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l c
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 d
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n 
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n 
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. D
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 re
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 d
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st
ru

m
en

to
s 

(lu
pa

). 
Di

ve
rs

id
ad

 
de

 la
s 

pa
rte

s 
de

 la
s 

pl
an

ta
s 

co
n 

flo
r: 

sim
ilit

ud
es

 y
 d
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ra
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 c
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 c
ar

ac
te

rís
tic

as
 e

xt
er

na
s 

de
 

lo
s 

an
im

al
es

 y
 la

s 
pl

an
ta

s. 
De

sc
rib

ir 
a 

tra
vé

s 
de

 d
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 p
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r l
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, p
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 d
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 c
la

sif
ica

cio
ne

s 
se

nc
illa

s 
de

 
pl

an
ta

s 
y 

an
im

al
es

 s
eg

ún
 c

rit
er

io
s 

su
ge

rid
os

 p
or

 e
l d
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 p
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 c
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 d
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 d
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 d
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ra
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 c
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 c
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 c
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 c
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 d
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 d
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. C
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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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 p
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 d
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 p
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 d
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os
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 d
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. C
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 d
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 d
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 d
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 d
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 c
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 d
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líq
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líq
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. 
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s 
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s 
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 c
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ir 
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ra
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s 
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e 
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en
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n 
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s 
m
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o 
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a 
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n 
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 d
e 

la
s 
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 c
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ra
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os
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 d
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 c
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ra
liz

ac
io

ne
s 

se
nc

illa
s 

so
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 d
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 m
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m
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l d
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, c
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 c
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 p
ue

de
n 
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ir 
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cc
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m
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s 

so
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er
po

s. 
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de
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y 
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en
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 c
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n 
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de
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 d
e 
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ra
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 p
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a 

re
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s.
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 p
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 d

e 
lo

s 
ca

m
bi

os
 q

ue
 s

e 
da

n 
en

 p
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 d
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 d
e 

re
su

lta
do

s 
y 

pu
es

ta
 e

n 
co

m
ún

 d
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 c
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 d

e 
lo

s 
m

at
er

ia
le

s. 
Re

al
iza

ció
n 

de
 u

na
 

ex
pe

rie
nc

ia
 p
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 d
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 re
st

o 
de

l g
ru

po
. O

rg
an

iza
r y

 
re

gi
st

ra
r l

a 
in

fo
rm

ac
ió

n 
de

 d
ife

re
nt

es
 

ob
se

rv
ac

io
ne

s 
en

 c
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 c
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l m
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 p
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pr
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 d
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n 

la
 

Ti
er

ra
 y

 fe
nó

m
en

os
 q

ue
 lo

s 
in

vo
lu

cr
an

 
(n

ub
es

, to
rm

en
ta

s, 
et

cé
te

ra
). 

C
am

bi
o 

at
m

os
fé

ric
o 

y 
es

ta
do

 d
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 c
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 c
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l c
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 d
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r d
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 c

la
sif

ica
ció

n.
 

El
ab

or
ac

ió
n 

de
 u

n 
ba

nc
o 

de
 im

ág
en

es
. 

O
bs

er
va

ció
n 

y 
re

gi
st

ro
 d
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l p
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 d
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 d
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 re
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 d
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l c
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 d
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l c
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ra
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bá
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, c
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. C
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. D
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 d
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 d
el

 
pa

sa
do

 y
 d

el
 p

re
se

nt
e. 

Pa
rti

cip
an

 d
e 

in
te

rc
am

bi
os

 o
ra

le
s 

y/
o 

es
cr

ito
s 

so
br

e 
la

s 
ac

tiv
id

ad
es

 e
du

ca
tiv

as
 re
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 p

ra
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 d
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 c
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 d
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 d
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 c
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 c
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l d
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ra
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 c
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 c
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 d
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 d
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os
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ra
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l d
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 d
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l p
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l p
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 c
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 d
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 p
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 b
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 c
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 b
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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 aproxi-
man a una mirada particular del mundo natural: la mirada científi ca. 

En diferentes momentos del libro se presentan este 
tipo de situaciones. Por ejemplo, en las primeras ac-
tividades del capítulo “El cuerpo humano”, los alum-
nos tienen que responder sobre lo que saben acerca 
de las partes del cuerpo humano y de los otros ani-
males. También deben ubicarlas en una imagen y 
comparar 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 
pregunta-problema —ya sean las del libro como 
aquellas que el docente considere pertinente plan-
tear— será importante confrontar a los alumnos 
con nuevas miradas sobre el fenómeno, estimular el 
análisis y la búsqueda de nuevas explicaciones para 
aclarar y avanzar sobre los interrogantes propuestos. 

En el desarrollo de las actividades de un recorrido didáctico es posible que surjan nuevos interrogantes, que el do-
cente buscará encaminar y/o reformular de manera tal de 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 tanto sobre las 
dudas que sí se lograron resolver como 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 sobre el paisaje se ofrece una instancia 
de observación de diferentes fotos. La actividad tiene 
una determinada intención: ampliar los conocimien-
tos sobre la diversidad de paisajes y su clasifi cación. 
También busca favorecer la refl exión sobre la subjeti-
vidad que se pone en juego cuando dos observadores 
miran un mismo objeto. En toda situación de obser-
vación es valioso propiciar la interacción con otros 
compañeros, observar el fenómeno con una inten-
ción, recibir información del docente y/o leer textos.

