 d

el
 

m
od

el
ad

o 
de

 m
aq

ue
ta

s 
se

nc
illa

s 
pa

ra
 

m
at

er
ia

liz
ar

 m
on

ta
ña

s, 
río

s, 
lla

nu
ra

s, 
et

c. 
Re

al
iza

n 
de

sc
rip

cio
ne

s 
y 

es
qu

em
as

 
na

tu
ra

lis
ta

s 
de

 la
 u

bi
ca

ció
n 

de
l S

ol
 e

n 
el

 
cie

lo
, e

n 
re

la
ció

n 
co

n 
el

 c
icl

o 
dí

a-
no

ch
e 

y 
co

n 
el

 h
or

izo
nt

e 
ob

se
rv

ad
o 

de
sd

e 
la

 
es

cu
el

a.
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va
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6
La

s 
fa

m
ili

as

La
 c

on
fo

rm
ac

ió
n, 

in
te

gr
ac

ió
n 

y 
or

ga
ni

za
ció

n 
de

 la
s 

fa
m

ilia
s 

en
 e

l m
un

do
 

ac
tu

al
. C

os
tu

m
br

es
, v

al
or

es
 y

 c
re

en
cia

s 
de

 fa
m

ilia
s 

en
 c

on
te

xt
os

 s
oc

ia
le

s 
di

ve
rs

os
. 

Va
lo

ra
ció

n 
y 

re
sp

et
o 

po
r c

os
tu

m
br

es
, 

va
lo

re
s 

y 
cr

ee
nc

ia
s 

di
fe

re
nt

es
. C

am
bi

os
 

y 
co

nt
in

ui
da

de
s 

en
 lo

s 
m

od
os

 d
e 

vid
a 

de
 

la
s 

fa
m

ilia
s. 

Va
lo

ra
ció

n 
y 

vig
en

cia
 d

e 
lo

s 
de

re
ch

os
 d

el
 n

iñ
o.

O
bs

er
va

ció
n 

de
 im

ág
en

es
 y

 e
sc

rit
ur

a 
de

 e
pí

gr
af

es
. A

nt
ici

pa
ció

n 
pa

ra
 

re
cu

pe
ra

r s
ab

er
es

 p
re

vio
s 

ac
er

ca
 d

e 
la

s 
co

nf
ig

ur
ac

io
ne

s 
fa

m
ilia

re
s. 

C
om

pa
ra

ció
n 

de
 fa

m
ilia

s 
en

 c
ua

nt
o 

a 
su

 o
rg

an
iza

ció
n 

en
 d

ist
in

to
s 

co
nt

ex
to

s 
cu

ltu
ra

le
s. 

Re
al

iza
ció

n 
de

 e
nt

re
vis

ta
s 

pa
ra

 re
cu

pe
ra

r 
di

st
in

ta
s 

ex
pe

rie
nc

ia
s 

y 
se

ns
ac

io
ne

s: 
la

s 
co

st
um

br
es

 fa
m

ilia
re

s. 
O

bs
er

va
ció

n 
y 

le
ct

ur
a 

de
 im

ág
en

es
. L

ec
tu

ra
 d

e 
un

 
te

st
im

on
io

 q
ue

 p
er

m
ite

 v
ive

nc
ia

r l
os

 
ca

m
bi

os
 y

 c
on

tin
ui

da
de

s 
en

 lo
s 

m
od

os
 d

e 
vid

a 
de

 la
s 

fa
m

ilia
s. 

El
ab

or
ac

ió
n 

de
 u

na
 

lis
ta

. R
ef

le
xió

n 
so

br
e 

lo
s 

de
re

ch
os

 d
el

 n
iñ

o.

Bu
sc

ar
 y

 a
na

liz
ar

 in
fo

rm
ac

ió
n 

en
 d

ist
in

ta
s 

fu
en

te
s 

(fo
to

gr
af

ía
s, 

pi
nt

ur
as

, li
to

gr
af

ía
s, 

im
ág

en
es

, r
el

at
os

, c
an

cio
ne

s, 
te

xt
os

, 
re

vis
ta

s)
. E

sc
uc

ha
r r

el
at

os
, h

ist
or

ia
s 

de
 

vid
a, 

ca
nc

io
ne

s, 
le

ct
ur

as
 y

 e
xp

lic
ac

io
ne

s 
po

r p
ar

te
 d

el
 d

oc
en

te
. P

ar
tic

ip
ar

 e
n 

de
ba

te
s 

e 
in

te
rc

am
bi

os
 o

ra
le

s 
en

tre
 

co
m

pa
ñe

ro
s 

y 
co

n 
el

 d
oc

en
te

. F
or

m
ul

ar
 

an
tic

ip
ac

io
ne

s 
y 

pr
eg

un
ta

s. 
Es

cu
ch

ar
 

re
la

to
s, 

hi
st

or
ia

s 
de

 v
id

a 
e 

in
fo

rm
ac

ió
n 

le
íd

a 
po

r e
l d

oc
en

te
.

Id
en

tif
ica

n 
al

gu
na

s 
se

m
ej

an
za

s 
y 

di
fe

re
nc

ia
s 

en
tre

 fa
m

ilia
s 

en
 c

on
te

xt
os

 
so

cia
le

s 
di

ve
rs

os
. R

ec
on

oc
en

 y
 re

sp
et

an
 

la
s 

co
st

um
br

es
, v

al
or

es
 y

 c
re

en
cia

s 
di

fe
re

nt
es

 a
 la

s 
pr

op
ia

s. 
Re

gi
st

ra
n 

ca
m

bi
os

 
y 

pe
rm

an
en

cia
s 

en
 lo

s 
di

ve
rs

os
 m

od
os

 
de

 v
id

a 
fa

m
ilia

r v
ist

os
. P

ar
tic

ip
an

 e
n 

in
te

rc
am

bi
os

 o
ra

le
s 

o 
es

cr
ito

s 
so

br
e 

lo
s 

di
ve

rs
os

 m
od

os
 d

e 
vid

a 
de

 la
s 

fa
m

ilia
s 

es
tu

di
ad

as
. V

al
or

an
 la

 u
ni

ve
rs

al
id

ad
 d

e 
lo

s 
de

re
ch

os
 d

el
 n

iñ
o.
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La

 a
nt

ig
ua

 G
re

ci
a

Vi
da

 s
oc

ia
l e

n 
la

s 
so

cie
da

de
s 

de
 

la
 A

nt
ig

üe
da

d. 
Vi

nc
ul

ac
ió

n 
co

n 
el

 
pr

es
en

te
, c

am
bi

os
 y

 c
on

tin
ui

da
de

s. 
La

 
ed

uc
ac

ió
n 

de
 v

ar
on

es
 y

 m
uj

er
es

 e
n 

la
 

so
cie

da
d 

at
en

ie
ns

e. 
O

bj
et

os
 d

e 
la

 v
id

a 
co

tid
ia

na
 e

n 
di

st
in

to
s 

gr
up

os
 s

oc
ia

le
s. 

