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Estimados/as docentes y equipos de conducción: 

 
Con mucha alegría comenzamos hoy un nuevo año de trabajo juntos.
 
La formación continua y el desarrollo profesional de cada uno de los que formamos 
parte del sistema educativo son una prioridad fundamental para lograr los objetivos 
de mejora y transformación que nos proponemos hacia la construcción del futuro de 
nuestra Ciudad.  
 
Les propongo que a partir de lo trabajado durante estas jornadas sigamos profun-
dizando en contenidos prioritarios y en estrategias de enseñanza innovadoras que 
permitan que nuestros/as estudiantes estén preparados para aprender a lo largo de 
toda la vida. El desarrollo sostenido de nuestra comunidad, en un mundo cada vez más 
dinámico y en constante cambio, requiere que les brindemos las herramientas, cono-
cimientos y oportunidades necesarios para empoderarlos en el desarrollo de todo su 
potencial.
 
Desde el Ministerio de Educación seguiremos fortaleciendo la calidad y pertinencia 
de las propuestas de formación que nos permitan emprender juntos los desafíos que 
presenta el siglo XXI.
 
Agradecida por su esfuerzo y participación en las Jornadas «Entre Maestros 2020», los/
as saludos afectuosamente.

María Soledad Acuña
Ministra de Educación

Ciudad Autónoma de Buenos Aires
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Queridos/as docentes:

Aprovecho esta jornada de “Entre Maestros 2020” para saludarlos afectuosamente en 
nombre de la Dirección General de Escuela de Maestros. 

Desde la Escuela, nuestro interés es seguir trabajando en la política de formación do-
cente continua de estos últimos años desarrollada principalmente en las Jornadas de 
trabajo “Entre Maestros”, así como promover la participación de más docentes de to-
dos los niveles del sistema educativo en estas instancias. 

Con la intención de poner a disposición de cada uno de ustedes diversas estrategias 
que puedan colaborar en la desafiante tarea de enseñar, los invitamos a participar de 
otros espacios de formación ofrecidos por Escuela de Maestros, entre ellos, las pro-
puestas de Oferta Abierta.  

Nuestro deseo es que todas estas instancias de formación continua sean provechosas 
para el encuentro y el aprendizaje entre los y las docentes con la finalidad última de 
contribuir a alcanzar mejores aprendizajes en nuestros/as estudiantes. 

Oscar Ghillione
Director General

Dirección General Escuela de Maestros 
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La planificación  
y las prácticas pedagógicas

La tarea de planificación involucra tomar una serie de decisiones que supone abordar 
cuestiones como: ¿cómo aparecen reflejados los propósitos de la enseñanza para el 
nivel y el ciclo en la planificación de grado? ¿qué vinculaciones se establecen entre el 
enfoque para la enseñanza de las diferentes áreas y la planificación de cada grado? 
¿la forma de organizar la planificación se relaciona con una mirada sobre el objeto de 
enseñanza o se limita a una selección de temas y actividades?, ¿cómo se contempla la 
diversidad del aula?, ¿cómo se plantea el tiempo didáctico?, ¿cuál es el lugar de la eva-
luación en esa planificación?

En este sentido, se trata de reflexionar sobre las relaciones que hay entre lo que pla-
nificamos y lo que efectivamente ocurre en el aula. Todas estas cuestiones tensionan 
una mirada tecnicista sobre la planificación y la linealidad entre lo que se planifica y lo 
que se logra concretar.

a. La planificación como hipótesis de trabajo

Podemos pensar la planificación como una hipótesis de trabajo que expresa las con-
diciones en las que se desarrollará la tarea de enseñanza, ofreciendo una especie de 
cartografía, hoja de ruta a la que es posible recurrir para buscar información, para 
reorientar el proceso, organizar los tiempos. Constituye siempre una representa-
ción anticipada de un recorrido que puede preverse sólo en parte: la práctica presenta 
espacios de indeterminación, es decir, situaciones y problemáticas que resultan impo-
sibles anticipar y que requieren de flexibilidad y amplitud de criterios para introducir 
modificaciones. En este sentido, la planificación como hipótesis de trabajo, como hoja 
de ruta, supera la concepción de documento acabado y asume un carácter provisional.

b. La planificación como producción escrita

Proponer pensar la planificación como una escritura, y en tanto tal, como un acto so-
cial situado es una invitación a recuperar el sentido de esta tarea y otorgarle el valor 
de instrumento que orienta, no sólo la tarea individual (la del docente y el aula), sino 
también la colectiva, en tanto forma parte de una propuesta institucional. Abordar la 
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planificación como una práctica de escritura situada supone considerar en primer lu-
gar ¿para qué se hace?, ¿para quién?, ¿desde qué punto de vista?, ¿en qué contexto se 
inscribirá esta producción? Desde esta perspectiva resulta necesario haber sondeado 
en las propuestas y las prácticas transitadas por el grupo y la institución destinatarios 
de la planificación. Es por esto que, aunque podamos tomar como referencias secuen-
cias didácticas ya realizadas, siempre será necesario producir ajustes y adaptaciones 
considerando las particularidades del contexto en el que se desarrollará. En tanto acto 
social, supone también pensar en el marco de una comunidad que involucra diversos 
actores (estudiantes, equipo docente y directivo) con quienes, se sostiene una forma 
de conversación. En este sentido, la planificación se asume como una práctica social y 
comunicativa que supone un intercambio con otros.

La planificación, por otra parte, preserva los usos y funciones de la escritura. Por un 
lado, un uso instrumental en tanto es un texto que resulta de utilidad para realizar 
determinadas tareas del día a día en la escuela, una función de registro, de guardar 
memoria y a su vez involucra una función epistémica en tanto la escritura constituye 
un instrumento de toma de conciencia, de autorregulación intelectual, para el desa-
rrollo y la construcción del propio pensamiento (Mirás, 2008: 40-41).

En la escritura de la planificación se ponen en juego diversas operaciones de selección, 
de jerarquización, se establecen relaciones (entre las modalidades organizativas, entre los 
materiales propuestos, entre las prácticas desarrolladas, entre los diversos modos de or-
ganizar la clase), lo cual convierte la escritura en un acto reflexivo que permite profundizar 
en el conocimiento que tenemos sobre las prácticas aúlicas y avanzar en su construcción.

c. La planificación de ciclo como producción 
colectiva institucional

Finalmente, se podría considerar a esta hipótesis de trabajo una producción escrita co-
lectiva que supone sesiones de trabajo en conjunto dentro de ciclo y entre ciclo. Como 
se señala desde el Marco General del Pre Diseño para la Escuela Primaria (1999, pp. 59-
61), la organización en ciclos presenta varias ventajas para favorecer el carácter pro-
cesual de los aprendizajes y de la enseñanza, respetar la diversidad de los puntos de 
partida de las y los estudiantes, la organización de equipos de trabajo que comparten 
la responsabilidad por los aprendizajes, la coordinación pedagógica de la continuidad 
y progresión de las propuestas de enseñanza. En este marco, la planificación es una 
herramienta de trabajo que acompaña las prácticas escolares y tensiona la graduali-
dad y la presión del tiempo escolar en estos procesos.
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PRÁCTICAS DEL LENGUAJE

1. De la planificación a las prácticas 
escolares en Prácticas del Lenguaje

Definir como objeto de enseñanza y aprendizaje las prácticas del lenguaje supone 
concebir como contenidos las prácticas sociales que ejercen los lectores, escritores, 
hablantes y oyentes. ¿Cuánto conozco del objeto de enseñanza? ¿En qué prácticas 
propongo focalizar? Al ejercerlas, los alumnos tienen oportunidades de conocer las 
características que presentan los diversos géneros, de distinguir los rasgos propios 
del lenguaje escrito de aquellos que presenta la oralidad coloquial, de adecuar los re-
gistros lingüísticos en función de las situaciones comunicativas en las que participan. 
¿Qué géneros son adecuados para esas prácticas? ¿Qué quehaceres del escritor, lector 
o hablante seleccionará para ejercer esas prácticas?

Conservar las características que tienen estas prácticas fuera del ámbito escolar es im-
portante para preservar su sentido individual y social en la escuela; para ello, las pro-
puestas pueden enmarcarse en distintas modalidades organizativas: actividades 
habituales, secuencias y proyectos, que coordinan propósitos didácticos con pro-
pósitos comunicativos.1 En relación con las prácticas seleccionadas se plantea, por 
ejemplo, ¿es conveniente planear un proyecto que es más abarcativo en el tiempo y en 
la profundidad del trabajo? ¿Es conveniente una secuencia didáctica para abordar la 
reflexión sobre el lenguaje o sobre un género relativo al producto?

Estas modalidades organizativas permitirán abordar la complejidad de la lectura, es-
critura y la oralidad en un tiempo que no necesariamente debe ser lineal, posibilita 
coordinar distintas situaciones y distribuir los contenidos en el tiempo de modo que 
permita evitar la fragmentación del conocimiento a lo largo de la escolaridad.

¿Qué implica planificar en Prácticas del lenguaje?

Planificar en esta área en el segundo ciclo “requiere una programación que permita 
coordinar dos criterios didácticos fundamentales: continuidad y diversidad. Conti-
nuidad, porque las prácticas se adquieren ejerciéndolas en forma sostenida, es decir, 

 1 Los propósitos comunicativos son los que se presentan a los alumnos para que la situación tenga un sentido actual 
para ellos, mientras que los propósitos didácticos son los que se plantea el docente para ayudarlos a avanzar en las 
prácticas del lenguaje involucradas en la secuencia planteada. Obviamente estos son a más largo plazo porque supo-
nen continuidad, diversidad, alternancia y progresión de situaciones. 
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participando una y otra vez en situaciones en las que se debate, se lee o se escribe en 
función de determinado propósito”. (Diseño Curricular, Prácticas del Lenguaje, Segundo 
Ciclo, 2004, p. 164.)

El desafío de las escuelas y los docentes en la enseñanza de las Prácticas del Lenguaje, 
en el segundo ciclo de la escuela primaria es, por un lado, mantener la continuidad 
de las prácticas de lectura, escritura y oralidad que se iniciaron el Primer Ciclo, pero, 
además, garantizar la progresión en la enseñanza de dichas prácticas. Se trata de ge-
nerar condiciones y promover situaciones, a la vez sostenidas y variadas, para que los 
alumnos, que ya están alfabetizados, avancen como lectores, escritores y hablantes.

Planificaciones de 4° a 7° en Prácticas del Lenguaje
https://1drv.ms/b/s!Ai3AYD4yzXBbhNgQUJzPBI9g0ksKbA?e=rpoRgC

Coordinar diversidad y continuidad es una tarea que supone posibilitar encuentros y 
reencuentros de los alumnos con los desafíos planteados por las prácticas del lenguaje 
y de generar en el aula condiciones que les permitan ir apropiándose de ellas a través 
de aproximaciones sucesivas, volviendo sobre las mismas.

Diversidad

Abordar la diversidad en la planificación supone contemplar: 

1. ¿De qué manera se abordan en la planificación la diversidad de situaciones de 
lectura, escritura y oralidad?