La experimentación y la exploración implican la ma-
nipulación de objetos o de dispositivos que permitan 
hacer un recorte de la realidad para su estudio. Estas 
instancias son oportunidades valiosas para enseñar 
los modos de conocer propios del trabajo experimen-
tal: el planteo de problemas, la formulación de anti-
cipaciones (¿qué sucederá?), el registro de datos en 
diferentes formatos y la elaboración de conclusiones 
(¿qué sucedió?). Para que estas actividades tengan 
sentido para los chicos, es importante que puedan 
participar de la organización de las tareas, analizar 
el dispositivo a usar y relacionarlo 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 diferentes actividades o a partir del intercambio de 
ideas en clase, pueden surgir interrogantes que lleven 
a la búsqueda de información. Enfrentar a los alum-
nos con una diversidad de fuentes es enriquecedor, 
pero también puede ser frustrante cuando advierten 
que los textos no hablan por sí solos. Las interven-
ciones docentes serán necesarias para proporcionar 
pistas sobre el contenido de todos los componentes 
de la fuente (índice, gráfi cos, epígrafes, imágenes) y 
para compartir estrategias de búsqueda, leer en voz 
alta cuando sea necesario o explicar cuestiones de 
contenido que obstaculicen la lectura.
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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 ciencia y sepan utilizar sus conocimientos científicos en distintos contextos y situaciones, es imprescindi-
ble 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 apunten 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 
TODOS SOMOS ANIMALES

Generalmente, comprender que los seres humanos también somos animales 
puede ser dificultoso para los niños. En esta propuesta se buscará que los alumnos 
observen, describan y comparen parecidos y diferencias entre las partes externas de 
sus cuerpos y los de los otros animales a partir del armado de diferentes collages. 

 Retomando las actividades de las páginas 6 y 7 del libro del alumno, conver-
sar con ellos sobre las partes externas del cuerpo humano. Luego analizar las 
imágenes del libro y volver a charlar sobre las partes que conforman a los 
otros animales. 

 Conversar entre todos sobre respuestas a preguntas que apunten a reflexio-
nar sobre las partes del cuerpo de los animales y sus funciones. Por ejemplo, 
¿qué partes de otro animal les gustaría tener? ¿Por qué? ¿Hay alguna parte 
de otro animal que no quisieran tener nunca? ¿Cuál? A continuación comen-
tarles que van a realizar una muestra de “animales extraños” mezclando partes de diferentes animales a ver qué 
sale. Es una propuesta motivadora, que les dará libertad de jugar y explorar lo aprendido.

 Organizar pequeños grupos. Cada grupo recibirá 4 o 5 imágenes de diversos animales y otras 4 o 5 imágenes de 
personas. Invitarlos a pensar qué seres extraños podrían rearmar con las imágenes que les tocaron. Será una instan-
cia de intercambio oral en el trabajo grupal y es importante que el docente pueda recorrer los grupos para orientarlos 
en caso de ser necesario, pero la idea es que puedan conversar solos e ir planificando el trabajo que realizarán.

 Luego de unos minutos proponerles el armado de sus animales extraños. Para ello deberán recortar las partes 
e ir pegándolas sobre una hoja de papel o una cartulina. Pedirles a los chicos que para cada animal inventen un 
nombre; también podrán agregarle una breve descripción de algunas de sus características, por ejemplo, cómo 
se desplaza, dónde vive, qué come, etcétera.

 Finalizado el trabajo de cada grupo, hacer una puesta en común de todas las producciones. Si el docente lo 
considera oportuno, podrán organizar una votación teniendo en cuenta diferentes categorías: el animal más 
divertido, el más dulce, el más temible, el más parecido al ser humano o el menos parecido.

 Por último, resulta interesante evaluar el trabajo grupal y/o individual. Esta instancia podrá repetirse en otras 
actividades. El docente podrá proponer una reflexión con preguntas como:
√ ¿Qué aprendieron al realizar esta actividad?
√ ¿Les gustaría compartir la muestra con otras personas? ¿Con quiénes? ¿Por qué?
√ ¿Les gustó el trabajo en grupo? ¿Por qué?
√ ¿Tuvieron problemas para organizarse dentro del grupo? ¿Por qué? ¿Los pudieron resolver solos o necesi-

taron pedir ayuda?

RECREOS SALUDABLES

El análisis de situaciones cotidianas como el recreo puede resultar una actividad enriquecedora para conocer y 
desarrollar acciones que promuevan hábitos saludables. Se trabajará con los alumnos mediante actividades en las que 
se discutan las posibilidades y ventajas de diversas conductas.

 En cada escuela los recreos son muy diferentes. ¿Cómo son en tu escuela? Dividir a la clase en 2 o 4 grupos. 
Repartir una cartulina o papel afiche por grupo y pedirles que dibujen entre todos una situación de recreo.