C
os

tu
m

br
es

 y
 a

ct
ivi

da
de

s 
so

cia
le

s 
en

 la
 

an
tig

ua
 G

re
cia

: f
am

ilia
s, 

en
tre

te
ni

m
ie

nt
o, 

ju
eg

os
 o

lím
pi

co
s 

y 
al

im
en

ta
ció

n.
 

Je
ra

rq
uí

as
, d

er
ec

ho
s 

y 
ob

lig
ac

io
ne

s 
de

 
lo

s 
di

fe
re

nt
es

 g
ru

po
s 

so
cia

le
s. 

M
ito

s 
y 

cr
ee

nc
ia

s.

Le
ct

ur
a 

de
 u

n 
te

xt
o 

e 
id

en
tif

ica
ció

n 
de

 la
s 

id
ea

s 
pr

in
cip

al
es

. U
til

iza
ció

n 
de

 la
 a

pl
ica

ció
n 

G
oo

gl
e 

M
ap

s 
co

n 
se

nt
id

o. 
O

bs
er

va
ció

n 
de

 im
ág

en
es

. 
Id

en
tif

ica
ció

n 
de

 s
em

ej
an

za
s 

y 
di

fe
re

nc
ia

s 
en

tre
 la

s 
fa

m
ilia

s 
gr

ie
ga

s 
de

 
la

 A
nt

ig
üe

da
d 

y 
la

 p
ro

pi
a. 

In
te

rc
am

bi
o 

de
 id

ea
s 

en
 g

ru
po

. O
bs

er
va

ció
n 

de
 

un
a 

es
ce

na
 d

e 
la

 v
id

a 
co

tid
ia

na
 d

e 
di

st
in

to
s 

gr
up

os
 s

oc
ia

le
s 

de
 la

 s
oc

ie
da

d 
gr

ie
ga

. C
om

pa
ra

ció
n 

co
n 

el
 p

re
se

nt
e. 

C
on

fe
cc

ió
n 

de
 c

ua
dr

os
 c

om
pa

ra
tiv

os
. 

El
 te

st
im

on
io

 o
ra

l p
ar

a 
ob

te
ne

r m
ás

 
in

fo
rm

ac
ió

n 
so

br
e 

la
 a

lim
en

ta
ció

n 
de

 
lo

s 
gr

ie
go

s. 
C

on
fe

cc
ió

n 
de

 u
na

 lis
ta

. 
Re

al
iza

ció
n 

de
 u

n 
di

bu
jo

 a
 p

ar
tir

 d
e 

lo
 

tra
ba

ja
do

 e
n 

el
 te

xt
o.

Si
st

em
at

iza
r a

lg
un

os
 c

am
bi

os
 y

 
co

nt
in

ui
da

de
s 

co
n 

re
la

ció
n 

a 
la

s 
fo

rm
as

 
de

 v
id

a 
so

cia
l y

 o
rg

an
iza

ció
n 

fa
m

ilia
r. 

Re
al

iza
r c

on
su

lta
s 

en
 u

na
 b

ib
lio

te
ca

 y
 

bú
sq

ue
da

s 
en

 in
te

rn
et

, a
sis

tid
os

 p
or

 
el

 d
oc

en
te

. L
ee

r t
ex

to
s 

y 
re

vis
ta

s 
co

n 
ay

ud
a 

de
l d

oc
en

te
. R

ea
liz

ar
 d

ib
uj

os
 y

 
es

cr
itu

ra
s.

De
sc

rib
en

 c
ar

ac
te

rís
tic

as
 d

e 
un

a 
so

cie
da

d 
de

 la
 A

nt
ig

üe
da

d 
y 

su
s 

je
ra

rq
uí

as
 e

n 
re

la
ció

n 
co

n 
el

 
pr

es
en

te
. O

bt
ie

ne
n 

in
fo

rm
ac

ió
n 

de
 fu

en
te

s 
di

ve
rs

as
 y

 e
st

ab
le

ce
n 

al
gu

na
s 

re
la

cio
ne

s 
en

tre
 e

lla
s. 

No
m

br
an

 tr
ab

aj
os

, h
er

ra
m

ie
nt

as
 y

 
co

ns
tru

cc
io

ne
s 

em
bl

em
át

ica
s 

pr
op

ia
s 

de
 la

s 
so

cie
da

de
s 

es
tu

di
ad

as
. E

m
pl

ea
n 

co
nv

en
cio

ne
s 

te
m

po
ra

le
s, 

ta
le

s 
co

m
o 

“a
nt

es
”, “

de
sp

ué
s”,

 “h
ac

e 
m

uc
ho

s 
añ

os
”, 

“a
l m

ism
o 

tie
m

po
”, a

pl
ica

da
s 

a 
la

s 
so

cie
da

de
s 

en
 e

st
ud

io
.
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8
Lo

s 
se

rv
ic

io
s 

M
ed

ios
 d

e 
tra

ns
po

rte
. F

or
m

as
 e

n 
las

 q
ue

 
se

 o
rg

an
iza

n 
lo

s t
ra

ba
jos

 p
ar

a 
pr

es
ta

r 
un

 se
rv

ici
o: 

tra
ba

jos
 y 

tra
ba

jad
or

es
 

inv
olu

cr
ad

os
. P

ro
bl

em
as

 d
e 

lo
s c

iud
ad

an
os

 
en

 re
lac

ión
 c

on
 lo

s s
er

vic
ios

 e
n 

ár
ea

s 
ru

ra
les

 y 
ur

ba
na

s. 
No

rm
as

 q
ue

 re
gu

lan
 

la 
pr

es
ta

ció
n 

de
 se

rv
ici

os
. L

as
 fo

rm
as

 d
e 

co
nt

ro
l c

iud
ad

an
o 

pa
ra

 su
 c

um
pl

im
ien

to
. 

No
ció

n 
de

 m
at

er
ia 

pr
im

a 
y p

ro
du

ct
o 

ela
bo

ra
do

. L
os

 tr
ab

ajo
s, 

tra
ba

jad
or

es
 y

 
te

cn
olo

gía
s i

nv
olu

cr
ad

os
 e

n 
el 

pr
oc

es
o 

pr
od

uc
tiv

o 
de

 in
su

m
os

 p
ro

ve
nie

nt
es

 d
e 

an
im

ale
s. 