2. ¿Se abordan diversidad de géneros?
3. ¿Las propuestas se formulan con diversidad de propósitos y de destinatarios?
4. ¿La propuesta aborda diversidad de problemas o desafíos a resolver mediante la 

lectura, la escritura o la oralidad?
5. ¿En la planificación se presentan diversidad de estrategias de enseñanza y de 

intervenciones docentes?

Continuidad 

La continuidad supone sostener la diversidad de situaciones a lo largo del año escolar 
y del ciclo. En este sentido la memoria didáctica y los acuerdos realizados al interior 
del ciclo resultan un insumo muy importante. Es importante la continuidad institucio-
nal, esto es, planificar acciones conjuntas entre docentes del mismo ciclo y entre ciclos 
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PRÁCTICAS DEL LENGUAJE

para organizar la enseñanza de las prácticas del lenguaje y establecer los indicadores 
de progresión. ¿En relación con la continuidad institucional qué situaciones de ense-
ñanza reflejan estos acuerdos? ¿A través de qué prácticas se establecen los indicadores 
de progresión?

La continuidad áulica se refleja en aquellas situaciones que están propuestas en el re-
corrido de las clases y que son sostenidas como ejes organizadores. 

 
Planificar situaciones de lectura

Diseñar proyectos y secuencias didácticas en los que se reflejen los quehaceres del 
lector ¿Se presentan en la planificación situaciones de lectura con diversos propósitos? 
¿Qué estrategias de lectura se proponen? 

Se pueden consultar en este documento: “El docente lee y abre un 
espacio de intercambio” (2008) Equipo provincial de Educación Primaria 
de Prácticas del Lenguaje. DGCyE, DPEP, PBA, con ejemplos de situaciones 
de lectura a través del docente.
https://1drv.ms/b/s!Ai3AYD4yzXBbgbtqRTq1Gx8Ea8cHBA?e=psvoRO

 
 
Planificar situaciones de escritura

En el marco de un proyecto de trabajo, una modalidad de planificación es organizar 
una secuencia de sesiones de escritura. 

Una sesión puede corresponder a una o más de una clase; se define por la combinación 
de distintas modalidades de escritura (escrituras intermedias, escrituras para el producto 
final, escrituras privadas, escrituras reflexivas, reescrituras, etc.) y por sus relaciones con 
otras prácticas del lenguaje: leer, hablar, escuchar o reflexionar sobre el lenguaje. (Dib, 
2016:35)

Esta forma de planificar supera la idea de planificar por clase o por eje o por tema.
 

1. El punto de partida que orienta el trabajo en el aula con la escritura es el planteo 
de un problema de escritura. Un problema macro que supone la necesidad de 
resolver problemas comunicacionales que necesitan de la lectura y de la escritu-
ra en un contexto determinado. 
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¿Qué problemas de escritura se plantean en el proyecto? ¿De qué manera se aborda 
la resolución? ¿Cómo se relacionan las propuestas de lectura, escritura y oralidad?

2. Abordar situaciones de escritura contextualizadas contribuye a que se instale en 
el aula una práctica de escritura que ayuda a los estudiantes a descentrarse de 
sus propias ideas y a pensar en el lector.
¿La propuesta de escritura está relacionada con el lector?

3. Dentro de cada sesión de escritura, deben combinarse distintas modalidades de 
escritura y diversos grados de participación.
¿Las propuestas de escritura son variadas? ¿Son mediadas por el docente o las reali-
zan por sí mismos o ambas? ¿En forma individual, en parejas o grupales?

4. En las sesiones de escritura, se deben utilizan diversos instrumentos y poner en 
relación lo escrito con múltiples fuentes.
¿Cómo se usan los recursos digitales (procesadores de texto e imágenes, buscadores)? 
¿Se toman en cuenta los escritos de apoyo, como notas, fichas, bancos de palabras 
etc? ¿Se vincula el texto con otros textos leídos, otros textos de referencia que sirven 
como guía y otros soportes bibliográficos? 

5. El proceso de revisión debe organizarse en distintas sesiones, en las que se foca-
liza en diversos aspectos. 
¿De qué manera se abordan las propuestas de revisión? ¿Cuántas sesiones o clases se 
destinan? ¿Cómo se llevan a cabo? (en su totalidad, en partes, todos los estudiantes 
revisan el mismo texto o cada uno su propio texto.)

6. La secuencia didáctica de estas sesiones de escritura supone una toma de deci-
sión acerca de su forma de organización.
¿Cuántas clases se destinará a cada sesión? ¿Con qué criterios se organizará el orden 
de las sesiones? ¿Se presenta la inclusión de alternancias con sesiones destinadas al 
intercambio entre lectores y a la reflexión sobre el lenguaje?

En los próximos apartados haremos foco en qué entendemos por reflexionar sobre el 
lenguaje, cómo y cuándo se aborda, qué actividad metalingüística deberíamos poner 
en juego en la escuela, cuáles son las especificidades de la reflexión sobre el lenguaje 
en segundo ciclo y cómo se entrama con las propuestas de lectura y escritura. 
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2. Reflexión sobre el lenguaje

Se propone en este apartado una presentación de nociones claves, sentido formativo y 
lineamientos básicos sobre las modalidades didácticas y las especificidades del ciclo en 
relación con la enseñanza de la reflexión sobre el lenguaje intentado confrontarlo con al-
gunas prácticas escolares más tradicionales relacionadas con la enseñanza de la lengua. 

2. a. ¿Qué entendemos por reflexionar  
sobre el lenguaje? 

El lenguaje es un medio que nos permite construir sentido sobre el mundo y sobre 
nosotros mismos y comunicarnos con otros/as.

Cuando leemos, escribimos, hablamos y escuchamos ejercemos prácticas del lenguaje. Por-
que el lenguaje es una actividad que realizamos en contextos sociales determinados para 
cumplir muy diversos propósitos, a partir de intencionalidades más o menos precisas.

La reflexión sobre el lenguaje consiste en volver sobre el uso que hacemos del lenguaje 
para convertirlo en objeto de análisis. La reflexión es posible porque el lenguaje tiene 
esa capacidad de poder referirse a sí mismo, nos permite convertirlo en un objeto de 
estudio y analizar sus mecanismos, entender cómo actúa, cómo funciona en distintos 
contextos, cómo está organizado internamente.

Las posibilidades del lenguaje se aprenden mientras se ponen en práctica en interacción 
con otros practicantes. Pero, también se aprenden cuando en la escuela se ayuda a los/
las alumnos/as a detectar aspectos del lenguaje que no son advertidos y se les enseña 
a usarlos mejor. En paralelo, una consecuencia inevitable y deseable es que, a medida 
que se aprende a usar conscientemente, también se aprende sobre el objeto mismo: el 
lenguaje, sus elementos, sus relaciones.

Los/las alumnos/as tendrán la posibilidad de ir tomando conciencia de las propiedades 
del lenguaje si se les ofrecen múltiples oportunidades de realizar aproximaciones 
sucesivas a los elementos lingüísticos constitutivos de los textos que leen y escriben. Es 
así que no alcanza, como veremos, con detenerse en el análisis del uso de los “verbos 
del decir” en un solo texto para que los alumnos comprendan la diversidad de efectos de 
sentido que provocan estos verbos en ellos como lectores y en los potenciales lectores 
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de sus textos. Es en el contacto con múltiples discursos (literarios y no literarios) que 
podrán avanzar en la reflexión sobre estos verbos e irán alcanzando un mayor grado 
de dominio y autonomía en su uso.

De ahí que es bien distinto enseñar a reflexionar sobre el lenguaje que enseñar lengua. En 
el primer caso, cuando por ejemplo se leen cuentos de un género o se sigue a un autor, 
nos detenemos en el lenguaje para observarlo y compararlo. Tratamos así de relevar 
qué recursos de la lengua se usan para contar o para describir en ese género o qué 
rasgos de estilo tiene ese autor. La reflexión sobre el lenguaje se convierte así en una 
herramienta para interpretar más profundamente textos de ese género o para escribir 
a la manera de ese autor textos de mayor calidad. 

En cambio, enseñar lengua (como se observa en las propuestas de muchos manuales) 
consiste en limitarse a realizar clasificaciones de los elementos lingüísticos y propiciar 
su reconocimiento en los textos sin detenerse en comprender cuál es su papel en el 
discurso que están leyendo o produciendo. Esta enseñanza no se dirige a formar lectores 
y escritores plenos y críticos porque la lengua queda disociada del uso del lenguaje. 

Sin ejercer las prácticas de lectura y producción oral y escrita, los conocimientos 
vinculados con la reflexión sobre el lenguaje pierden sentido, encuadre y alcance.

2. b. ¿Cómo y cuándo se reflexiona  
sobre el lenguaje?

Reflexionar sobre el lenguaje requiere focalizar en un elemento lingüístico para hacer-
lo objeto de análisis. Esto implica destacar o poner en primer plano algunos aspectos; 
mientras que muchos otros quedarán implícitos. Se trata, por ejemplo, de identificar 
modos particulares de presentar la información o de introducir la voz de los persona-
jes en un texto o de conectar las ideas en una narración.
                     

Secuencia de lectura o de escritura

Reflexión contextualizada

Situación de sistematización

Situaciones de reflexión 
descontextualizadas

Reutilización de los conocimientos 
en nuevas situaciones de lectura y escritura
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Se propone, entonces, partir del uso, esto es, en el marco de una secuencia de lectura 
o escritura, realizar situaciones acotadas de reflexión contextualizada (por ejemplo, 
detenerse en la manera en que se nombra a un personaje de la historia) para avanzar 
en el proceso de interpretación o de producción de los textos que se están leyendo 
y/o escribiendo. Esto da lugar a conocimientos contextualizados en la práctica, que es 
cómo resolvemos el problema de, por ejemplo, no repetir el nombre del personaje cuando 
estamos escribiendo este texto particular.

Las situaciones de reflexión descontextualizada se plantean para coordinar saberes 
que aparecieron en contextos diferentes (veamos cómo fuimos resolviendo las repe-
ticiones innecesarias en los distintos cuentos que escribimos). Es aquí donde las escri-
turas de trabajo cobran un papel fundamental porque permiten construir bancos de 
recursos, fichas de temas y cuadros. 

En todas las ocasiones, las situaciones de reflexión descontextualizada dan lugar a la re-
utilización de los conocimientos en las nuevas situaciones de lectura y escritura. Vuel-
ven a generarse situaciones contextualizadas, el conocimiento allí se recontextualiza. 

Las situaciones de sistematización sólo pueden tener lugar de forma progresiva con 
numerosos ciclos de contextualización-descontextualización. Sistematizar es concep-
tualizar los recursos lingüísticos trascendiendo el contexto específico de uso y de los 
textos particulares para llegar a establecer ciertas regularidades que se constituirán 
en puntos de apoyo para la lectura y la revisión de los textos que se producen. Como 
sucede en todo conocimiento, las conceptualizaciones siempre se realizan de manera 
progresiva, esto es, efectuando sistematizaciones parciales y provisorias. Por eso, siste-
matizar es muy diferente de transmitir conocimientos presistematizados, porque solo 
cobrarán sentido cuando los alumnos participen en la elaboración de las conclusiones 
basándose en las reflexiones que suscitaron las lecturas y escrituras que han realizado. 