 Una vez terminados los dibujos, exhibirlos en el aula de manera tal que sean visibles para toda la clase. Proponer 
un análisis de cada uno. El docente deberá guiar la observación para luego poder conversar: ¿hay diferencias en 
los dibujos que muestran una misma situación (el recreo)? ¿Cuáles? ¿En alguno de los recreos se ven chicos 
corriendo?  ¿Aparecen chicos comiendo? ¿Qué comen? ¿Son alimentos saludables? ¿Por qué? ¿Se ven otras 
cosas que pueden hacerse en los recreos que no sean juegos? ¿Cuáles? ¿Quiénes cuidan a los chicos durante 
el recreo? ¿Se ven chicos cuidando a otros compañeros? ¿Cómo te das cuenta?

¿Qué se necesita?
√ Imágenes variadas de 

seres humanos y de 
otros animales para 
recortar y confeccionar 
un collage

√ Tijeras
√ Pegamento
√  Papel afiche o cartulina
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 Luego de analizar los dibujos, proponer una reflexión sobre qué cosas les gustaría hacer durante los recreos pero 
no pueden y por qué no pueden.

 Obtengan fotos del recreo y de la clase de educación física. Compartir las fotos para comparar qué se hace en 
cada una. La idea es que los alumnos puedan darse cuenta de que en la clase de educación física se practican 
deportes y juegos bajo el cuidado de un docente que enseña esas actividades. En cambio, en los recreos, no 
podemos practicar deportes ni determinados juegos que sean riesgosos, para evitar accidentes.

 Revisen todas las ideas que surgieron del análisis de los recreos y elaboren un afiche con recomendaciones para 
cuidar la salud durante los recreos.

Capítulo 2
LAS COBERTURAS DE LOS ANIMALES

Usando como disparador la información trabajada en la página 17 del capítulo, 
se propone utilizar lo aprendido para explorar diversas coberturas corporales de los 
animales. 

Plumón Timonera Remera Cobertera

 Reunidos en pequeños grupos, los alumnos recibirán el material y lo observarán en detalle. Es conveniente 
trabajar primero con un tipo de cobertura, por ejemplo, escamas. ¿Cómo son las escamas? ¿Son todas iguales? 
¿Qué forma tienen? ¿Qué animales las tienen? ¿Dónde viven esos animales? ¿Cómo se desplazan? Esta ins-
tancia de exploración puede ir acompañada por la observación de una imagen que muestre diferentes escamas 
presentes en los peces.

 Cada grupo observará las escamas con lupa y realizará el registro a partir de dibujos.
 Luego, comenzar con la exploración de las plumas. Repetir preguntas del estilo de las de la consigna referida a 

las escamas. En este caso será interesante investigar y relacionar las características de los diferentes tipos de 
plumas con la función que cumplen en el cuerpo del animal.

 Cada grupo observará las plumas con lupa y realizará el registro a partir de dibujos.
 Para cerrar la actividad, intercambiar ideas y elaborar conclusiones sobre las coberturas que observaron y las 

características de los animales que las tienen. Algunas preguntas para continuar pensando pueden ser: ¿qué 
pasaría si un ave tuviera su cuerpo cubierto solo por escamas? ¿Conocen aves que pasen gran parte de su vida 
en el agua?, ¿cómo serán sus plumas?, ¿son aves que vuelan? ¿Hay peces sin escamas?

EL TALLO EN LAS PLANTAS DE LA PLAZA 
Es frecuente que los niños solo consideren tallos a los troncos de los árboles. Pocas veces reconocen los tallitos 

verdes de las plantas herbáceas. En esta propuesta se plantea identificar distintos tipos de tallos y su función como 
sostén de otras plantas. Para ello, además de observar una gran variedad de imágenes, se recomienda salir del aula.

 Comentar que van a realizar una salida a una plaza cercana a la escuela para observar los tallos de las plantas. 
¿Para qué sirven los tallos? ¿Piensan que todas las plantas tienen tallos? ¿Cómo son los tallos? ¿Qué tipos 
diferentes de tallos pueden tener las plantas?

‹ Tipos de plumas.

¿Qué se necesita?
√ Escamas de peces (se 

pueden pedir en las 
pescaderías) 

√ Plumas, en lo posible 
de diferentes tipos: 
coberteras, remeras o 
timoneras, plumones (se 
pueden recoger del suelo 
de plazas o parques)
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 El docente puede mostrar diferentes imágenes impresas o audiovisuales de plantas para que los chicos las 
observen con detenimiento e intercambien ideas. Es importante centrar el intercambio en la diversidad de tallos 
y su relación con el tipo de planta:
√ Plantas con un único tallo leñoso: árboles. Los árboles tienen un único tallo leñoso, llamado tronco. A partir 

de una cierta altura, desarrollan las ramas que sostienen a las hojas, fl ores y frutos. Las ramas y las hojas 
forman la copa.

√ Especies con varios tallos leñosos desde la base: arbustos. Los arbustos tienen muchos tallos fi nos y leño-
sos que crecen cerca del suelo. No forman una copa, no tienen tronco y salen varias ramas desde el suelo. 
Suelen ser más bajos que los árboles.

√ Plantas con tallos verdes, fl exibles y no leñosos: hierbas. Las hierbas son bajas y crecen muy cerca del suelo. 
Su tallo es verde, blando, jugoso y sin madera o leño.