Ca
ra

ct
er

íst
ica

s d
e 

lo
s m

ed
ios

 
de

 tr
an

sp
or

te
 e

n 
las

 g
ra

nd
es

 c
iud

ad
es

, 
en

 c
iud

ad
es

 p
eq

ue
ña

s y
 e

n 
pu

eb
lo

s. 
El

 
re

co
no

cim
ien

to
 d

e 
sit

ua
cio

ne
s e

n 
las

 q
ue

 
las

 p
er

so
na

s t
ien

en
 d

es
igu

al 
ac

ce
so

 a
 lo

s 
m

ed
ios

 d
e 

tra
ns

po
rte

. N
or

m
as

 q
ue

 re
gu

lan
 

la 
cir

cu
lac

ión
 d

e 
pe

rs
on

as
 e

n 
ár

ea
s r

ur
ale

s 
y u

rb
an

as
. V

alo
ra

ció
n 

de
 la

s n
or

m
as

 c
om

o 
fu

nd
am

en
to

 p
ar

a 
la 

co
nv

ive
nc

ia 
en

 u
na

 
so

cie
da

d 
de

m
oc

rá
tic

a.

Re
fle

xió
n 

so
br

e 
lo

s 
di

fe
re

nt
es

 m
ed

io
s 

de
 tr

an
sp

or
te

. In
te

rc
am

bi
o 

de
 id

ea
s 

y 
ob

se
rv

ac
ió

n 
de

 im
ág

en
es

. L
ec

tu
ra

 
de

 u
n 

te
xt

o 
in

fo
rm

at
ivo

 s
ob

re
 lo

s 
pr

ob
le

m
as

 d
e 

lo
s 

ciu
da

da
no

s 
en

 
re

la
ció

n 
co

n 
lo

s 
se

rv
ici

os
 e

n 
ár

ea
s 

ru
ra

le
s 

y 
ur

ba
na

s. 
C

on
fe

cc
ió

n 
de

 u
na

 
lis

ta
 id

en
tif

ica
nd

o 
la

 m
at

er
ia

 p
rim

a 
y 

lo
s 

pr
od

uc
to

s 
el

ab
or

ad
os

. D
es

cr
ip

ció
n 

de
l p

ro
ce

so
 p

ro
du

ct
ivo

 d
e 

la
 la

na
. 

O
bs

er
va

ció
n 

de
 im

ág
en

es
 y

 e
sc

rit
ur

a 
de

 e
pí

gr
af

es
. E

la
bo

ra
ció

n 
gr

up
al

 d
e 

un
a 

co
nc

lu
sió

n.
 E

l t
es

tim
on

io
 p

ar
a 

am
pl

ia
r 

la
 in

fo
rm

ac
ió

n.
 C

om
pa

ra
ció

n 
de

 id
ea

s 
a 

pa
rti

r d
el

 re
la

to
 e

n 
lo

s 
te

st
im

on
io

s. 
Bú

sq
ue

da
 e

n 
in

te
rn

et
. 

O
bs

er
va

r f
ot

og
ra

fía
s 

pa
ra

 d
ife

re
nc

ia
r 

tra
ba

jo
s 

ar
te

sa
na

le
s 

e 
in

du
st

ria
le

s. 
Bu

sc
ar

 in
fo

rm
ac

ió
n 

en
 re

vis
ta

s 
es

pe
cia

liz
ad

as
, fo

lle
to

s 
tu

rís
tic

os
 e

 
in

te
rn

et
. U

sa
r m

ap
as

 d
e 

la
 A

rg
en

tin
a 

y 
pr

ov
in

cia
le

s 
pa

ra
 la
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LAS CIENCIAS NATURALES EN LA ESCUELA PRIMARIA

Los chicos tienen una curiosidad innata con la cual 
pretenden explicar el mundo que los rodea. En este con-
texto, la enseñanza de las Ciencias naturales tendrá como 
propósito fomentar el aprendizaje de nuevos marcos ex-
plicativos y procedimientos que les permitan comprender 
y explicar la realidad de su entorno desde los modelos y 
estrategias científicos. Además, la escuela primaria debe-
rá ayudar a los estudiantes a suponer distintos tipos de 
relaciones entre las experiencias para correr el eje de la 
causalidad con que las explican en la cotidianidad. 

La tarea de enseñar Ciencias naturales
Desde un enfoque de enseñanza constructivista, que 

plantea una actitud interrogativa frente a los hechos y fe-
nómenos naturales, la enunciación de una buena pregunta 
da inicio al proceso de indagación. De este modo, se lle-
van a cabo distintas acciones que se relacionan con las 
metodologías científicas: la observación, la exploración, la 
experimentación, el registro, la comparación de datos, la 
clasificación y la generalización.

En los diferentes capítulos del libro se ven reflejadas 
estas formas de trabajo. Por ejemplo, en el capítulo 4, 
“El movimiento”, los alumnos deben observar fotogra-
fías para identificar los movimientos que realiza cada 
uno de los juegos y luego conversar entre todos com-
parando los distintos movimientos. Aquí se prioriza el 
nivel fenomenológico y descriptivo con la finalidad de 
que los alumnos se acerquen a los contenidos hacien-
do énfasis en la diversidad de hechos y fenómenos, 
a través de la observación y la descripción sistemá-
ticas, orientadas por el docente. Estas situaciones de 
enseñanza ayudan a que luego se establezcan e iden-
tifiquen relaciones e interacciones entre los procesos, 
hechos y fenómenos, mediante experiencias sencillas 
y la modelización. 

En los diferentes capítulos del libro se ven reflejadas 
estas formas de trabajo. Por ejemplo, en el capítulo 4, 
“El movimiento”, los alumnos deben observar fotogra-
fías para identificar los movimientos que realiza cada 
uno de los juegos y luego conversar entre todos com-
parando los distintos movimientos. Aquí se prioriza el 
nivel fenomenológico y descriptivo con la finalidad de 
que los alumnos se acerquen a los contenidos hacien-
do énfasis en la diversidad de hechos y fenómenos, 
a través de la observación y la descripción sistemá-
ticas, orientadas por el docente. Estas situaciones de 
enseñanza ayudan a que luego se establezcan e iden-
tifiquen relaciones e interacciones entre los procesos, 
hechos y fenómenos, mediante experiencias sencillas 
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Enseñar los conceptos y los modos de conocer 

Para que una experiencia forme parte de una ac-
tividad de indagación, es fundamental que detrás 
de ella haya una pregunta que los alumnos de-
ben contestar. Esta pregunta a veces es formu-
lada por el docente; otras veces el docente puede 
pedir a los estudiantes que, ante cierto problema 
o fenómeno, ellos mismos propongan preguntas 
y confronten las ideas entre todos. 

La enseñanza de las Ciencias naturales se produce 
en un escenario particular, que es el aula escolar, don-
de interactúan docente, estudiantes y contenidos. Estos 
contenidos corresponden a la enseñanza y aprendizaje 
de conceptos y a situaciones de enseñanza que son los 
modos de conocer. 