Y, como vemos en el cuadro, la sistematización cobra sentido en la medida que da lugar 
a la reutilización de los conocimientos en nuevas situaciones de lectura y escritura.

Enseñar la actividad metalingüística

Reflexionar sobre el lenguaje pone en juego una actividad metalingüística, es decir 
manifestaciones de lo que pensamos acerca de la lengua y su uso (Camps, 2017:21). 
Esto es algo que hacemos todo el tiempo en la vida cotidiana, cuando decimos “ésto 
que dijiste no me suena bien”, “mejor dicho X”, “quise decir tal cosa”, “¿cómo te lo 
explico?”. La diferencia con la actividad metalingüística que se debería poner en juego 
en la escuela es que esta debe promover el aprendizaje formal de los elementos 
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abstractos de la lengua (su gramática) generando progresivas aproximaciones a un 
metalenguaje que permita “nombrar” estos elementos: “ésto se llama verbo”, “ésto es 
un conector”, “acá tenemos un pronombre posesivo”, etc.

No se trata, pues, de “sacar” verbos, pronombres, adjetivos, etc. de los textos −cuales 
fueran, pero menos aún de los literarios− para clasificarlos, sino, por el contrario, de 
generar el proceso inverso, que consiste en leer y escribir, observando que las cosas 
se dicen de un modo determinado −y no de otro−, porque hay una intencionalidad, y 
que esa intencionalidad se expresa a través de elementos gramaticales que se llaman 
verbos, adjetivos, pronombres, conectores, etc. Entonces, los niños comprenderán que 
ellos mismos pueden contar con ese abanico de posibilidades discursivas y ampliar su 
repertorio. Dejaremos entonces de centrarnos en enseñar taxonomías −clasifica-
ciones− para enseñar mejores usos, y para ello pondremos en juego la reflexión 
sobre el lenguaje.

La dirección es contraria a la habitual que plantean los manuales escolares, que parten 
de conocimientos teóricos −ya sistematizados− a la “aplicación” en situaciones general-
mente “fabricadas”, descontextualizadas y desvinculadas del uso. 

Considerando lo previamente dicho, en este cuadernillo desarrollaremos propuestas 
destinadas a proponer otra visión sobre la reflexión sobre el lenguaje, que 
considerará los siguientes principios:

1. Se reflexiona sobre el lenguaje mientras se lee, se escribe y se habla.
2. Siempre debe existir una situación que le da sentido a reflexionar sobre el 

lenguaje: esto es, una situación de uso social del lenguaje, que define los pro-
pósitos de los alumnos.

3. Esas situaciones definen cuál es el género y el “modo de decir” en el que se va 
a contextualizar la reflexión sobre el lenguaje.

4. Se reflexiona sobre el lenguaje en torno el uso del lenguaje y se vuelve a él, en el 
marco de un proceso de uso - reflexión - sistematización – reutilización.

5. Nunca se empieza “de cero”: toda situación de reflexión sobre el lenguaje debe 
retomar lo que ya se sabe, los conocimientos que se han construido y sistema-
tizado previamente al leer, al escribir y al hablar, a través de escrituras interme-
dias o de trabajo: registros, notas, cuadros, etc.

6. La revisión de los textos es un momento privilegiado para reflexionar sobre 
el lenguaje, pero todo el proceso de escritura conlleva su propia oportunidad 
de reflexionar.

Ministerio de Educación del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires
13-06-2025



Entre maestros  |  2020

22

7. Las situaciones de lectura de textos de un mismo género o autor o la compara-
ción de versiones también son excelentes situaciones para profundizar en las 
estrategias que se utilizan para provocar ciertos efectos.

8. La reflexión sobre el lenguaje debe ser focalizada: no se reflexiona sobre to-
dos los aspectos del lenguaje al mismo tiempo, sobre “todo junto”, es preciso 
planificar cuál será el aspecto a abordar en cada momento del año y en cada 
momento de una secuencia didáctica.

2. c. ¿Cuáles son las especificidades  
de la reflexión sobre el lenguaje en el ciclo?

No todos los contenidos lingüísticos acerca de los cuales los alumnos han tenido opor-
tunidad de reflexionar en el ejercicio mismo de sus prácticas de lectura y escritura van 
a ser sistematizados en el transcurso del segundo ciclo. Algunos permanecerán sólo 
como contenidos en acción, otros serán objeto de reflexión en el contexto del uso, 
otros alcanzarán sistematizaciones parciales, provisorias, y otros ya podrán ser traba-
jados en forma descontextualizada, es decir, ya podrán sistematizarse.

La enseñanza progresiva de la sistematización en el 
segundo ciclo

El proceso de enseñanza que venimos proponiendo consiste precisamente en cons-
truir esos conceptos generando sistematizaciones progresivas a través del uso y la 
reflexión metalingüística en torno a los conceptos gramaticales para volver a usarlos 
al leer, al escribir y al hablar. Por ejemplo, en un aula donde se están leyendo cuentos, 
notas periodísticas, artículos científicos, entrevistas, entre otros, un primer nivel de 
conceptualización en torno a los verbos puede consistir en reconocer los verbos de 
decir y armar con ellos progresivamente un afiche como el siguiente, que se irá com-
pletando durante la primera etapa del año con nuevas lecturas:
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Como se puede observar, mientras se va leyendo, el docente acompaña la identificación 
de estos verbos y además le “pone nombre” a esta clasificación, utiliza un metalenguaje 
que permite nombrar y, con ello, conceptualizar un aspecto determinado de la lengua.

Más adelante, cuando los alumnos ya saben lo que es un “verbo de decir” y han logrado 
identificarlos en sus lecturas −y usarlos en sus propias producciones orales y escritas− 
se podrá avanzar en otro nivel de conceptualización que consiste en organizarlos 
en subclasificaciones, de acuerdo con los propósitos que se plantea quien escribe 
o habla, siempre trabajando, como fuente, con los verbos que se vienen registrando.

Se pueden poner en juego variados criterios de clasificación, mientras los alumnos en-
cuentren sentido a esos criterios y les sirvan para pensar en el lenguaje. En este senti-
do deberían comportarse “como gramáticos”, contrastar con las clasificaciones que 
se proponen en las gramáticas, los diccionarios y otras fuentes que aportan modos de 
organizar los conocimientos gramaticales.

7° Grado, Escuela Nº 19 DE 4

En un próximo nivel se podrá avanzar en la integración con otros conceptos 
y dimensiones del elemento gramatical seleccionado, con otras clasificaciones 
previas, con otros niveles de análisis del mismo elemento, discutiendo sentidos, con-
trastando con las gramáticas y otras fuentes de información, abriendo el camino 
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para conceptualizaciones más amplias, que siempre serán retomadas en el uso y en 
las nuevas sistematizaciones:

Esta es una clasificación sobre la que se puede discutir, poner a prueba, analizar. 

En cualquier caso, hay que tener en cuenta que para llegar a sistematizaciones adecua-
das existen obstáculos y es necesaria la intervención de los docentes. Como plantea Anna 
Camps, “para llegar al conocimiento gramatical sistemático no basta con este primer nivel 
de observación. Será necesario acompañar a los alumnos en un proceso de abstracción 
que difícilmente puedan hacer solos”. (Camps, 2017:27)
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3. Reflexionar sobre el lenguaje  
en el marco de situaciones de escritura 

Se desarrolla en este apartado un ejemplo del grado de cómo planificar y desarrollar 
la reflexión sobre el lenguaje en un proyecto de escritura, focalizando en los textos y 
propuestas que se plantearon en los cuadernillos de Entre Maestros de 20192.

3. a. ¿Por qué reflexionar sobre el lenguaje  
al escribir?

Cuando hablamos de reflexión sobre el lenguaje solemos pensar en aquellas situacio-
nes en las que los alumnos reflexionan sobre aspectos gramaticales pero, en realidad, 
la reflexión sobre el lenguaje implica mucho más, implica pensar sobre el lenguaje 
como actividad discursiva. En este sentido, cabe aclarar que la reflexión gramatical 
es solo un aspecto de la reflexión y que esta involucra también otros, tales como la 
enunciación, la construcción de la coherencia y la cohesión textual, la adecuación al 
contexto y, como dijimos en el apartado anterior, la apropiación de un metalenguaje 
para poder hablar sobre gramática y participar de las discusiones sobre las formas y 
usos del lenguaje (Dib, 2010).

La escuela, entonces, y, en especial, en el segundo ciclo, debe plantearse cómo hacer 
para que los alumnos se mantengan activos como practicantes del lenguaje, es de-
cir, que se mantengan leyendo y escribiendo; debe preguntarse, además, cómo hacer 
para que a través de esa actividad dominen diversos usos del lenguaje, esto es, que 
sean capaces de realizar las acciones potentes e interiorizadas, que les permitan com-
prenderlo y comprender, progresivamente, su propia actividad (Castedo, 1993). En una 
palabra, la escuela debe preguntarse cómo hacer para que las alumnas y los alumnos 
puedan pensar sobre el lenguaje y progresivamente saber lo que piensan.

Es especialmente en el marco de las prácticas de la escritura que la reflexión sobre el 
lenguaje se vuelve significativa. En efecto, reflexionar sobre el lenguaje en el marco de 
proyectos de escritura garantiza, por un lado, un trabajo intelectual variado: compa-
rar, observar casos, sacar conclusiones, ejemplificar, caracterizar, entre otros. Por otro 
lado, permite un rol más activo por parte del alumno a partir de situaciones de análisis 

2 Disponible en: https://drive.google.com/drive/folders/1t_Kx0CC9ggQskQGAHNCiLFCxwt-2CdNH
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propuestas por el docente, quien también se aparta del rol tradicional de impartir co-
nocimientos gramaticales (Dib y otros, 2016).