 Conversar en clase sobre la realización de una salida de campo para observar directamente todo esa informa-
ción que pudieron analizar en clase. La propuesta es que los alumnos observen y reconozcan hierbas, árboles 
y arbustos, y que registren sus observaciones a partir de dibujos. El docente tendrá que organizar la salida. En 
clase podrá hacer partícipes a los alumnos e intercambiar ideas sobre cuál será el mejor lugar para visitar, los 
materiales que deberán llevar (por ejemplo, una libreta de notas, lápices de colores, una cámara de fotos) y las 
características de las plantas a tener en cuenta para observar y registrar. 

 Reunir y organizar la información que cada uno registró durante la visita a la plaza. Luego, pueden buscar más 
información en enciclopedias, internet o revistas sobre las plantas observadas para realizar una muestra en el 
aula. Por ejemplo, se les puede pedir que armen cartulinas de las diferentes plantas con las siguientes consignas:
√ Investiguen y describan cómo es la planta completa y dibújenla en la cartulina.
√ Escriban los nombres de cada una de sus partes.
√ Indiquen si es un árbol, un arbusto o una hierba. 
√ Investiguen qué frutos da la planta.
√ Averigüen en qué tipo de ambiente crece mejor.

 Al finalizar la propuesta es interesante dedicar un tiempo a la autoevaluación de la actividad: ¿lograron mostrar 
lo que querían? ¿Piensan que podrían haberlo hecho mejor? ¿Hubo algún problema? ¿Cómo lo resolvieron?

Capítulo 3
¿SON TODOS IGUALES LOS LÍQUIDOS?

El propósito de este trabajo es que luego de realizar las actividades de las páginas 
26, 27 y 28 del libro del alumno, los chicos continúen reconociendo la diversidad de 
los líquidos al explorar algunas características como el color y la transparencia.

 Comenzar la propuesta con una situación problemática como la que sigue. A 
partir de ella, los alumnos realizarán una serie de exploraciones con diferentes 
líquidos, analizarán lo sucedido y podrán plantear nuevas respuestas al pro-
blema inicial. Los alumnos deberán comenzar por escuchar detenidamente 
la situación planteada, identificar el problema sobre el que trabajarán y expre-
sar sus ideas previas a la exploración con los materiales. 

Pedro es un gran cocinero y, como tal, utiliza vinagre de manzana, vinagre 
de vino, agua y aceite para elaborar distintas comidas. Las 4 botellas que 
los contienen están ordenadas en un estante de la cocina. En un descui-
do, la receta que necesita cayó detrás de las botellas. Era un día con mu-
chísima gente en el restaurante y no tenía tiempo de sacar cada botella 
e intentar recuperar la receta. ¿La podrá leer a través de esos líquidos?

¿Qué se necesita?
Por grupo: 
√ Una hoja blanca
√ Un marcador
√ 4 vasos transparentes
√ Aceite
√ Vinagre de vino
√ Agua
√ Vinagre de manzana
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 Armar pequeños grupos y presentar los 4 vasos transparentes con los líquidos para observar. en cada vaso debe 
colocarse uno de los líquidos. Comenzar planteando preguntas como: ¿qué líquidos hay en los vasos? ¿Son 
iguales? ¿Tienen el mismo color? ¿Se podrá ver a través de los líquidos? ¿Con todos pasará lo mismo? ¿Por 
qué? Luego de leer y compartir las preguntas (que podrán quedar escritas en el pizarrón), promover un tiempo 
para que los miembros de cada grupo intercambien las ideas que tienen antes de ponerlas a prueba.

 Comenzar con la exploración. Pedir a cada grupo que en una hoja de papel blanco escriban una palabra con 
marcador negro. Luego, deberán colocar el papel detrás del vaso con agua. ¿Pueden ver lo que está escrito en el 
papel? Esta prueba la deberán repetir con todos los líquidos que tienen en la mesa. Otra opción interesante es 
comenzar la exploración, pero dejar que los alumnos propongan qué hacer en lugar de que el docente indique 
el paso a paso.

 Dentro de cada grupo trabajarán con las siguientes preguntas: ¿pudieron leer las palabras a través de todos los 
líquidos o sólo a través de algunos? ¿Por qué? ¿Sucedió lo que ustedes pensaban antes de probar? Es impor-
tante que el docente esté atento a que todos los grupos realicen la exploración con todos los líquidos y que, de 
ese modo, los alumnos puedan reconocer en qué casos se puede ver a través del líquido y en qué casos no es 
posible. Es conveniente que el docente también oriente sobre cómo y cuándo registrar las observaciones en los 
cuadernos.

 Para terminar, hacer una puesta en común de toda la clase. ¿Qué pasó en cada grupo? ¿A través de qué líquidos 
se pudo leer mejor? ¿Con qué líquido no pudieron leer nada? ¿Con alguno se veía borroso? ¿Podrá el cocinero 
leer la receta a través de las botellas? Aquí será interesante plantear las diferentes posibilidades, por ejemplo, qué 
sucedería si el cocinero tuviera la mala suerte de que la receta cayera justo detrás de botellas de vinagre de vino.