Los modos de conocer son un conjunto de procedi-
mientos y actitudes que permiten la transformación de 
saberes cotidianos en conocimiento científico escolar. El 
diseño de la secuencia didáctica tiene que posibilitar va-
riadas formas de acceder al conocimiento de un tema. 
Los docentes, a su vez, tenderán a promover actividades 
que ayuden a responder: ¿cómo es?, ¿cuál es su estructu-
ra?, ¿qué partes lo componen?, ¿cuáles son sus caracte-
rísticas y sus propiedades?, ¿en qué se parecen y en qué 
se distinguen?, entre otras preguntas.

La exploración es uno de los modos de conocer que 
necesita estar integrado en la secuencia didáctica con ob-
jetivos claros, ya que es una cadena de acciones que se 
realizan sobre algo o con algo, con la intencionalidad de 
conocer características y posibilidades de uso.

Las experiencias y el descubrimiento fomentan una 
enseñanza activa y participativa por medio de la cual se 
impulsa el método científico. Realizar experimentos es im-
portante, pero no suficiente. También es necesario ayudar 
a los alumnos a vincular la experiencia con el lenguaje. 
Hablar sobre lo que se está haciendo o decir qué está 
sucediendo mientras se mira es muy importante para la 
formalización del lenguaje científico.
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Realizar un germinador, como en el capítulo “Más se-
res vivos”, es una experiencia muy enriquecedora. Es 
importante proponer a los estudiantes colocar car-
teles para identificar e indicar qué tipo de semilla se 
plantó. Eso servirá al momento de agrupar, debido a 
que establece un criterio específico de clasificación. Es 
muy útil construir un calendario donde se registren de 
modo sistemático las observaciones que se realicen, 
ya que es fundamental sostener un registro periódico. 
Se trabajará con anticipaciones y, al final del registro, 
se podrán corroborar o no las ideas que se tenían.

Se formularán hipótesis (respuestas posibles a las 
preguntas) y predicciones que deriven de ellas. Estas 
hipótesis se pondrán a prueba, a fin de corroborarlas. 
Los resultados se deberán registrar para luego poder 
analizarlos.
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Hablar, leer y escribir en Ciencias

En Ciencias naturales se habla, se lee y se escribe, por eso su aprendizaje implica apropiarse de una cultura científica, 
que comprende un lenguaje específico y formas de aprender asociadas a maneras de ver, pensar y hablar. La finalidad 
de las Ciencias naturales será brindar a los alumnos herramientas para indagar, organizar, establecer relaciones y elabo-
rar generalizaciones descriptivas sobre los objetos y fenómenos de la naturaleza.

En Ciencias naturales también se realizan observa-
ciones diarias y dibujos para poner a prueba las ideas 
que se tienen acerca de algo. Además, organizar los 
registros en un cuadro es una actividad que permite, 
por ejemplo, establecer clasificaciones con un criterio 
específico, en un afiche colectivo o en los cuadernos 
de los estudiantes.

En cada capítulo encontrarán una plaqueta que 
invitará a profundizar acerca de la oralidad, la lec-
tura y la escritura en Ciencias naturales.
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PROPUESTAS DIDÁCTICAS PARA AMPLIAR EL TRABAJO EN CIENCIAS NATURALES 

Capítulo 1 
EL CUERPO HUMANO

LA IMPORTANCIA DE LA HIGIENE PERSONAL. ¡A LAVARSE LAS MANOS!

Es muy importante comprender la necesidad de cuidar la higiene personal como 
parte del cuidado de la salud. En esta propuesta se buscará que, a través de una expe-
riencia, hipoteticen y comprueben las diferencias entre lavarse las manos y no hacerlo y 
cómo esto puede repercutir en su salud.

 Retomar la actividad de la página 10 del libro del alumno y releer las recomen-
daciones que hace la pediatra acerca del cuidado de la salud. Volver a charlar 
sobre el tema y revisar las recomendaciones que escribió cada uno.

 Conversar entre todos sobre sus respuestas y reflexionar: ¿les parece necesario 
lavarse las manos antes de comer? ¿Por qué creen eso? ¿Qué diferencia habría entre lavar las manos y no 
lavarlas? Escribir las respuestas en un afiche. A continuación, se le propondrá al grupo realizar una experiencia 
con la intencionalidad de corroborar las hipótesis que dieron.

 Organizarse en cuatro grupos para realizar la siguiente experiencia. Preparar la gelatina sin sabor y distribuirla en 
los platos. Un integrante de cada grupo se deberá ensuciar bien las manos. El alumno del grupo 1 las apoyará 
en el plato 1 bien sucias; otro del grupo 2 se lavará las manos solo con agua y las apoyará en el plato 2; otro del 
grupo 3 se lavará las manos con agua y jabón y las apoyará en el plato 3; y el último del grupo 4 se limpiará las 
manos con alcohol en gel y las apoyará en el plato 4.

 Limpiarse las manos con una toallita de papel y completar solo la primera columna de un cuadro como el si-
guiente para explicar lo realizado; pueden incluir dibujos de los platos. Reservar los platos en un lugar del aula.

¿Qué se necesita?
√ 4 platos (numerados 

del 1 al 4) 
√ Gelatina sin sabor
√ Papel absorbente 

de cocina

 El día que realizaron la experiencia Después de cuatro días 

Plato 1

Plato 2

Plato 3

Plato 4

 Luego de cuatro días, observar lo que ocurrió. Completar la segunda columna del cuadro: ¿qué sucedió en cada 
uno de los platos? ¿Cómo los encontraron?

 Finalizada la experiencia, los grupos podrán exponer lo observado e intercambiar ideas acerca de lo sucedido. Re-
sulta interesante evaluar la experiencia proponiendo una reflexión con algunas preguntas: ¿es lo mismo lavarse 
las manos que no lavárselas? ¿Por qué les parece necesario lavarse las manos? ¿Les sirvió esta experiencia para 
corroborar lo que pensaban? ¿Les gustó trabajar en grupo? ¿Pudieron refl exionar e intercambiar ideas dentro del 
grupo? ¿Tuvieron problemas para organizarse? ¿Cómo los resolvieron?
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Capítulo 2 
MÁS SERES VIVOS

BUSCANDO HUELLAS
Utilizar la información obtenida en la actividad de la página 16 del libro del alumno 

para analizar las distintas “huellas”. Cabe aclarar que, en Ciencias naturales, los rastros 
como pisadas, mordidas en las plantas, huevos, presencia de materia fecal, algún resto 
de cubierta (plumas, escamas, etc.) son evidencias de la presencia y actividades de 
determinados animales en un lugar.

 Realizar a los alumnos preguntas de indagación: ¿qué huella dejamos al ca-
minar? ¿Qué tipo de rastro deja una araña cuando camina en el barro o en la 
arena? ¿Y un cascarudo? ¿Cómo será la huella de un perro? ¿Y la de una víbora? Los niños en pequeños grupos 
dibujarán, a modo de anticipación, las distintas huellas. 