Para que los alumnos piensen sobre el lenguaje en el marco de un proyecto de escritu-
ra, el docente deberá planificar situaciones de escritura articuladas con sesiones 
de reflexión sobre el lenguaje. Para eso, tendrá en cuenta:
 

• el/los contexto(s) auténtico(s) de comunicación: propósito, destinatario y so-
porte de circulación, que hacen que un texto sea o no adecuado;

• el trabajo en torno a géneros discursivos de circulación social, que actúan 
como textos de referencia;

• las relaciones estrechas con situaciones de lectura, previas y en simultáneo a 
la secuencia de escritura, en las que los alumnos leen para escribir;

• la puesta en marcha de escrituras de trabajo o intermedias, que sirven de re-
gistro y reelaboración de la información como, por ejemplo, notas, líneas de 
tiempo, cuadros comparativos, banco de recursos, glosarios, etc.;

• el desarrollo y el acompañamiento del proceso de escritura desde la planifica-
ción del texto hasta su edición;

• la diversificación de las propuestas de escritura para apuntar a incluir a todos los 
alumnos en un proyecto en común, lo que le va a permitir al docente hacer inter-
venciones focalizadas, aportar distintos apoyos, proponer alternativas de modali-
dades de organización de la clase en grupos flexibles (por ejemplo, por dictado al 
docente con un grupo de alumnos mientras otros escriben por sí mismos);

Para profundizar esta propuesta de diversificación de las situaciones de 
escritura es posible consultar este compilado de los cuadernillos de capa-
citación Entre Maestros de Prácticas del Lenguaje de 2018 sobre el tema: 
https://1drv.ms/b/s!Ai3AYD4yzXBbhOIoZsZKBibqm19E1w?e=pzjENf

• el rol de las interacciones orales entre los que participan del proyecto, a partir de 
las cuales se pueden generar una comunidad de escritores y aprendices;

• la organización de un tiempo más prolongado para volver sobre lo escrito y/o lo leído.

Estas son algunas características que hacen que los proyectos de escritura sean mo-
dalidades de organización didáctica muy propicias para promover situaciones de re-
flexión sobre el lenguaje en distintos momentos del proceso de escritura: la planifica-
ción del texto, la textualización, la revisión, la edición. A continuación, ejemplificaremos 
estos momentos a partir de las categorías de escritura:
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• Adecuación
• Contenido y organización
• Voz del texto
• Selección léxica
• Cohesión
• Edición y presentación

En los cuadernillos de Entre Maestros de 2019 de Segundo Ciclo  
se presentaron estas categorías de escritura.
https://drive.google.com/open?id=1t_Kx0CC9ggQskQGAHNCiLFCxwt-2CdNH

3. b. ¿Cómo y cuándo se reflexiona sobre 
el lenguaje en el marco de las prácticas de 
escritura?

Se desarrollan en este apartado las situaciones de reflexión en los diferentes momen-
tos del proceso de escritura. Utilizaremos para ello ejemplos de escrituras de alumnos 
y alumnas de 4º grado, focalizando en los textos y propuestas de los Cuadernillos de 
Capacitación Entre Maestros3 2017, 2018 y 2019 que se desarrollaron en el marco de la 
Capacitación Situada.

Es importante considerar que existe una íntima articulación entre 3° y 4° grado. Es 
por esta razón que, a lo largo de 4° grado nos proponemos consolidar las prácticas del 
primer ciclo, revisitando géneros, temas y formas de planificar, revisar y reflexionar 
sobre lo que se escribe. Los alumnos que no tuvieron en 3er. grado experiencias de es-
critura por sí mismos de cuentos y descripciones a partir de los recorridos de lectura y 
escritura, tienen la oportunidad de realizarlas en 4to. grado: renarraciones de cuentos, 
nuevos cuentos a la manera de lo leídos, reescrituras de cuentos clásicos conocidos, 
galería de personajes, etc. 

3 Disponible en: https://1drv.ms/b/s!Ai3AYD4yzXBbhOIoZsZKBibqm19E1w?e=pzjENf
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A. Reflexionar en el momento de planificación del texto4

Planificar un texto supone generar o concebir ideas, organizarlas, es decir, darles un 
sentido en función de la situación retórica planteada (lo que le permite al escritor 
ordenar el texto y jerarquizar la información) y luego fijar objetivos que tienen que 
ver con lo que se está escribiendo. Podríamos decir entonces que comenzamos a pla-
nificar un texto casi desde el momento en que nos enfrentamos a lo que queremos 
escribir.

 
Reflexión I: La adecuación al género, circulación y destinatario

 
En este momento, se puede proponer a los alumnos situaciones de lectura de textos 
de referencia, que van a promover la reflexión sobre las características del género con 
el que se esté trabajando.

A su vez, deberán volver a consultar sus fichas o notas en las que registraron los distin-
tos tipos de soportes, destinatarios, sitios de publicación y características del género 
sobre el que van a escribir. Es así que podrán tomar decisiones sobre el contexto de 
producción del texto.

Los niños tomaron 
frases que construyó 
Osvaldo Soriano en 
El negro de París, para 
apropiárselas

Escuela 24, DE 14 
Liliana Troncoso

‘‘Tomar los recursos lin-
güísticos de los autores, 
en lugar de decirle a los 
alumnos que escriban 
como quieran, que se 
apoyen en el autor’’ 
(Memoria didáctica de la 
capacitación situada del 
14-5-19)

4 Aren, Fernanda, Jimena Dib y Liliana Ceruti. (2017). Clase 3: “¿Sobre qué aspectos del lenguaje reflexionamos al planificar 
textos escritos?” En La reflexión sobre el lenguaje en los proyectos de escritura. Dirección de Formación Continua - DGCyE.
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Reflexión II: Las ideas sobre el tema y la coherencia del contenido

Es parte de la planificación anticipar el modo en el tema va a estar desarrollado en el texto.
 
Para ayudar a los/las alumnos/as a reflexionar sobre este aspecto de la escritura 
es posible analizar la progresión temática de un texto de referencia de manera 
colectiva. 

De este trabajo colectivo, en el que el docente funciona como mediador, surgirá una 
posible y primera organización del texto que se puede formular a través de preguntas 
anotadas en el pizarrón. Se trata de que los estudiantes lean cómo va creciendo el tex-
to, cómo va avanzando.

Las cosas que no pueden faltar para reescribir 
‘‘La media de los flamencos’’  
de Horacio Quiroga

Escuela 25, DE 14 
4° grado

Plan colectivo de una nueva historia de “Historias Plan colectivo de una reescritura a Fernández” 
de Ema Wolf. 4° grado- Escuela 14 de “Maruja” de Ema Wolf. 4º Grado, Esc. Nº 13 DE 14.
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Reflexión III: el proceso de escritura en sí mismo

Comentarios y discusiones a partir de la experiencia sobre la importancia de la planifi-
cación como estrategia de escritura.

A medida que vayan avanzando en la planificación, los alumnos podrán pensar en un 
título y subtítulo acordes al plan, al destinatario y al soporte.

Será necesario reflexionar acerca de la importancia de planificar el futuro texto, de 
armar una hoja de ruta que no es definitiva sino que puede seguramente ajustarse en 
las sucesivas puestas en texto.

B. Reflexionar en la contextualización y primera revisión5

En el momento de la textualización, la primera versión del texto, la reflexión se vincula 
con: qué información incluir y en qué orden. Estas son decisiones que todo escritor toma 
de acuerdo con la clase de texto que escribe, el destinatario y el propósito. Establecer re-
laciones entre contenido y organización del texto permite reflexionar sobre aspectos 
textuales macro o globales, cómo ese género en cuestión se estructura, cómo empezar 
y cerrar esa clase de textos. Para ello, se van a retomar o generar, a partir de relecturas, 
escrituras intermedias que permitan registrar y hacer observables las distintas opciones 
disponibles para esa clase de textos. La revisión de la primera versión va permitir así 
poner en juego estas reflexiones en el proceso de ampliación y organización del texto.

Contale la historia de Maruja a un chico que no la conoce. Pimera revisión, Escuela Nº 7 DE 8, 4° grado:

5 Aren, Fernanda, Jimena Dib y Liliana Ceruti. (2017). Clase 4: “¿Sobre qué aspectos del lenguaje reflexionamos al 
elaborar la primera versión del escrito?” En La reflexión sobre el lenguaje en los proyectos de escritura. Dirección de 
Formación Continua - DGCyE.
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C. Reflexionar en la revisión de sucesivas versiones

En la instancia de la revisión de sucesivas versiones, el docente puede proponer a los alum-
nos ajustar sus textos a otras dos categorías de escritura, la selección léxica y la cohesión.

Primer momento de revisión centrado en la selección léxica

En relación con la selección léxica, es posible guiar la revisión de los textos mediante 
preguntas que se centran sobre este aspecto de la escritura en una situación colectiva 
o en pequeños grupos, según el grado de experiencia de las y los alumnas/os en esta 
práctica de revisión, por ejemplo:

• ¿son adecuadas las palabras para el texto que estamos produciendo?
• ¿son claras para el lector previsto?
• ¿son las palabras que encontraríamos en un texto como este?
• ¿son precisas o demasiado generales?
• ¿hay palabras nuevas que no conocíamos? ¿están usadas correctamente?

En esta revisión se focaliza en que se hayan usado palabras adecuadas al tema, al gé-
nero y al lector. Para hacer esta revisión se puede recurrir al banco de recursos para 
focalizar en las particularidades del discurso realizado y formular instancias de revi-
sión que mejora la adecuación léxica.

Banco de palabras difíciles y escritura colectiva de la Galería de personajes de Maruja, 
Escuela 13 DE 14, 4º Grado.
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Para consultar propuestas de enseñanza 

En relación con la revisión de la selección léxica, se puede consultar en Progresiones de los apren-
dizajes, Primer Ciclo, Prácticas del Lenguaje, pp. 104 a 107. 
Disponible en: http://bde.operativos-ueicee.com.ar/documentos/482/download

 
Segundo momento de revisión centrado en la cohesión

Otra categoría que interpela al docente es la cohesión de los textos. En efecto, suele 
suceder que este aspecto sea difícil de transitar para escritores novatos/as. Se hace 
necesario entonces planificar algunas actividades para enseñarles a las y los estudian-
tes a detectar y mejorar de la forma más adecuada sus propios textos y los ajenos.

La o el docente podría usar este espacio para reflexionar sobre algunos procedimien-
tos que considere necesarios revisitar o presentar por primera vez. Como en la revi-
sión anterior, resulta pertinente alentar la revisión individual, en parejas o grupal a 
partir de preguntas de orientación y autoevaluación:

• ¿hay repeticiones en el texto?
• ¿cómo se pueden corregir? ¿Por qué otras palabras o expresiones las podemos 

reemplazar?
• ¿usé todos los signos de puntuación necesarios que conozco: punto aparte y se-

guido, comas, guiones, interrogación etc.?
• ¿hay concordancia de persona y número en las oraciones de mi texto entre los 

sustantivos del sujeto y los verbos del predicado?

Revisión colectiva de una nueva historia de “Historias a Fernández” de Ema Wolf. 4° Grado, Escuela Nº 14
(ver plan arriba)
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Durante este momento el docente puede intervenir:

• releyendo varias veces el texto que está en proceso de 
producción para que los alumnos retomen lo escrito, y 
piensen cómo mejorarlo;

• relevando problemas que desea discutir con los alum-
nos; de este modo decide qué aspectos del problema 
dejará a cargo de los alumnos y cuál se reserva para sí, 
es decir, focaliza con fines didácticos;

• planteando búsquedas de recursos de cohesión para no 
reiterar ideas o palabras;

• retomando y compartiendo con el grupo formas de re-
solución alcanzadas por algunos alumnos;

Organizadores temporales  
Escuela Nº 13 DE 16 4° grado

• indagando con los autores sobre informaciones faltantes o incoherencias.