 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?



© 
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.

 

19

Capítulo 4
¡A DECORAR EL AULA!

En esta propuesta se pretende acercar a los alumnos a ciertos fenómenos físicos como la fuerza, mediante elemen-
tos concretos que les permitan observar, explorar y construir conceptos.

 Compartir con los alumnos el siguiente instructivo:
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 Comenzar por leer el instructivo. Según las posibilidades lectoras del grupo, el docente definirá las estrategias de 
lectura que se implementarán en esta etapa. 

 A partir de la lectura se pretende guiar a los alumnos hacia la comprensión de que las acciones mecánicas pro-
ducen distintos efectos en los objetos. Comenzarán identificando las acciones mecánicas que deberán realizar 
para construir el molinete. Para ello se podrá armar una lista en el pizarrón a medida que las vayan detectando al 
leer cada paso. Esa lista de acciones se podrá transformar en un cuadro al agregar los cambios que se producen 
en el objeto luego de realizada cada acción (se aplasta, se dobla, se estira, se rompe).

 Una vez que hayan analizado todo el procedimiento, armar grupos de trabajo e invitarlos a realizar sus molinetes. 
Es importante recorrer los grupos y guiarlos en la observación y exploración de las acciones sobre los objetos, 
estar atentos a sus necesidades. 

 Con los molinetes armados, volver a revisar el cuadro. Corregirlo, ampliarlo o modificarlo como sea necesario.

ARTESANÍAS Y ARTESANOS 
A partir de los contenidos abordados en el capítulo, los alumnos habrán aprendido que diversas acciones mecánicas 

pueden producir distintos efectos en los objetos y que el objeto resistirá según el material del que está conformado. Con 
estos conocimientos, organizar una visita a un taller de artesanos puede ser una buena oportunidad para enriquecer las 
ideas trabajadas en clase. Esta actividad puede trabajarse también en relación al capítulo 3.

 Mostrar a los alumnos diferentes artesanías. Puede ser directamente o a través de imágenes, por ejemplo: móvil 
de alambre, perchero de tenedores metálicos, collar hecho con chapitas metálicas, objetos de arcilla.

 A partir de la observación de todos los objetos, trabajar con las siguientes preguntas: ¿qué acciones piensan que 
se realizaron para hacer estas artesanías? ¿Qué características tendrán los materiales? ¿Serviría un material que 
recupera su forma original después de que lo aplastemos, estiremos y doblemos? ¿Por qué?

 Una vez que hayan respondido y analizado las respuestas, se sugiere trabajar con la siguiente información:
√ Algunos materiales sólidos se pueden modelar de forma permanente y sin romperse. Por ejemplo, la arcilla 

es un material sólido que sirve para modelar. ¿Por qué? Porque se puede estirar, aplastar, doblar y cambiar 
de forma como uno quiera y no vuelve a su forma original. Mantiene la forma que se le dio. Los metales 
también tienen esa característica. Por eso, es muy común que se los utilice para hacer artesanías. 

 Plantear a los chicos la idea de fabricar sus propias artesanías. Aquí también resulta interesante abordar la te-
mática de los trabajos y comenzar a preguntarles: ¿qué es un artesano? ¿Dónde realiza sus trabajos? ¿Visitaron 
alguna feria de artesanos? ¿Cómo era? ¿Qué se vendía? ¿Conocen algún artesano? ¿Qué hace? ¿Cómo lo 
hace? Estos contenidos se vinculan de manera interdisciplinaria con el capítulo 8, “Los trabajos”.

 Entre todos, armen un listado de las artesanías que quisieran elaborar utilizando arcilla o masa de sal. Pueden 
trabajar de manera individual u organizar grupos según los gustos y las preferencias de la clase. 

 Una vez realizadas las artesanías, podrán organizar una muestra.
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Capítulo 5
EL JUEGO DE LOS PAISAJES

Esta propuesta puede realizarse a modo de cierre para repasar los temas recorridos en el capítulo. A partir de la 
diversidad de paisajes que pudieron observar en el libro del alumno, se propone una actividad lúdica que les permita 
a los alumnos continuar describiendo y reconociendo las características más evidentes de los paisajes de su entorno.

 Dividir la clase en parejas. Proponerles a cada pareja que elijan uno de los paisajes con los que trabajaron a lo 
largo del capítulo.

 Cada pareja deberá dibujar el paisaje que eligió en una cartulina del tamaño de sus cuadernos y completar una 
postal como la siguiente. Si no desean dibujar, pueden buscar imágenes en revistas..

Componentes artificiales:

Componentes del cielo:

Otros componentes naturales:

 Una vez terminadas todas las postales, juntar todas en una bolsa y mezclarlas.
 Cada pareja deberá sacar una postal de la bolsa y leerla al resto de sus compañeros. Levantando la mano, los 

demás deberán adivinar a qué paisaje corresponde la descripción.
 Cuando hayan jugado todos, podrán pegar las postales en una cartelera para exhibirlas en el aula.