 Preparar para los alumnos una caja con polvo de tiza de color. Proponer que pisen dentro de la caja (algunos 
descalzos y otros con zapatillas) y luego caminen sobre el papel afiche. Observar las formas de cada huella, las 
diferentes marcas del calzado, las distintas formas de los pies (planta del pie con arcos más o menos marcados, 
cómo apoya cada dedo, etcétera). Realizar un registro fotográfico que formará parte del fichero. Corroborar la 
información obtenida con las anticipaciones.

 Realizar la misma experiencia con animales del entorno cercano. Puede ser en un patio de tierra en la escuela 
o salir a una plaza cercana; utilizar lupas para una mejor observación. Buscar huellas de los animales que andu-
vieron por allí y realizar un registro fotográfico.

 Analizar el registro fotográfi co: imprimir cada una de las imágenes para realizar un fichero con todas las huellas 
obtenidas. El o la docente decidirá qué tipo de datos desea obtener, por ejemplo: hacia dónde se desplazaba el 
animal, cómo lo hacía (en zigzag, en línea recta, etcétera).

¿Qué se necesita?
√ Tizas de colores
√ Papel afiche negro
√ Una caja mediana
√ Una lupa
 

 A modo de cierre, y a partir de la información obtenida, volver a la primera actividad y comparar los dibujos rea-
lizados antes de la experiencia con las distintas huellas. Luego, en pequeños grupos, escribir alguna conclusión.

Animal:      

Dibujo de la huella:    

Característica de la huella:         

Largo:                                                                            

Ancho:

Trayectoria:
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¿Qué se necesita?
√ Un recipiente mediano 

con agua
√ Pelotita de tenis o 

corcho
√ Plastilina

LOS FLOTADORES DE LOS CAMALOTES
Utilizar la información de la página 18 del libro del alumno, donde se trabajan las 

semejanzas y diferencias entre las partes de las plantas; en esta propuesta sugerimos 
identificar la función de las raíces en distintos ambientes. 

 Realizar una observación minuciosa de las imágenes, comparando las estruc-
turas, para poder relacionar la forma de las partes de las plantas (raíz, tallo 
y hoja) con el ambiente en que viven. Promover un intercambio de ideas y 
registrar lo observado en el cuaderno.

Raíces de planta de tomate.  Cact us.

 Camalote.  Clavel del aire.
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Capítulo 3 
LOS MATERIALES Y LA LUZ

LOS OBJETOS Y LA LUZ
Esta propuesta consiste en hacer evidente que, para percibir las formas, los colores 

y el mundo que nos rodea, necesitamos de la luz y de órganos sensibles como los ojos. 

 Antes de la clase, tomar la caja de cartón y, en alguno de los laterales, hacer un 
orificio de aproximadamente 1 cm. Meter el juguete en la caja.

 Invitar a que algunos niños se venden los ojos e intenten realizar distintas accio-
nes sin usar la visión. Después de realizar la experiencia hacer algunas preguntas: ¿cómo sería nuestra vida si no 
pudiéramos ver? ¿Qué estrategias utilizarían para realizar las actividades cotidianas si no pudieran ver? ¿Por qué 
creen que es importante la luz?

 En pequeños grupos, dibujar la experiencia y escribir una pequeña conclusión. Considerar que es muy importan-
te promover el hábito de la escritura en esta franja etaria.

 Presentar la caja de cartón con el juguete dentro, invitar a los alumnos a observar por el orificio y determinar cuál 
es el objeto. Algunas preguntas que promoverán la actividad son estas: ¿lograron detectar cuál es el objeto? Si 
lo lograron, ¿cómo lo hicieron? Dibujar individualmente el objeto que creen que está dentro de la caja.

 Luego, abrir la caja para descubrir el objeto. ¿Por qué creen que fue necesario abrir la caja para verlo? Es posible 
que algunos niños simplemente respondan que el objeto se puede ver porque la caja se abre, así que es muy 
importante pedirles que expliquen qué ocurre cuando se abre la caja y darles algunas pistas que les permitan 
concluir que la luz ingresa al espacio que inicialmente estaba oscuro, ilumina el objeto y nuestros ojos pueden 
percibir su forma.

 Pedir una descripción del objeto descubierto, por ejemplo: ¿es plano o desigual? ¿Es corto o largo? ¿Es redondo, 
triangular o cuadra do? 

 Realizar un dibujo de la experiencia en el que quede reflejado lo que ocurrió antes y después de abrir la caja. 

¿Qué se necesita?
√ Vendas de color oscuro
√ Caja de cartón 
√ Muñeco de plástico

 Probablemente les llamen la atención los flotadores de los camalotes y sus raíces cortas, las espinas y raíces 
de los cactus, y la pequeña pero resistente raíz del clavel del aire. Para comprender la función de los flotadores, 
hacer la siguiente experiencia: colocar en un recipiente con agua una pelotita de tenis o un corcho y un pedacito 
de plastilina, y comparar lo que sucede. ¿Qué ocurrió? ¿Cómo lo relacionan con los flotadores de los camalotes?

 Registrar la experiencia, paso a paso.
 Conversar entre todos acerca de la función de las raíces en los distintos ambientes.
 Para concluir, dibujar en sus cuadernos las plantas en el ambiente en el que viven, resaltando con color la raíz. 

Escribir un pequeño epígrafe sobre la función de la raíz.
 Al finalizar, dedicar un tiempo a la autoevaluación de la actividad: ¿lograron comprender la función de los 

flotadores de los camalotes? ¿Piensan que podrían haberlo hecho mejor? ¿Hubo algún problema? ¿Cómo lo 
resolvieron?
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¿Qué se necesita?
√ Papel de diario (para 

las ventanas)
√ Objetos de diversos 

materiales (botellas de 
vidrio, envases plásticos, 
juguetes, etc.)

√ Linternas

 Proponer una clasificación de los materiales de acuerdo a su comportamiento frente a la luz. Se espera que 
identifiquen materiales que permiten que pase toda la luz, materiales que permiten un paso parcial de luz y 
materiales que no permiten el paso de la luz. Complementar la clasificación con la información de la página 27 
del libro del alumno, acerca de materiales transparentes, translúcidos y opacos. 

 Para finalizar, agregar una columna al cuadro anterior y completar a partir de la clasificación realizada.

¿TODOS LOS OBJETOS PRODUCEN SOMBRA?
Luego de abordar los conceptos y las experiencias de las páginas 27 y 28, propo-

nemos clasificar los objetos a partir de su permeabilidad a la luz. Para realizar esta 
actividad se necesitará oscurecer el salón cubriendo las ventanas, ya que, de ese 
modo, se obtendrán mejores resultados.

 Clasificar los materiales y organizar a los niños en diferentes grupos. Entre-
gar a cada grupo diez objetos diferentes. Alumbrar cada uno de los objetos 
con la linterna y, luego, dibujarlo en el cuaderno indicando el lugar donde 
estaba la linterna y la sombra que producía (si hubo alguna).