Reflexión sobre la puntuación como recurso cohesivo en el 
marco de situaciones de escritura

Contexto: La planificación de la clase es parte de una secuencia de lectura y escritura 
sobre una novela. Cada estudiante tiene un ejemplar. Luego de haber renarrado un epi-
sodio, la/el docente decide trabajar el uso del punto y aparte en las narraciones, aunque 
no es el único problema de puntuación que presentan los textos escritos por el grupo.

Planificación de la clase: La/el docente propone que, reunidos en parejas, se fijen en el 
cap xx pág xx del libro, dónde el autor ha puesto puntos y aparte y por qué les parece 
que lo ha hecho así. Les pide que anoten en un papelito lo que hayan discutido con el/
la compañero/a para realizar luego una puesta en común. 

Es posible que en el intercambio algunos estudiantes digan que el autor puso punto y 
aparte para poder respirar. El docente tratará de correr a los/las niños/as de este eje 
de discusión: “Cuando leemos en voz alta a veces paramos y tomamos aire como dicen 
ustedes, pero la mayoría de las veces leemos para adentro, para nosotros mismos y no 
paramos. El autor no pone los puntos y aparte para que respiremos. ¿Por qué otro motivo 
les parece que los pondrá?”

Posiblemente algunos/as niños/as dirán que están puestos para separar cosas distintas, 
cuando habla de otra cosa. Si ninguno dice esto, la/el docente ayudará a que reparen 
en que cada párrafo se refiere a momentos distintos y ejemplifica con el texto. Para eso 
podrá ir releyendo cada párrafo haciendo notar que a lo largo del capítulo van pasando 
distintos momentos importantes y que cada uno se separa con punto y aparte.
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Por último, se elabora una conclusión provisoria referida al uso del punto y aparte en 
las narraciones. Por ejemplo:

Cuando escribimos cuentos o relatos el punto y aparte sirve para separar distintos 
momentos de la historia.

También ayudará al grupo a reparar en el uso del punto y aparte después de un diálogo.

 “¿Y qué sucede cuando hablan los personajes? Fíjense en la página xx qué pasa después de 
que habla xxx.

Luego se completaría la conclusión agregando:

• También se usa punto y aparte cada vez que termina de hablar un personaje. 

En una clase posterior, la/el docente retoma con el grupo las conclusiones elaboradas 
y les propone que revisen sus renarraciones del episodio teniendo en cuenta lo que 
saben sobre el uso del punto y aparte. Para ello propone que hagan una doble raya 
vertical en color rojo en el lugar donde piensan que deben colocarse los puntos y apar-
te. Esta indicación se basa en que no es necesario dedicar tiempo didáctico para volver 
a pasar en limpio los textos ya que en este caso se trata de escrituras no publicables (si 
algún alumno/a quiere hacerlo, se indica que lo haga en su casa). La/el docente ayuda 
resolver las dudas mientras trabajan. 

Se puede proponer como tarea (o retomar en otra clase) un texto narrativo donde falten 
los puntos y aparte para que los/las alumnos/as coloquen la puntuación y justifiquen.

En situaciones posteriores de escritura, se volverá sistemáticamente al uso de estas 
conclusiones para la revisión de los textos mientras que, paralelamente, se continuará 
con la reflexión sobre otros aspectos textuales que los alumnos deben mejorar.

Para consultar propuestas de enseñanza 

En relación con la puntuación, la correlación verbal y las estrategias de sustitución y supresión para 
evitar reiteraciones innecesarias, se pueden consultar secuencias de enseñanza en Progresiones 
de los aprendizajes, Segundo Ciclo, Prácticas del Lenguaje, pp. 94 a 108. 
Disponible en: http://bde.operativos-ueicee.com.ar/documentos/533/download

En relación con el uso de conectores, se puede consultar una propuesta de trabajo para el aula en: Grados 
de Aceleración 4to y 5to grado, Primer bimestre, Material para el docente, pp. 24-26.
Disponible en: http://progresionescaba.com.ar/fileprog/4-5%20MPD%20pr%C3%A1cticas%20
del%20lenguaje%201%C2%BA%20bim.pdf
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Para consultar propuestas de enseñanza

Ferreiro, E. y otros (1996) “Los límites del discurso: puntuación y organización textual”, En Caperucita 
Roja aprende a escribir. Gedisa: Barcelona.

Wallace, Y. (2012) Uso y función de marcas de puntuación en situación de producción y revisión de 
epígrafes (tesis de maestría en la UNLP).
Disponible en: http://sedici.unlp.edu.ar/handle/10915/20645

D. Reflexionar en el momento de la edición y presentación

En la etapa de edición, cuando el texto se hará público, el alumno escritor puede aten-
der a cuestiones de normativa: ortografía, tildación, uso de mayúsculas, formas 
de citar. Y en la presentación, empleo de la tipografía y espaciado, inclusión de 
imágenes y puesta en página.

En cuarto grado, es posible analizar con las y los alumnos/as sobre estas cuestiones de 
edición de manera colectiva cuando se esta organizando la publicación entre todos/
as y hacer registros colectivos que puedan ser reutilizados en otras ocasiones en que 
se publican textos.

¿Cómo acompañar a los estudiantes en la revisión ortográfica de 
sus textos y de textos ajenos?

 
Como señala Mirta Torres (2002), esta última etapa requiere de un tiempo previsto por el 
docente (y planificado), que puede relevar los problemas ortográficos que van surgiendo 
en los textos de los estudiantes o los puede prever o anticipar. Serán entonces estas las 
oportunidades más productivas para reflexionar sobre una duda o problema ortográfico:

• Planificar algunas actividades de reflexión ortográfica en un tiempo determina-
do y articuladas con las clases de escritura y revisión. 

• “El maestro destina –prevé, planifica– un recorte en el tiempo; se trata de cuarenta mi-
nutos, tal vez menos, en que alguno de los problemas ortográficos surgidos en el mo-
mento de la producción del texto se separa de él, se descontextualiza y se toma como 
tema de trabajo.” (Torres, 2002) 

• Proponer situaciones para reflexionar y sistematizar sobre palabras que pueden 
generar dudas. Nos referimos a aquellas dudas de ortografía literal que se ori-
ginan en los casos en los que por la pronunciación no pueden distinguirse la “c”, 
“s”, o “z”, la “b” y “v”, la “j” y “g”, la “h”.
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1. El docente puede proponer que subrayen o marquen aquellas palabras cuya 
escritura podría traerles dudas. Esta instancia de revisión puede realizarse en 
forma colaborativa, en parejas o pequeños grupos, ya que en la “vida real” los 
textos a editar también suelen pasar por varias manos.

Una vez que se han marcado las palabras que ofrecen dudas, cada grupo 
puede socializarlas. Probablemente (y esto puede ser previsto por el docen-
te), varios grupos tengan dudas similares. El docente entonces podrá mediar 
para escribir algunos ejemplos en el pizarrón y entre todos comenzar a pro-
bar algunos caminos o estrategias para acceder a la escritura correcta: 

• pensar en una palabra que sea de la familia de la palabra que trae dudas;
• buscar la palabra en alguno de los textos de referencia sobre Ciencia ficción 

ya leídos o chequear en los bancos de datos o notas;
• buscar la palabra en el diccionario;
• usar alguna regla ortográfica que se aplique a esa palabra;
• usar alguna otra estrategia que surja del grupo.

2. A continuación, cada grupo puede compartir con los demás qué estrategia 
implementó para llegar a la escritura de la palabra, esto es, cuál le resultó 
más efectiva y segura. Se trata también de que los alumnos y alumnas pue-
dan empezar a explicitar y justificar la ortografía de algunas palabras.

En esta instancia el docente puede proponer la confección de un afiche o 
una ficha para anotar las conclusiones a las que se llegó en cada caso o las 
regularidades observadas. Los afiches, como los bancos de datos y registros 
elaborados en otros momentos del proyecto, tienen la finalidad de acompa-
ñar esa etapa de escritura pero, sobre todo, de servir como apoyos a los que 
los estudiantes puedan recurrir cuando tengan que escribir textos futuros.

3. Se abre entonces un momento de sistematización en el que es posible orga-
nizar lo aprendido. Después de que cada grupo compartió sus dudas y so-
luciones, cada uno puede volver a su texto a revisar si tiene palabras que, a 
primera vista, no les habían traído dudas pero que ahora sí, o palabras que 
quizás habían pasado por alto.

A continuación, nos detendremos en el uso del corrector ortográfico como una herra-
mienta que también puede contribuir a la revisión de los textos y que exige por parte 
del docente una serie de acciones planificadas.
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El uso del corrector ortográfico

 
Al momento de revisar la ortografía de los textos, muchas son las estrategias que se 
pueden poner en juego, tal como vimos más arriba. Una de ellas, el corrector ortográ-
fico, nos brinda la oportunidad de seguir reflexionando sobre dudas ortográficas o 
gramaticales. Para ello, el docente puede planificar una secuencia de actividades para 
acompañar a los estudiantes en el uso de esta herramienta. Así, puede proponer un 
primer momento de exploración del procesador de texto que se esté utilizando para 
ver cómo se activa el corrector ortográfico y qué opciones aparecen. Los estudiantes 
también podrán observar qué marcas aparecen ante errores ortográficos y gramati-
cales, qué opciones de solución se muestran al usar el botón derecho del mouse y qué 
explicaciones aportan sobre las reglas de uso.

Las opciones presentadas por los correctores ofrecen situaciones variadas para re-
flexionar sobre la ortografía de una palabra. También permiten relacionar el nivel or-
tográfico con otros planos de la lengua, por ejemplo: “Me gusta aser comidas para invi-
tar a mis amigos”. Al cliquear el botón derecho del mouse se abren varias opciones que 
podrán ser objeto de reflexión en la clase. Acá el vínculo es el plano semántico, por lo 
que el escritor deberá decidir según el sentido que le quiere dar a esa frase.

Otro aspecto muy interesante para llevar a la reflexión es el caso en que el corrector no 
subraya las palabras, por ejemplo: “casa/caza”, “cayó/calló”, dado que los correctores 
no discriminan la ortografía de parónimos, o la tildación diacrítica, por ejemplo, “te/
té” porque las opciones de estas palabras están en el diccionario del dispositivo. Será 
entonces el escritor el que tenga que decidir cuál utilizar según lo que quiere decir.

Como hemos dicho, el docente no plantea una corrección automática sino reflexiva, ya 
que planifica actividades para hipotetizar a partir de la palabra marcada por el correc-
tor y analizar luego las opciones que se ofrecen en el menú desplegable por el mouse 
(Estevez y Perelman, 2014).