TRABAJADORES DEL CIELO

La observación del cielo y el clima pueden ser temas de la vida cotidiana de los niños y suelen ser motivadores 
para el aprendizaje en clase. Con este trabajo los alumnos podrán acercarse a diversas profesiones que se relacionan 
con estos temas de estudio y llegarán a plantearse preguntas disparadoras que les permitirán continuar aprendiendo. 

 Existen trabajadores para los que el cielo es muy importante en su tarea. Plantear algunas preguntas: ¿saben 
cómo se llaman? ¿Cómo es el trabajo que hacen?

 A partir de esas preguntas disparadoras, el docente podrá ampliar la información sobre las ideas previas de los 
chicos. Se sugiere trabajar con las siguientes profesiones:
√ Los meteorólogos estudian el estado del tiempo y los fenómenos que pueden ocurrir en el cielo en distintas 

situaciones. Además, algunos dan esa información en televisión o radio.
√ Los astrónomos son científicos que estudian los astros y el Universo. Usan instrumentos como el telescopio, 

observan y anotan para luego sacar conclusiones.
√ Los astronautas son los tripulantes y conductores de las naves espaciales y realizan investigaciones en el espa-

cio. Para hacer su trabajo, usan un traje especial preparado para soportar las condiciones extremas del espacio.
 Comenten entre todos: ¿conocían estas profesiones? ¿Cuál les pareció más interesante y por qué?
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 Lean en voz alta esta entrevista a un astrónomo argentino.

 Comenten entre todos otras preguntas que les gustaría hacerle si pudieran continuar la entrevista. 
 Busquen en internet videos en los que se observe a alguno de estos trabajadores en plena tarea. En grupos, 

armen un afiche sobre cada una de estas profesiones contando qué tareas realizan, de qué manera las hacen, 
con qué herramientas y toda la información que les parezca importante. Pueden exponer los afiches en el patio 
o en el pasillo de la escuela.
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LAS CIENCIAS SOCIALES EN LA ESCUELA PRIMARIA

¿De qué forma, entonces, debemos abordar las cien-
cias sociales en el primer ciclo? A través de preguntas 
o problemas específi cos 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 en 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 del primer año 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 el primer ciclo, sino establecer un punto de par-
tida para un recorrido de profundización de los procesos 
cognitivos aquí iniciados. Está claro que no podremos par-
tir del análisis de un proceso de transformación político-
institucional para abordar, por ejemplo, los acontecimien-
tos 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 so-
ciales, que ponga en juego las diferencias de estamentos 
y etnicidad, y finalmente que cuestione la legitimidad de 
esas relaciones.

En el 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, aunque no es abundante en este ciclo, 
debería dar cuenta de estos procesos de desarrollo cog-
nitivo. Por tanto, sería deseable que algunas de las activi-
dades 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 es-
critura 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 
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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).

Capítulo 6
DERECHO A LA EDUCACIÓN (arts. 29 y 30 de la Convención sobre los Derechos del Niño)

Actividad 1
 Observar la imagen de la página 60 del libro del alumno. En las aulas del pasado, solo hay niños, no hay niñas.
 Buscar información sobre Malala Yousafzai. Luego, leer el texto de la página 20 del libro electrónico sobre dere-

chos ya citado:

La chica que quería estudiar
Malala Yousafzai

En el pasado solo algunos niños podían aprender a leer y a escribir. La educación era un privilegio para los varones de 
algunos sectores sociales. Incluso en nuestro tiempo, en algunos lugares el derecho a aprender les es negado a muchos 
niños y niñas. La historia de Malala es un testimonio de esta situación…
En 2014 una adolescente de 17 años se convirtió en la persona más joven de todos los tiempos en recibir el Premio 
Nobel de la Paz. Nacida en Pakistán, se hizo conocida al escribir un blog para la BBC utilizando el seudónimo de Gul 
Makai. Con sólo 14 años denunció la destrucción de escuelas y la prohibición de asistir impuesta a las niñas por el 
gobierno talibán entre el 2003 y el 2009. Por su denuncia sufrió un atentado que casi le cuesta la vida y se refugió en 
otro país, desde donde siguió trabajando por el derecho a estudiar. Hoy, los talibanes no ocupan el poder en Pakistán, 
las niñas volvieron a ir a la escuela legalmente y el mundo entero la reconoce como una defensora del derecho a la 
educación.
Fuente: Una convención que habla de vos. En cada lugar y en todo momento, estos son tus derechos. Derechos de los niños, niñas y adolescentes, Minis-

terio de Educación, 2015 (https://bit.ly/2PPF6FX).

 Proponer un juego de roles en el que solamente los varones puedan escuchar la clase y las niñas no. Durante 
ese tramo de la clase, explicar alguna idea nueva. Luego, hacer lo inverso y explicar un concepto a las niñas que 
los niños no conozcan. Cuando todos vuelvan a estar en el aula, proponer una “prueba” con dos preguntas, de las 
que solo una de ellas pueda ser resuelta por cada grupo. Al fi nalizar el ejercicio, preguntarles si les pareció justo 
que solo algunos supieran cada respuesta.

 Trabajar sobre la idea de justicia para entender que el goce de derechos es muy importante y nos permite desa-
rrollar empatía por quienes ven vulnerados sus derechos. 