 Realizar una puesta en común a partir de las siguientes preguntas: ¿todos los 
objetos producen sombra? ¿Cuáles sí y cuáles no? Escribir las conclusiones 
en el cuaderno.

 Oscurecer el salón y con una linterna comprobar qué materiales permiten el paso de la luz y 
cuáles no. Completar un cuadro como el que sigue a medida que intercambien ideas y lleguen 
a alguna conclusión sobre cada objeto analizado.

Objeto Comportamiento frente a la luz

Vaso de vidrio Deja pasar la luz y permite ver 
nitídamente.

Objeto Comportamiento 
frente a la luz Clase de material

Vidrio Deja pasar la luz y permite 
ver nitídamente. Transparente
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¿Qué se necesita?
√ Pelota de tenis
√ Auto pequeño de juguete
√ Trozo de papel
√ Una pluma
√ Una llave

Capítulo 4 
EL MOVIMIENTO

¿POR QUÉ SE MUEVEN ALGUNOS OBJETOS?
El propósito de este trabajo es que, luego de leer la página 33 del libro del 

alumno, los estudiantes realicen una experiencia para corroborar aquello que evi-
denciaron en la escena observada.

 Colocar los objetos sobre la mesa y pedir a los niños que los soplen con la 
misma intensidad. Realizar las siguientes preguntas orientadoras: ¿todos los 
objetos se movieron? ¿Cuáles sí y cuáles no? De los objetos que se movieron, 
¿cuál llegó más lejos? ¿Por qué creen que ocurrió eso?

 Intercambiar ideas, reunidos en pequeños grupos, y escribir una conclusión acerca de lo hablado.
 Luego, salir del salón y observar objetos y distintos elementos, por ejemplo: una pelota, hojas caídas de las plan-

tas, piedras, un banco, etc. Seguir con la actividad en forma grupal.
 Al volver al aula realizar una puesta en común a partir de las siguientes preguntas: ¿se mueven o están quietos 

esos cuerpos? ¿Se pueden mover por sí solos? ¿Qué puedo hacer para que se muevan? Registrar lo observado 
en el cuaderno de clase, de manera individual. Es conveniente que el docente también oriente sobre cómo y 
cuándo se deben registrar las observaciones en los cuadernos.

 Por último, es importante que cada alumno pueda hacer una evaluación del trabajo en equipo: ¿cómo te sentiste 
trabajando en el grupo? ¿Pudiste participar? ¿Te hubiera gustado hacer algo y no te dejaron? ¿Por qué? ¿Te 
quedaste con alguna duda?  
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 Reunir a los niños en pequeños grupos y repartir imág enes como estas. 

 Hacer preguntas orientadoras en función de las imágenes presentadas: ¿dónde podemos ir de vacaciones si que-
remos nadar? ¿Y si queremos esquiar? ¿Dónde podremos ir si nos gusta mucho escalar montañas? ¿Dónde van 
las personas que quieren hacer rafting? 

 A partir de la observación de las imágenes, describir los lugares mediante textos breves. Elaborar fichas con las 
características de cada paisaje.

¿Qué se necesita?
√ Imágenes de diversos 

paisajes turísticos
√ Materiales de descarte 

para la maqueta

Capítulo 5
EL UNIVERSO

NOS VAMOS DE VACACIONES
La observación y descripción del lugar donde viven los niños o de los lugares co-

nocidos por ellos pueden ser temas de la vida cotidiana motivadores para el aprendi-
zaje en clase. Es muy importante hacer foco en las geoformas características de esos 
lugares, junto a las observaciones directas de imágenes. Estudiar los paisajes permite 
también llevar adelante proyectos en relación con Educación ambiental y otras áreas 
curriculares.

Paisa je:

Elementos naturales:

Elementos artificiales:

Otros comentarios:
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Notas

 Realizar un cuadro comparativo en el que se establezcan las semejanzas y las diferencias entre los distintos 
paisajes. Esto les permitirá a los estudiantes elaborar criterios de clasificación.

 Luego, exponer lo trabajado al conjunto del grado y comunicar a sus pares el contenido de cada ficha. Compa-
rar la información obtenida y completar en caso de que haga falta.

 Para finalizar la actividad, votar por el paisaje que más les guste y confeccionar una maqueta con materiales 
descartables. Será necesario considerar el tamaño, proporción, texturas y colores.
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LAS CIENCIAS SOCIALES EN LA ESCUELA PRIMARIA

La finalidad central en la enseñanza de las Ciencias socia-
les es colaborar con la formación de ciudadanos críticos, 
que puedan reflexionar y analizar, que logren desnatura-
lizar las representaciones establecidas, que comiencen a 
dudar de lo que parece y de lo que es presentado como 
obvio. Para esto, los docentes cuentan con variados re-
cursos que tendrán que ser puestos en situación de en-
señanza; muchos de ellos son presentados en el libro del 
alumno.

La lectura en Ciencias Sociales resulta una herra-
mienta y un contenido de enseñanza, ya que se 
aprende leyendo; a su vez, se aprende a leer el tipo 
particular de textos de este campo curricular. Se 
sugiere brindar un tiempo prudencial a la lectura 
compartida, a explorar variedad de fuentes en cla-
se y a dialogar sobre lo que cada uno comprende. 
Esta práctica se ampliará en el Segundo ciclo, pero 
es necesario empezar en Primer ciclo, junto con el 
proceso de la alfabetización básica.

LEER EN CIENCIAS
En los últimos años, la didáctica de las Ciencias sociales 
ha reivindicado la lectura como una herramienta nece-
saria para el aprendizaje del área. Esta lectura proporcio-
na información y explicaciones a partir de las cuales los 
alumnos podrán construir sus recorridos de pensamiento 
y ampliarlos. En efecto, los niños y niñas de esta edad 
tienden a naturalizar el mundo social y a simplificarlo, por 
eso es tan importante enriquecer esos recorridos.
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ESCRIBIR EN CIENCIAS

La escritura en este campo de conocimiento merece el mismo abordaje que la lectura, es decir, será fundamental 
realizar un trabajo paralelo a la lectura. Es necesario enriquecer prácticas cotidianas, que tienen que ver con responder 
preguntas, copiar el párrafo de un texto o realizar cuadros comparativos. Para esto, se requiere que los alumnos elaboren 
textos explicativos sencillos, que de a poco irán ampliando y mejorando. 

Este tipo de actividades, que se presentan en el libro del alumno, permitirán que comiencen a tomar decisiones de 
escritura y resuman o sinteticen lo que han entendido en los intercambios con pares.

¿CÓMO TRABAJAR CON IMÁGENES Y OBJETOS? 

Los niños del nuevo milenio crecen en una cultura 
mucho más visual que antes. La alfabetización visual, 
entonces, redunda en estrategias que favorecen la ca-
pacidad de lectura de otros lenguajes; sin embargo, este 
aprendizaje ocupa un lugar relegado en las Ciencias so-
ciales, ya que predomina el abordaje de la lectura de tex-
tos escritos. 