Para consultar propuestas de enseñanza 

•  Sobre ortografía

Progresiones de los aprendizajes, Segundo Ciclo, Prácticas del Lenguaje, pp. 88-92. 
Disponible en: http://bde.operativos-ueicee.com.ar/documentos/533/download

“Secuencias de reflexión y sistematización ortográfica” en: Aportes para el desarrollo curricular: 
Prácticas del Lenguaje, 3er grado (pp. 66-78). Disponible en: 
https://issuu.com/espaciodocentes/docs/np-pl-tercer-grado_vp-febrero.1
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“Actividades de reflexión y sistematización gramatical y ortográfica” en: Grados de aceleración 4° y 
5° Primer Bimestre (pp. 19 a 23). Disponible en: http://progresionescaba.com.ar/fileprog/4-5%20
MPD%20pr%C3%A1cticas%20del%20lenguaje%201%C2%BA%20bim.pdf

•  Sobre separación entre palabras

Paione, A. y otros (2016). Reflexión sobre el lenguaje: la separación entre palabras. Disponible en: 
http://progresionescaba.com.ar/fileprog/separacion_entre_palabras%20provincia.pdf

Para consultar bibliografía sobre el tema

Torres, M. (2002) “Apropiarse de las herramientas”, En La educación en nuestras manos. 
Disponible en: https://www.suteba.org.ar/files/177.pdf

Peret, L. (2012). Situaciones de reflexión y sistematización ortográfica en el primer ciclo 
(trabajo de especialización en la UNLP). Disponible en: 
http://sedici.unlp.edu.ar/handle/10915/26773

¿Sobre qué se reflexiona cuando se piensa en la presentación 
del texto en el soporte?

 
En general, se propone que los proyectos de escritura culminen con diversas instan-
cias de presentación de las producciones que supongan una genuina circulación de 
esos textos en los soportes que se eligieron: presentación de libros, difusión de sitios 
web o blogs, presentaciones de pósters o carteleras en la escuela o la comunidad, etc. 
En la presentación del texto en distintos soportes, se abre una instancia muy propicia 
para analizar: 1) cómo se inserta ese texto en la puesta en página; y 2) volver sobre 
aspectos de la circulación de ese texto que se reflexionaron en el comienzo cuando se 
leyeron textos de referencia. 

1. La disposición del texto que se escribió en un soporte mayor como: un libro, 
folleto, página web, entrada de blog, cartelera, revista, etc. supone la reflexión 
sobre diversos aspectos globales y locales de la puesta en página:

• Organización de soporte en partes, paratextos y sus relaciones: tapa, 
contratapa, índice, menú de navegación, títulos, subtítulos.

• Inserción de imágenes y su función en relación con el texto.
• Convenciones sobre la puesta en página y efectos de sentido: tipografía, 

uso de negrita, versalita, sangrías, espacios en blanco, paginación, etc.
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2. El momento de la presentación también trae aparejadas instancias de reflexión 
sobre los efectos de la recepción de lo producido en los destinatarios y so-
bre las complejidades de la circulación de un texto desde un punto de vista 
real y genuino. Desde esta perspectiva, es importante resaltar la diferencia de 
desplegar a lo largo del proyecto prácticas, saberes y reflexiones sobre el pro-
ceso de comunicación antes que tomarlo como un tema descontextualizado y 
teórico para identificar, como suele suceder en algunas propuestas editoriales.

Criterios compartidos entre docentes para la corrección de los textos 
 
Daniel Cassany plantea algunos que pueden orientarnos como docentes al momento de indicar 
correcciones en los textos de las y los alumnas/os:

• Corregir solo lo que el estudiante puede aprender.
• No dejar pasar mucho tiempo entre la entrega del texto por parte del estudiante y nuestra 

devolución.
• Orientar y corregir las versiones previas.
• No facilitar la solución correcta sino dar indicaciones para que el estudiante se autocorrija.
• Para eso, dar instrucciones claras, concretas y en sucesivos momentos o versiones, no todo 

de una sola vez.
• Dedicar tiempo en clase a hablar de la corrección.
• Promover la colaboración entre pares: en parejas, tríos, mediante distribución de roles (re-

visor de contenido, de forma, etc.).
• Enseñar a los estudiantes cómo manejarse con las fuentes de consulta digitales y analógicas.
• Hacer de la tarea de corrección un recurso didáctico, que debe ser planificado con distintas 

modalidades de trabajo, a partir de recursos lingüísticos diversos, etc.

 Cassany, D. (2016) “La corrección de los escritos: del rojo a la nube”, En Textos Didáctica de la Lengua y 
la Literatura, 71:38-43.

El papel de las escrituras intermedias o de trabajo 

Las escrituras intermedias o de trabajo, como hemos podido observar, son un apoyo 
importante en los momentos de revisiones y corrección. Sobre ellas es posible volver 
para encontrar nuevos recursos: conectores temporales y lógicos, marcadores de un 
discurso, verbos del decir, modos de estructurar un párrafo en una exposición, expre-
siones propias del autor o del género, posibles inicios o finales, campos semánticos so-
bre un tema, descripciones de personajes a través de acciones, modos de referir a un 
personaje para evitar repeticiones, organización de los hechos narrados son algunos 
de los temas que es posible tener sistematizados en afiches, cuadros, esquemas, no-
tas, etc. y disponibles en aula o en la carpeta para promover situaciones de reflexión 
metatextual cuando se revisan los textos.
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El estudio de las operaciones  
con números naturales

Las operaciones de los campos aditivo (adición y sustracción) y multiplicativo (multipli-
cación y división) con números naturales cuentan con un recorrido que abarca prácti-
camente la totalidad de la escolaridad primaria.

Revisaremos a continuación los recorridos que los alumnos del segundo ciclo de la 
escuela primaria desplegaron sobre las operaciones con números naturales a lo largo 
de la escuela primaria. Las operaciones del campo aditivo con números naturales y las 
del campo multiplicativo con números naturales cuentan con diversas modalidades de 
cálculos, entre ellos:

• Cálculo algorítmico;
• Cálculo mental;
• Cálculo aproximado;
• Truncamientos;
• Cálculo estimativo;
• Etcétera.

Además, se construyeron repertorios de cálculos en cada uno de esos campos.

Algunos repertorios del campo aditivo son los siguientes:

• Sumas de iguales;
• Sumas que dan 10, 100, 1000, etc.;
• Sumas por el siguiente como ser 7 + 6, 11 + 12;
• Etcétera.

Entre los repertorios del campo multiplicativo mencionamos los que siguen:

• Productos por 10, por 100, por 1000;
• Productos por 2, por 3, por 4, etc.;
• Productos por 11, por 101, por 1001, por 99, etc.;
• Etcétera.
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Las operaciones de los campos aditivo y multiplicativo con números naturales cuentan 
con múltiples significados. En estos casos se recorrieron problemas que abarcaban los 
siguientes sentidos:

Operación Sentido Problema 
representativo

Insumo curricular 
de consulta

Proporcional Un lápiz cuesta $35. 
¿Cuánto costarán 12 
lápices?

Funcional ¿Cuántas figuritas con-
tiene el paquete gran-
de de figuritas que trae 
el doble de figuritas 
que el paquete chico 
de cinco figuritas?

Combinatoria ¿De cuántas formas 
distintas nos podemos 
vestir si disponemos 
de una remera roja, 
otra verde y otra azul, y 
con un pantalón blan-
co y con otro negro?

Distribución 
rectangular

¿Cuántos azulejos tiene 
un mural rectangular de 
5 filas de azulejos por 4 
columnas de azulejos?

Producto 
de medidas

¿Cuál es el área de patio 
rectangular de 2 m de 
ancho por 3 m de largo?

Re
pa

rt
o

Re-
partir

Queremos repartir 15 
globos entre 6 chicos de 
manera tal que todos 
los chicos reciban la 
misma cantidad. ¿Cuán-
tos le corresponden 
a cada uno? ¿Cuántos 
quedan sin repartir?

Partir ¿Cuántas cajas nece-
sitamos para envasar 
245 paquetes de 
confites si en cada caja 
entran 35 paquetes? 
¿Cuántos paquetes 
quedan sin envasar?
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Iterar ¿Qué día de la semana 
será dentro de mil días?

Problemas 
que relacio-
nan dividen-
do, divisor co-
ciente y resto: 
Cociente por 
divisor más 
resto igual 
dividendo, 
con el resto 
menor que el 
divisor.

¿Cuántas cajas nece-
sitamos para envasar 
245 paquetes de 
confites si en cada caja 
entran 35 paquetes? 
¿Cuántos paquetes 
quedan sin envasar? 
¿Cuántos paquetes se 
necesitan para comple-
tar una caja más?

A modo de ejemplo señalamos como pueden progresar algunos problemas del senti-
do proporcional, que suele ser el primero en formar parte de las propuestas de ense-
ñanza de la multiplicación. El siguiente extracto forma parte de las Progresiones del 
Aprendizaje para el segundo ciclo que publicó la Unidad de Evaluación de la Ciudad.1

 
Multiplicación y división entera: resolución  
de diversos tipos de problema 

Primer ciclo Nivel I

Resuelve problemas que involucran series 
proporcionales y organizaciones rectangulares 
reconociendo la escritura multiplicativa y apelando 
a diversos procedimientos (uso de la tabla 
pitagórica, sumas reiteradas, descomposición de 
números en sumandos y multiplicaciones parciales 
de cada uno de ellos, etc.).

Resuelve problemas que involucran relaciones 
de proporcionalidad directa, presentados en 
forma de enunciado o tablas:

• En problemas en los que se informa el valor co-
rrespon-diente a la unidad. el niño usa la multi-
plicación (cálculo mental o algoritmo).

• En problemas en los que no se informa el va-
lor correspondiente a la unidad, el niño pone 
en juego implícitamente -y según los números 
presentes- sus propiedades: búsqueda del va-
lor unitario: adjudica al doble del valor de una 
variable. el doble del valor de la otra variable; al 
triple, el triple; a la mitad. la mitad; a la suma de 
dos valores en una variable, le adjudica la suma 
de los valores de la otra; etc.

1 Progresiones de los aprendizajes: segundo ciclo: Matemática. Mercedes Etchemendy; Paola Tarasow; contribuciones de 
Fernando Bifano [et al.] - 1a edición para el profesor - Ciudad Autónoma de Buenos Aires: Ministerio de Educación del 
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Unidad de Evaluación Integral de la Calidad y Equidad Educativa, 2019
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En situaciones colectivas analiza la conveniencia 
de procedmientas posibles a utilizar según los 
datos del problema.
Por ejemplo:
• Si 15 paquetes de figuritas traen 135 figuritas. 

¿cuán¬tas figuritas habrá en 30 paquetes, en 60 
paquetes y en 90 paquetes?

• Completá la siguiente tabla:

Cantidad de libros 3 5 8 9

Precio $162 $270

Nivel ll Nivel lll

Resuelve problemas de proporcionalidad directa 
presentados en forma de enunciado o tablas 
en los que no se informa el valor de la unidad y 
explicita las propiedades de la proporcionalidad 
que se ponen en juego en su resolución:

• En problemas en los que, según los datos en 
juego, es necesario averiguar el valor unitario.

• En problemas en los que, según los datos en juego, 
es posible también utilizar relaciones del tipo: al 
doble del valor de una variable le corresponde 
el doble de la otra variable; a la mitad, la mitad; 
a la suma de dos valores de una variable le 
corresponde la suma de los valores de la otra: etc.