Actividad 2
 Conversar sobre la situación de la escuela trashumante propuesta en la página 48 del libro del alumno.
 Investigar qué significa trashumante. Luego, proponer a los alumnos que lo expliquen a través de dibujos.
 En los artículos 29 y 30 de la Convención sobre los Derechos del Niño, se establece que el Estado debe garantizar el 

acceso, permanencia y condiciones para la educación de los niños, niñas y adolescentes. 
 Proponerles a los alumnos la siguiente actividad: imaginen que solo un grupo de chicos debe “mudarse” a otra 

aula. ¿Podrían escuchar lo que dice su maestra desde ese nuevo lugar? ¿Cómo podrían resolver los problemas 
por los que algunos chicos deben “mudarse” de aula cada tanto? ¿Y si fueran todos? ¿Quién debe permitir que 
una escuela “se mueva”? Anotar las reflexiones sobre esta experiencia en el cuaderno.

El Estado es el garante último del cumplimiento de los derechos de los niños, niñas y adolescentes. 
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Capítulo 7
EL DERECHO AL CUIDADO FAMILIAR (art. 5)
EL DERECHO A JUGAR (art. 31)

Actividad 1
 Observar las imágenes de la página 56.
 Conseguir una fotografía familiar de cada chico, similar a las imágenes anteriores. Observarla y describirla: ¿cuán-

tos miembros tiene esa familia? ¿Quiénes se ocupan de cuidarte? ¿Están en la foto? ¿Por qué tienen que cui-
darte los adultos?

 Armar una lista con aquellas cosas que hacen los adultos para cuidar a los chicos. Pensemos: ¿es su obligación? 
Anotar individualmente las respuestas y luego hacer una puesta en común: ¿estuvieron todos de acuerdo? ¿Por 
qué?

 Proponerles que dibujen una situación en la que no se cumple el derecho al cuidado. Podría ser un niño que no 
va a la escuela, que está enfermo sin asistencia o que trabaja y no puede jugar. Luego, compartir los dibujos y 
ponerles un título a cada uno que concientice a los adultos sobre la importancia de cuidar a los niños.

Actividad 2
 Exhibir en el aula imágenes como las siguientes y trabajar con preguntas para su análisis, por ejemplo: ¿cómo 

describirían cada imagen? ¿Qué quieren transmitir? Luego, proponerles que piensen entre todos un título que las 
incluya, por ejemplo: ¡Prohibido… JUGAR!

 Reflexionar entre todos: ¿cuándo y por qué estaría prohibido jugar? ¿A quiénes afectan más estas prohibiciones? 
¿Por qué es importante que los niños jueguen?

“Cuando jugás no estás perdiendo el tiempo, estás haciendo algo valioso”.
Jugar es una condición necesaria para el desarrollo afectivo, social y cultural. Los adultos deben garantizar 
oportunidades para realizar actividades recreativas, lúdicas y artísticas.
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 Conversar entre todos: ¿a qué les gusta jugar? ¿Por qué les gusta? Luego, proponerles que en pequeños grupos 
realicen una señal que represente la frase: PROHIBIDO NO JUGAR. Para finalizar, compartir las producciones de 
los grupos.

 Releer las historias de las familias coloniales propuestas en las páginas 58 y 59 del libro del alumno. Preguntar 
a los chicos: ¿en cuál creen que no se están cumpliendo los derechos de los niños? ¿Por qué?

Capítulo 8 
PROHIBICIÓN DE LA EXPLOTACIÓN LABORAL (art. 322)

Actividad 1
 Comenzar la propuesta con la lectura de este relato. Si es posible, mostrar alguna imagen alusiva.

Felipe tiene 9 años. Aunque no le gusta faltar 
a la escuela, siempre está muy cansado. Se 
levanta muy temprano, pero se duerme tar-
de, ya que ayuda a sus padres con la venta 
ambulante de pequeños productos en las es-
quinas de la ciudad.

 Luego, averiguar hasta qué edad está prohibido el trabajo infantil. ¿Conocen niños o niñas que trabajen? ¿Qué 
hacen? ¿Por qué trabajan? ¿Cómo deberíamos ayudarlos para que se cumplan sus derechos?

 Según lo investigado sobre la prohibición del trabajo infantil, refl exionar entre todos: ¿por qué está mal lo que le pasa 
a Felipe? ¿Qué derechos de Felipe se están incumpliendo? ¿Quién podría ayudarlo?

El 12 de junio, la Organización Internacional del Trabajo (OIT) conmemora el Día Mundial contra el Trabajo Infantil. 
En Argentina, según datos relevados en 2017, trabajan 1.100.000 niños de entre 5 y 17 años. Un alto porcentaje de 
ellos no terminan sus estudios. 
Para más información sobre qué se considera trabajo infantil, pueden consultar la siguiente página de la Organiza-
ción Internacional del Trabajo:  https://bit.ly/2z6IGBY .