Los textos de Ciencias sociales contienen información 
que podemos encontrar expresada en cuadros de doble 
entrada y gráficos de torta, de barras y curvas; textos es-
critos como fuentes documentales, notas periodísticas, 
etc.; cartografía (planos, cartas y mapas) e imágenes (sa-
telitales, ilustraciones, fotografías, gráficos, entre otras).
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Es imprescindible reconocer estas prácticas culturales como objeto de intervención didáctica y asignarle tiempo a 
la lectura de imágenes y epígrafes. 

El abordaje didáctico con imágenes requiere tener en 
cuenta algunas cuestiones:

• Puede ser el disparador para comenzar a trabajar 
un tema o para complejizar otro ya en desarrollo.

• Las imágenes requieren de un trabajo analítico y 
minucioso.

• Si se trabaja en pequeños grupos de estudiantes, 
se sugiere la presentación de imágenes impresas 
para una mejor manipulación y el uso de una lupa 
para una observación más detallada.

• Para propiciar el análisis colectivo, se pueden pro-
yectar por medio de un cañón de proyección si se 
cuenta con esa tecnología en la escuela.

• El docente debe generar un espacio de intercam-
bio oral realizando preguntas que inviten a identifi-
car aspectos destacados para sacar conclusiones. 

• Se pueden proponer distintas situaciones de en-
señanza que incluyan la búsqueda de información 
en diversas fuentes para intercambiar opiniones e 
ideas, reelaborarlas, precisarlas o contrastarlas con 
las de los pares.

• Es importante también proponer situaciones de 
escritura con la finalidad de registrar, sistematizar 
o comunicar la información y las conclusiones ob-
tenidas; por ejemplo: escritura de epígrafes, con-
fección de listados o breves textos descriptivos o 
explicativos.
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TRABAJO CON TESTIMONIOS ORALES Y LECTURA DE FUEN-
TES DOCUMENTALES 

El análisis de distintas fuentes de información cons-
tituye uno de los principales modos de conocer propios 
del área de las Ciencias sociales que posibilita apropiarse 
de los conocimientos escolares. Existe una variedad sig-
nificativa de fuentes de información, como textos escri-
tos, testimonios orales, ilustraciones, objetos, fotografías, 
audiovisuales animados o documentales, mapas, croquis, 
imágenes satelitales, cuadros estadísticos, entre otras. 
Como se prescribe en el diseño curricular, en el libro del 
alumno se sugieren diversas situaciones de enseñanza 
que las incluyen a partir de la escucha, de los intercam-
bios orales y de las prácticas de lectura y escritura. 

EL TRABAJO DE CAMPO EN CIENCIAS SOCIALES

Visitar una plaza, la cuadra de la escuela o incluso la 
misma puerta y ver lo que allí ocurre a diario habilita para 
los alumnos diversos modos de conocer, como la obser-
vación, el registro de información por medio de grillas pre-
viamente confeccionadas, la toma de notas o fotografías, 
la elaboración de croquis o mapas, o la confección de 
listados de palabras. De vuelta en el aula, la información 
recopilada durante la visita podrá ser puesta en discusión 
y analizada por todo el grupo para establecer acuerdos y 
puntos en común a partir de su interpretación. Para ello, 
se podrán confeccionar archivos con las fotografías toma-
das o una muestra escolar, elaborar tablas o cuadros de 
doble entrada, producir textos descriptivos o explicativos 
y comunicar ideas. De esta manera, las salidas educati-
vas posibilitan el conocimiento de aspectos diferentes o 
desconocidos de la realidad social que viven en su coti-
dianeidad los niños, aunque también pretenden provocar 
un distanciamiento o extrañamiento de lo más próximo y 
conocido por ellos. 
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PROPUESTAS DIDÁCTICAS PARA AMPLIAR EL TRABAJO EN CIENCIAS SOCIALES

Los derechos de las niñas, los niños y los adolescentes 

En 2005 se sancionó la Ley N.º 26061 de Protección Integral de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes, que 
los considera sujetos de derecho. La ley tiene como objetivo la protección integral por parte del Estado de todos los derechos 
de esta franja etarea de la sociedad, para que su ejercicio pueda ser pleno, efectivo y permanente.

Se establece como sistema de protección integral un conjunto de políticas que consideran a la niña, al niño y al adoles-
cente como sujetos activos de derecho, a lo largo de todo su crecimiento. Se entiende por niña, niño o adolescente a toda 
persona menor de dieciocho años de edad, según lo establecido también por la Convención Internacional sobre los Dere-
chos del Niño y de la Niña.

El objeto de estudio de las Ciencias sociales es la realidad social; la intención es acercarnos a ella y comprenderla. 
En este libro docente proponemos desnaturalizar situaciones o realidades que vulneran los derechos de los niños, que 
los alumnos comprendan que tienen derechos especiales, además de los que tienen todas las personas; por ese motivo, 
es necesario que perciban las responsabilidades de la familia, la sociedad y el Estado en relación con los derechos uni-
versales y especiales por su condición de personas en desarrollo.
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Capítulo 6
DERECHO A LA IDENTIDAD: NOMBRE Y NACIONALIDAD (ART. 11 DE LA LEY 26061).

 Leer la página 53 del libro del alumno acerca de los derechos de los niños y proponer a los alumnos debatir 
sobre los distintos derechos.

 Focalizar en el derecho a la identidad. A partir de preguntas disparadoras, comenzar con el abordaje de la temáti-
ca: ¿por qué creen que es necesario tener un nombre y una nacionalidad? ¿Todos tenemos un nombre? ¿Quién 
les puso ese nombre? ¿Creen que es obligatorio tener un nombre? 

 Observar la imagen y responder en pequeños grupos: ¿qué datos tiene el documento? ¿Todos los documentos 
tendrán los mismos datos? ¿Por qué creen que es importante tener un DNI? ¿En qué situaciones les parece que 
se usa el DNI?

 En el mismo grupo, dibujar una situación en la que creen que utilizarían el DNI. Escribir un epígrafe.
 Proponer a los alumnos que intercambien ideas acerca de la importancia de la identidad. Con toda la clase, 

realizar una conclusión grupal y escribirla en un papel afiche.

Que cada niño esté registrado a nivel nacional y tenga un DNI 
propio contribuye a garantizar que la familia, la sociedad y el 
Estado los protejan y hagan cumplir sus derechos.

“Me llamo Franco y tengo diez años. Soy de Riachuelo, una zona rural de la 
provincia de Corrientes. Allí vivo con mis dos hermanos, mis dos hermanas 
mayores, mi mamá, mi papá y mi abuelo. Mi papá y mi abuelo trabajan en el 
campo cultivando arroz. La cosecha da mucho trabajo, así que mis hermanos 
los ayudan en el campo. Mis hermanas ayudan a mi mamá, van caminando 
varios kilómetros a buscar agua al río para poder beber y lavar la ropa. Yo voy 
a la escuela y estoy muy contento de poder ir. Creo que está muy bien ayudar 
a papá y a mamá, pero supongo que a mis hermanas y hermanos también les 
gustaría ir a la escuela como lo hago yo”. 