Resuelve problemas de proporcionalidad directa 
en los casos particulares de escalas y porcentaje, 
usando diferentes estrategias, según los datos 
en juego.

Elabora tablas para organizar datos y para permitir 
su análisis en problemas de proporcionalidad.

En situaciones colectivas, analiza problemas que 
relacionan magnitudes, determinando en cuáles 
es posible o no encontrar la solución y por qué 
(según sean o no de proporcionalidad directa).

Por ejemplo:
Marcá con una cruz los problemas que NO se 
pueden resolver. Explicá cómo te diste cuenta.

A. Un equipo de fútbol hizo 5 goles en 2 
partidos. ¿Cuántos goles hará en 4 partidos?

B. Si para trasladar a 30 alumnos de una 
escuela se utilizan 3 combis con la misma 
cantidad de asientos que van llenas, 
¿cuántas se necesitarán para trasladar a 
60 alumnos?

C. 7 turistas tomaron 14 fotos del barrio 
de La Boca en un paseo. ¿Cuántas fotos 
tomarán 21 turistas?

Decide si una situación en la que se relacionan dos 
magnitudes es o no de proporcionalidad directa y 
explica por qué apelando a sus propiedades.

Por ejemplo:
Indicá si las siguientes situaciones son de 
proporcionalidad directa y explicá por qué. Para 
las que no lo sean proponé alguna modificación 
en el enunciado de modo que sí resulten de 
proporcionalidad directa.

A. Un auto que marcha siempre a la misma 
velocidad recorrió 180 km en dos horas. 
¿Se puede saber qué distancia recorrerá 
en 4 horas? ¿Y en 10 horas?

B. Hay muchos clientes comiendo en un 
bar. Tres de los clientes que ya comieron 
pagaron S330. ¿Se puede saber cuánto 
pagarán 6 comensales? ¿Y 1? ¿Y 20?
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Uno de los aspectos a analizar es la necesidad de desprenderse de una idea de pro-
porcionalidad ligada exclusivamente a los problemas que la tradición escolar bautizó 
como problemas de regla de tres. La proporcionalidad es un saber que recorre todo el 
nivel primario y también involucra a la totalidad del nivel secundario.

Esa evolución es la que marcan los problemas presentes en la grilla de progresiones. 
Los problemas que gestiona el primer ciclo son problemas que entre sus datos cuen-
tan con la constante de proporcionalidad. Por ejemplo, cuando se pregunta acerca de 
cuántas ruedan tienen 4 triciclos, hay un dato contenido en la expresión triciclo: cada 
vehículo posee tres ruedas. La constante de proporcionalidad es 3 ruedas / triciclo. 
Bajo la misma categoría se instala el problema con el que se ejemplifica el sentido 
proporcional en el cuadro de sentidos. En ese caso, la constante de proporcionalidad 
es 35$ / lápiz. Como se puede notar, en estos casos las constantes representan corres-
pondencias unitarias. Un lápiz cuesta $ 35 para una constante de 35 $ / lápiz. Un trici-
clo tiene tres ruedas para 3 ruedas / triciclo. En el primer ciclo no se reflexiona acerca 
de las magnitudes involucradas. Simplemente los estudiantes multiplican el valor nu-
mérico de la constante por una cantidad que corresponde a una de las evaluadas en el 
problema. En el problema del triciclo será una cantidad de triciclos, por ejemplo 5 x 3 
= 15 ruedas, sin que denotemos qué mensura el 5 y qué mensura el 3 ni tampoco por 
qué el resultado nos devuelve ruedas. Los chicos relacionan estos procedimientos con 
la expresión “veces”: 5 x 3 = 15 se relaciona con la idea 5 veces 3 ruedas nos devuelve 
15 ruedas. Para el problema de la compra de lápices, 12 veces $35 nos devuelve $ 420. 
Los últimos grados de la escuela primaria deben revisar estas ideas para concebir ese 
3 como ruedas por triciclo y ese 35 como pesos por lápiz.

En los problemas funcionales, como el problema del paquete grande de figuritas, exis-
te un factor que no mensura. El factor 2 corresponde a que el paquete grande con-
tiene el “doble” de figuritas que el paquete chico que trae 5. En el producto 5 x 2 = 10 
el cinco cuenta las figuras que contiene el paquete chico, el 10 contabiliza las figuritas 
que contiene el paquete grande pero el 2 no contabiliza ni paquetes ni figuritas. Es 
sólo el doble. Es un factor que hace que 5 figuritas se transformen en 10 figuritas.

La noción de multiplicación evoluciona. Ya no es necesario tener dos paquetes con 5 figu-
ritas cada uno. La multiplicación no sólo se puede utilizar para resolver problemas en los 
que una cantidad se replica una cierta cantidad de veces. La multiplicación también puede 
estar al servicio de las variaciones. La cantidad de figuritas crece al doble, al triple, etc.

En los problemas de combinatoria el producto es totalmente novedoso con respecto a 
los factores. El problema se resuelve con el cálculo 3 x 2 = 6, donde el 3 contabiliza co-
lores de remeras y el 2 cuenta colores de pantalones y el 6 cuenta las diversas formas 
de vestirse, lo que no es ni sinónimo de remera ni sinónimo de pantalones.
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Una idea de la multiplicación como una réplica de una cantidad una cierta cantidad de 
veces resulta insuficiente para sostener el sentido del problema: 3 veces dos pantalones, 
devuelve 6 pantalones, 2 veces 3 remeras devuelve seis remeras; sin embargo, el produc-
to 2 x 3 = 6 que permite resolver el problema ya no puede reducirse a la idea de “veces”.

Este sentido es muy importante, dado que instala un abanico de problemas en los que 
el producto implica una magnitud diferente respecto de los factores. En este abanico 
de problemas encontramos los de disposición rectangular en los que nos informan la 
cantidad de filas y columnas y preguntan por la cantidad de celdas o los de productos 
de medidas en los que se multiplican dos longitudes y se obtiene un área.

El segundo ciclo recorre otros aspectos de la enseñanza de las operaciones. En esos 
recorridos, los estudiantes desarrollan recursos para resolver tanto problemas en los 
que hay que calcular el resultado de una operación como así también aquellos en los 
que hay que calcular uno de los operandos.
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A. ¿Cuánto cuestan 5 chupetines, si cada uno de ellos cuesta $7?

En este caso se debe averiguar el resultado de una multiplicación.

B. ¿Cuántos lápices que cuestan $7 cada uno compré si pagué $ 35 por todos ellos?

En este caso la respuesta es el resultado de una división, en esta oportunidad el cociente.

En los problemas que pueden resolverse a través de una división podrán reconocer si 
se pregunta por el cociente o por el resto.

A. Se quiere repartir 28 caramelos entre 5 chicos, en forma equitativa y distribuyendo 
la mayor cantidad de ellos. ¿Cuántos caramelos recibirá cada uno de ellos? ¿Cuántos 
quedan sin repartir?

B. Se quieren trasladar a 100 chicos en colectivos escolares con capacidad para 30 
personas cada uno. ¿Cuántos colectivos se deben contratar como mínimo?

C. Pegamos 215 figuritas en forma consecutiva en un álbum. Entran 6 figuritas por 
página. ¿Cuántas páginas se completan? ¿Cuántas figuritas más necesitamos para 
completar otra página?

También podrán resolver problemas en los que se debe calcular un operando cono-
ciendo el resultado y los demás operandos.

¿Cuál será el número que dividido por 38 da cociente 23 y resto 12?

También estarán a su alcance problemas en los que participan varias operaciones. Por 
ejemplo, problemas con más de dos factores:

¿Cuántos segundos hay en 14 horas?

O problemas en los que conviven operaciones del campo aditivo con operaciones del 
campo multiplicativo.

Se compraron 4 escobas a $78 cada una y 5 palas $64 cada una. Se pagó con $ 1000. ¿Cuál 
será el vuelto?

Los cálculos se tornarán en problemas:
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Resolver cálculos a partir de uno conocido

A. A continuación te damos el resultado de dos multiplicaciones. ¿Cómo podrías usar esos 
resultados para calcular el de las otras?

Sabiendo que
3x40=120.

calculá
3x400=
30x40=
300x4=
6x40=
9x40=

Sabiendo que
80 x 20 = 1.600.

calculá
80 x 40 =
80 x 8O =
80 x 6O =

B. ¿Oué divisiones podrías plantear a partir de las multiplicaciones y los resultados que 
produjiste en el ejercicio anterior?

C. A continuación te damos el resultado de una división. ¿Como podrías usar ese resultado 
para resolver los cálculos que aparecen a continuación?

2.400 : 30 = 80
2.400 : 80 = 8O x 30 =
4.800 : 30 =

En estos problemas los cálculos son problemas en sí mismos. Su resolución va construyendo 
una serie de recursos imprescindibles a la hora de operar dentro del campo multiplicativo.

Como sabemos que 3 x 40 = 120, 3 x 400 será igual a 3 x 40 x 10. Por lo tanto, el cálculo 
120 x 10, donde 120 es el resultado de 3 x 40, resultará equivalente al pedido. Luego, 
el producto 120 x 10 = 1200 resulta ser el resultado de 3 x 400.

Para resolver 30 x 40, es posible plantear la descomposición 30 x 40 = 3 x 10 x 40. Como 
el producto entre el 3 y el 40 es 120, es posible afirmar que 30 x 40 = 3 x 10 x 40 = 3 x 
40 x 10. Luego,  30 x 40 = 120 x 10 = 1200.

Para el caso de 300 x 4, podrá plantearse 300 x 4 = 3 x 10 x 10 x 4 = 30 x 40, lo que nos 
permite afirmar que los cálculos 300 x 4 y 30 x 40 resultan equivalentes.

El resto de los problemas contará con razonamientos equivalentes.

Este juego de transformación, de un cálculo aritmético en otro equivalente, resulta 
fundamental para poner en juego la matemática transitada a lo largo de la escuela 
primaria y prepara para la matemática que llegará en el secundario.
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Con las operaciones con números naturales los alumnos podrán estimar, tal como 
propone el siguiente problema.

A. Bicicleta $ 3500  Monopatín $ 700 Triciclo $ 2800
Pablo tiene $ 5000. ¿Puede comprar la bicicleta y el monopatín? ¿Y la bicicleta y el 
triciclo? ¿Y el triciclo y el monopatín?

B. Respondé antes de realizar la cuenta: ¿De cuántas cifras va a ser el cociente de la 
división 1235 : 45?

Estos repertorios de actividades constituyen un recorte de los problemas que desa-
rrolla el segundo ciclo. Aprender a operar es sumamente complejo, demanda construir 
diversos sentidos, exige crear repertorios memorizados de cálculos diversos, implica 
relacionar diversas formas de cálculo, requiere reconocer las propiedades que dan 
sustento a los diversos procedimientos, etc. Es una construcción a largo plazo abarca 
la totalidad del ciclo y se proyectará hacia la escuela media.

Acerca del cálculo mental

Un objetivo fundamental en la escolaridad obligatoria es construir, seleccionar y utili-
zar diversos procedimientos de cálculo en la resolución de los problemas y verificar la 
razonabilidad de los resultados.