Capítulo 9
CUIDADOS ESPECIALES PARA LA INTEGRACIÓN SOCIAL DE 
LOS CHICOS CON ALGUNA DISCAPACIDAD TEMPORAL O 
PERMANENTE (art. 23)

Actividad 1
  A partir del análisis de los titulares de los diarios 

de la página 76 del libro del alumno, proponerles 
una investigación: ¿cómo funciona un semáforo 
para no videntes? ¿En qué lugares recuerdan ha-
ber visto rampas para sillas de ruedas? ¿Hay ram-
pas en tu escuela? ¿Serían necesarias? ¿Por qué? 
Pedirles que anoten las respuestas en el cuaderno 
para luego compartirlas en clase.

 Compartir con los alumnos la siguiente informa-
ción (incluida en el libro digital del Ministerio de 
Educación ya citado en la página 26).
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¿Sabías que…?

Existe un certificado de discapacidad que, entre otras cosas, da el derecho a viajar gratuitamente en los transportes de 
corta y larga distancia al portador del certifi cado y a su acompañante.
www.tramites.gob.ar/tramites/obtencion-certifi cado-unico-discapacidad-cud-territorio-nacional_t552
A nivel educativo, los chicos que asisten a las escuelas de educación especial tienen derecho a integrarse a la educación 
común si se considera que es una mejor opción para el pleno desarrollo de sus capacidades. En cada caso se analizarán 
las mejores formas de propiciar su inclusión.
Por ningún motivo referido a las condiciones especiales del niño/a se le puede impedir el acceso y uso de los espacios 
libres y públicos, como parques y plazas, baños públicos de edifi cios privados, etc.
Si pensás que se está cometiendo alguna forma de discriminación, existe un organismo nacional llamado INADI [Insti-
tuto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo] con el que podés comunicarte.
Asistencia ante situaciones de discriminación:
0800 999 2345 (gratis durante las 24 horas)
Fuente: Una convención que habla de vos. En cada lugar y en todo momento, estos son tus derechos. Derechos de los niños, niñas y adolescentes, Minis-

terio de Educación, 2015 (https://bit.ly/2PPF6FX).

 Luego de la lectura, reflexionar entre todos: ¿qué pasa cuando no hay rampas o ascensores, cuando no hay semáfo-
ros para no videntes o cuando no hay escuelas de educación especial cerca de quien las necesita? ¿Qué derechos 
no se cumplen? 

Capítulo 10
EL DERECHO A LA SALUD (arts. 24 y 25)
EL DERECHO A LA LIBERTAD DE EXPRESIÓN (arts. 12 y 13)

Actividad 1
 Entre todos, analizar la siguiente frase: “Estar sano es mucho más que no estar enfermo”.
 Registrar en el cuaderno los ejemplos que aparezcan en la conversación.
 Realizar una breve encuesta en la escuela (puede ser solo entre los compañeros o también podrían incorporarse 

niños y niñas de otros cursos).

Sí No

¿Vas al doctor aunque no te sientas mal?  

¿Te acordás de cuándo fue la última vez que te vacunaron?

¿Comés frutas y verduras todos los días?

¿Tomás agua?

 Analizar juntos la información de la encuesta: ¿cuántos nenes visitan al médico sin estar enfermos? ¿Cuántos no se 
acuerdan de haberse vacunado antes de comenzar primer grado? ¿Cuántos no comen frutas y verduras? ¿Cuán-
tos toman agua? Anotar la información y reflexionar sobre los aspectos que les resulten más relevantes. 

 En la página 85 del libro del alumno hay una propuesta para realizar una entrevista. Esa actividad puede utilizarse 
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también para completar la información obtenida a partir de la encuesta. En este caso, sería interesante invitar a un 
pediatra a la escuela o acercarse al consultorio para entrevistarlo. Por ejemplo: 
√ ¿Por qué es importante ir al médico aunque no estemos enfermos?
√ ¿Cuál es la importancia de la vacunación?
√  ¿Cuál es la importancia de una alimentación balanceada?
√ ¿Por qué es mejor tomar agua que gaseosa?

 Para finalizar, comparar la información de la entrevista con la registrada por la encuesta y reflexionar: ¿piensan 
que los niños y niñas que encuestaron tienen hábitos saludables? ¿Por qué? ¿Quién tiene la responsabilidad de 
cuidar la salud de los niños y niñas? ¿Por qué?

Actividad 2
 Conversar con los alumnos sobre la siguiente reflexión: si estar sano es mucho más que no estar enfermo, ¿nues-

tros sentimientos importan? Si estamos tristes, angustiados, ofendidos o enojados, significa que no nos sentimos 
bien.

 Proponerles que piensen situaciones escolares en las que no se sientan bien. Compartir imágenes como la si-
guiente y pedirles que ilustren alguna situación que les haya pasado a ellos o a otro compañero.

 Realizar una investigación junto a los alumnos sobre qué es el acoso escolar o bullying.

Los niños, niñas y adolescentes tienen derecho a poder 
expresarse libremente, sin que nadie los amenace, se 
burle de ellos o sea violento. Expresarse libremente es 
una forma importante de gozar de salud física y mental.

 Entre todos, compartir las respuestas a las siguientes preguntas: ¿cómo podemos evitar el acoso escolar? ¿Sa-
bés qué son los acuerdos de convivencia y los consejos del aula? ¿Para qué sirven? ¿Cómo se hacen? ¿Se 
realizan en tu escuela? ¿Por qué?
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Notas
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