Capítulo 7
DERECHO A LA EDUCACIÓN (ART. 15) 

 Leer el siguiente testimonio.
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 Luego de la lectura, debatir entre todos sobre lo siguiente: ¿por qué les parece que hay niños y niñas que no pue-
den ir a la escuela? ¿Qué piensan acerca de eso? ¿Qué creen que ocurre con los niños y niñas que no pueden 
ir a la escuela? ¿Cómo les parece que se sentirán? ¿Por qué? ¿Qué cosas no podrán disfrutar?

 El derecho a la educación es uno de los derechos de la Ley de Protección Integral de los Derechos de las Niñas, 
Niños y Adolescentes. ¿Por qué creen que la educación es un derecho?

 Reunirse en pequeños grupos para inventar un final al testimonio de Franco. Hacerlo con viñetas como si fuera 
una historieta. 

 Exponer las viñetas de cada grupo y contar a los demás por qué decidieron ese final para su historia.

Capítulo 8
DERECHO A OPINAR Y A SER OÍDO (ART. 24)

 Observar la siguiente viñeta y analizarla entre todos. Preguntas orientadoras: ¿qué les parece que está ocurriendo 
en esta situación? ¿Qué les está pasando a estos chicos? ¿Creen que pueden participar de la conversación y ser 
escuchados? 

¡No quiero 
que vivamos más 
juntos, vamos a 

divorciarnos!

Si nos 
divorciamos, ¡los 
chicos van a vivir 

conmigo!

Las niñas, niños y adolescentes tienen derecho… 

√ A participar y expresar libremente su opinión en los asuntos que les conciernan y 
en aquellos en los que tengan interés. 

√ A que sus opiniones sean tenidas en cuenta conforme a su madurez y desarrollo. 
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 Conversar con el compañero de banco acerca del mensaje que transmite la viñeta. Si fueran esos niños, ¿qué 
dirían? ¿A quién? ¿Por qué? Registrar las reflexiones en el cuaderno.

 En pequeños grupos, pensar distintas situaciones en que no fueron escuchados, ya sea en la familia, en la escuela 
o en un ámbito social. Describir cómo se sintieron y socializarlo. Expresarlo en un afiche mediante un dibujo. 

 Organizar una ronda de presentación y lectura de las producciones mediante un intercambio de opiniones.

Capítulo 9 
DERECHO A LA SALUD (ART. 14) 

 Leer la página 78 del libro del alumno. ¿Por qué les parece que existe un código alimentario? ¿Para qué creen 
que se utilizará? Debatir entre todos acerca de la existencia del código y, a partir de esto, el derecho a la salud, la 
necesidad de pensar la salud en movimiento, los malos hábitos alimenticios y cómo el Estado debe garantizar 
ese derecho.

 Presentar a los alumnos el plato alimentario. Observar la imagen y analizarla: ¿por qué el agua se ubica en un 
lugar central? Además de una alimentación sana, ¿por qué creen que es importante realizar actividad física? 
¿Por qué consideran que hay que evitar ciertos alimentos? Intercambiar ideas grupalmente.
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Capítulo 10
CONOCER NUESTROS DERECHOS

 Leer el siguiente artículo periodístico.

 Confeccionar una entrevista e invitar a un profesional de la salud, por ejemplo un nutricionista, para realizarle la 
entrevista. Grabar o filmar la entrevista. Probables preguntas, a modo orientador: ¿qué estudia un nutricionista? 
¿Dónde se estudia? ¿Qué trabajo realiza un médico nutricionista? ¿Qué recomendaciones nos daría para tener 
una vida saludable y en movimiento? 

 Volver a escuchar la entrevista y registrar, a modo de cuadro, aquello que consideran más importante.
 Reunidos en pequeños grupos, armar un folleto con la finalidad de realizar una campaña de promoción sobre la 

alimentación sana.
 Invitar a las familias para contarles acerca del derecho a la salud y la necesidad de llevar una dieta sana desde 

niños.

LOS DERECHOS QUE NO SIEMPRE SE CUMPLEN
La Convención sobre los Derechos del Niño (CDN) cumplirá 25 años de vida el próximo 20 de 
noviembre.

Los niños de 1989 hoy ya son adultos. En Argentina, 
el tratado es tan importante que está incorporado 

en la Constitución Nacional. La letra de la ley suele so-
nar distante. Pero los chicos consultados la conocen. Sa-
ben que tienen derechos y, también, que no siempre se 
respetan. Al consultarlos, nombraron algunos muy im-
portantes, como el derecho a jugar, a tener un nombre, 
a tener una casa, a tener tiempo libre, a ser libres y a no 
ser maltratados.

También manifestaron que esos derechos no siem-
pre se cumplen en Argentina. Que hay niños de la edad 

de ellos que en su cotidianidad sufren las desigualdades 
y las injusticias. “Se respetan derechos, como tener un 
nombre. Pero otros no, como el derecho a no ser maltra-
tados”, reflexiona Aldana. Matías, por su parte, dice que 
no siempre se respeta el derecho a descansar y a jugar. 
“Hay chicos que desde temprano tienen que trabajar”, 
agrega Jorge. “En algunos lugares donde hay más po-
breza, los chicos tienen que trabajar”, refuerza Jeremías. 
Para Catalina Agüero, “a los niños pobres no se les res-
peta el derecho a tener una buena condición de vida”, 
como una casa o agua potable.

Fuente: La Voz, 10/8/2014 (https://bit.ly/2sjMoEA).

 En pequeños grupos, analizar el título del artículo: LOS DERECHOS QUE NO SIEMPRE SE CUMPLEN. Luego, 
retomar el artículo completo. Preguntas orientadoras: ¿por qué consideran que muchas veces los derechos no 
se cumplen? ¿Qué dice el artículo acerca de eso? ¿Qué opinan sobre lo que comenta Aldana, que algunos 
derechos se respetan y otros no? ¿Qué piensan acerca de que algunos chicos tengan que trabajar?

 Escribir por grupo una frase que los represente en relación con los derechos de los niños, niñas y adolescentes.
 Armar un mural con todas las frases.
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 En estas propuestas se sugirió trabajar con la Ley N.º 26061 de Protección Integral de los Derechos de las Niñas, 
Niños y Adolescentes. ¿Les sirvió leer documentos acerca de los derechos que tienen? Luego de haber realizado 
las propuestas, reflexionar: ¿por qué consideran que es importante conocer nuestros derechos?

 En el cuaderno de clase escribir una conclusión personal.

 Leer la página 87 del libro del alumno.
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