Por un lado, las estrategias de cálculo, en particular los algoritmos, que se practican 
repetidamente sin comprenderlos, con frecuencia se olvidan o se aplican incorrecta-
mente. Por otro lado, comprender, pero no tener la soltura necesaria para calcular, 
puede obstaculizar el proceso de resolución de problemas.

Por ello la escuela debe favorecer el trabajo con diversas situaciones, que permita a los 
niños aprender a elegir entre cálculo mental, exacto, aproximado y uso de la calculadora. 

Con cálculo mental nos referimos al “conjunto de procedimientos que, analizando los 
datos por tratar, se articulan sin recurrir a un algoritmo preestablecido, para obtener 
resultados exactos o aproximados”.2

Tiene como característica la presencia de una diversidad de técnicas que se adaptan 
a los números en juego y a los conocimientos o preferencias de quien las realiza. Por 
lo tanto, para su despliegue se podrá recurrir al lápiz y el papel, a la calculadora o, a 
alguna “cuenta” que se tenga disponible.

2  Parra, Cecilia (1994) “El cálculo mental en la escuela primaria”, en C. Parra e I. Saiz (comps.), Didáctica de la matemáti-
ca. Aportes y reflexiones, Buenos Aires, Paidós.
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El cálculo mental se constituye en una práctica relevante para la construcción del sen-
tido del sistema de numeración y las operaciones. Y se constituye en una vía de acceso 
para la comprensión y construcción de los algoritmos.

La enseñanza del cálculo mental no pretende reemplazar al cálculo algorítmico. Los 
algoritmos tienen la ventaja de poder ser aplicados en todos los casos y funcionar 
correctamente; pero a veces, en función de la situación a resolver es más adecuada la 
utilización de otra estrategia de cálculo.

Algunas dimensiones que enmarcan una 
secuencia de actividades y la tarea docente

El material que presentamos a continuación incluye pequeñas secuencias didácticas 
que permiten trabajar en torno a algún sentido de un objeto matemático. 

Adoptar una secuencia elaborada por otro lleva a la necesidad de analizarla didáctica-
mente, tanto para determinar qué aspecto del objeto matemático pretende trabajar 
como para avanzar en la mirada sobre la gestión de la clase. 

Algunos de los asuntos esenciales a considerar como parte del análisis son los siguientes.
• Objetivo. ¿Con qué intencionalidad didáctica se presenta cada una de las actividades? 

¿Qué conocimiento se espera que los estudiantes pongan en juego en su resolución?
• Variables que intervienen. Los valores que adquieren las variables permiten desa-

rrollar estrategias de resolución más o menos artesanales, más o menos gene-
rales. A partir de este análisis, si fuese necesario, es posible plantear cambios en 
las variables para provocar cambios en las estrategias.

• Conocimientos previos necesarios para poder comenzar a  transitar por la secuen-
cia. No solo se trata de conocimientos matemáticos, sino también de tipos de 
prácticas necesarias para poder abordar los problemas de la secuencia.

• Anticipación de modos de resolver de los niños/as. ¿Qué saben los chicos para re-
solver este juego y cada una de las actividades propuestas? ¿Qué estrategias usa-
rían? ¿Cómo lo harían? 

• Anticipar las posibles resoluciones permite pensar en las intervenciones frente a 
cada una de ellas.

• Posibles concepciones de los niños y niñas, errores, dificultades y remediaciones.
• Momentos de discusión. ¿Qué objetivos nos planteamos para cada uno de 

estos momentos? ¿Qué consideramos tiene que quedar registrado luego de la 
resolución de cada problema? ¿Qué estrategias o relaciones queremos destacar?

• ¿En qué momentos los niños/as requerirán de nuestra intervención? ¿De qué 
manera anticipamos esa intervención?
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• ¿Cómo coordinar una puesta en común? ¿En qué momento conviene habilitar uno 
o varios  espacios para la institucionalización de los conocimientos trabajados? 

Resulta importante tener en cuenta que hay dos procesos fundamentales en la tarea 
del docente: el de devolución y el de institucionalización.

La devolución es una tarea del docente que consiste en lograr que el alumno asuma la 
responsabilidad matemática de dar respuesta a un problema, es decir que el alumno 
se comporte como sujeto matemático. 

La institucionalización devuelve al alumno el producto de su trabajo, pero también 
destaca qué se ha enseñado y qué empezará a ser requerido en próximas produc-
ciones. Luego de haber trabajado en las distintas situaciones, los alumnos deben 
asumir la significación socialmente establecida de los conocimientos que han ad-
quirido y adoptar las convenciones sociales pertinentes. En esta fase se destacan 
las características importantes del problema, es decir el objetivo de aprendizaje pro-
puesto por el docente. A partir de las producciones de los alumnos, el docente des-
prende lo que ellos deben retener y se los dice. El docente organiza la presentación 
de las producciones de los alumnos, favorece y guía el análisis de las mismas, las 
confrontaciones a partir de las diversas argumentaciones y, de esta forma, provoca 
que se formule y sintetice el saber de la clase, por supuesto cuidando que se aso-
cie a lo realizado a partir de la situación propuesta pero que, a la vez, se despren-
da del contexto en el que surgió, para que sea reutilizable en próximas situaciones. 

4º grado. El Cálculo Mental y el estudio  
de las propiedades del campo multiplicativo

Esta breve secuencia de actividades pretende promover la exploración de descompo-
siciones aditivas y multiplicativas de un número natural como así también un primer 
análisis de algunas de las propiedades de la multiplicación y de la división que susten-
tan dichas descomposiciones. Estas reescrituras cobran sentido como herramientas 
para resolver cálculos mentales. 

Se trata de un conjunto de 3 actividades que transitan por la complejidad del conteni-
do y que proponen distintos quehaceres matemáticos. Se inicia con la propuesta de 
una versión escolar de un juego social, continúa con una variedad de actividades que 
pretenden profundizar el estudio del cálculo mental y de las propiedades de la multi-
plicación y de la división y finaliza con dos actividades ligadas a la institucionalización y 
a la evaluación de los conocimientos trabajados.
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Secuencia de actividades para 4º grado

ACTIVIDAD 1: Juego con cartas

Adivinar la carta

Materiales: 
Un mazo con cartas del 1 al 10 por grupo (pueden ser cartas españolas).

Organización de la clase: 
En grupos de tres integrantes. En cada mano, uno de ellos será elegido “Secreta-
rio” en forma rotativa. 

Reglas del juego: 

• Se juega de a tres jugadores con un mazo de cartas del 1 al 10.
• Dos jugadores se sientan frente a frente. El tercero se ubica de manera tal de 

poder ver las cartas de ambos. A partir de este momento será el “Secretario”.
• Se reparten todas las cartas entre los dos jugadores que están enfrentados. 

Cada uno de ellos ubica su mazo con las cartas boca abajo.
• Cuando el secretario da la orden, ambos jugadores muestran su carta al 

oponente sin ver la propia. El secretario será el encargado de decir el resul-
tado de la multiplicación de ambas cartas. 

• Cada jugador deberá averiguar cuál es el número de la carta que tiene en la mano, 
considerando el resultado de la multiplicación y la carta que tiene su oponente. 

• Cuando un jugador arriesga, el Secretario deberá definir si la respuesta es 
correcta. Si el jugador acierta, se quedará con ambas cartas. Si falla, las car-
tas serán entregadas al oponente. Cada jugador deberá averiguar cuál es el 
número de la carta que tiene en la mano, considerando el resultado de la 
multiplicación y la carta que tiene su oponente. 

• Cuando un jugador arriesga, el Secretario deberá definir si la respuesta es 
correcta. Si el jugador acierta, se quedará con ambas cartas. Si falla, las car-
tas serán entregadas al oponente. 

• El juego termina cuando se acaban las cartas, y gana quien acumule más.
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ACTIVIDAD 2: Actividades para después de jugar

A. Emilio y Laura juegan a “Adivinar la carta”. Si el secretario dice “24”, ¿cuánto sacó 
Laura en esta partida? ¿Cómo hacen para averiguarlo?

B. ¿Cuál o cuáles de estos cálculos pueden servir para resolver el problema anterior?

24 + 4 = …       24 - 4 = …...      24 x 4 = …..         4 x …. = 24            24 : 4 = …..             

C. Estas son las cartas que salieron en el juego. Completen las cartas que faltan.   
                                            

   

D. Un número multiplicado por 8 da 72. ¿Qué número es? 
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E. Para cada una de las siguientes preguntas, señalá la respuesta correcta y anotá 
el cálculo que hiciste para responder:

• ¿Cuál es el número que multiplicado por 5 da 40?              5         8       10
• ¿Cuál es el número que multiplicado por 7 da 21?              6         3        9
• ¿Cuál es el número que multiplicado por 8 da 32?              7         3      4

F. A partir de los cálculos 9x3=27  9x4=36 y 9x10=90, hallá los resultados de las si-
guientes cuentas:

9 x 6 =  9 x 7 =   9 x 5 =  9 x 13 =

¿Cuáles tuviste en cuenta? 

ACTIVIDAD 3: Actividad de análisis de procedimientos 
elaborados por otros y argumentación.

En un 4° grado jugaron a Adivinar la carta pero agregaron otras cartas un poco más grandes.

A. A tres “Secretarios” les tocó calcular el producto de la siguiente jugada. Observen 
cómo lo calcularon:

Matías calculó 8 x 2 x 10
Lucía calculó 20 x 2 x 2 x 2
Lautaro  8 x 10 x 10

 
¿Les parece que son correctas? Expliquen cómo lo habrán pensado.

B. En una jugada, Laura vio que el otro jugador tenía la carta 3 y el “Secretario” dijo 
que el producto era 120. Ella dijo que su carta era el 40 y cuando le preguntaron 
cómo lo había pensado dijo “Es fácil, porque yo sé que 3x4=12”. ¿Qué le faltaría a 
su explicación para estar completa?
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Análisis didáctico de las actividades 

En este juego de la Actividad 1 cada jugador tiene como objetivo averiguar el número 
de su carta, conociendo el número de la carta del oponente y el producto de los núme-
ros de las dos cartas. Es decir, a partir del producto y conociendo un factor, calcular el 
otro, lo cual implica calcular el cociente de la división. Los “Secretarios” se ven enfrenta-
dos a una situación un tanto más simple: calcular los productos de ambas cartas. Este 
juego es muy propicio para favorecer la memorización de productos y cocientes de la 
tabla pitagórica, así como para poner en discusión diferentes formas de obtener los 
resultados aún no memorizados apoyándose en otros conocidos. 

Este juego puede contribuir a que progresivamente los niños:

• reconozcan qué cálculos tienen memorizados y cuáles no, para los que aún nece-
sitan apoyarse en la tabla pitagórica;

• vinculen la multiplicación y la división, y establezcan, por ejemplo, que sabiendo 
6 x 4 = 24, es posible resolver 24 : 4 = 6 y 24 : 6 = 4;

• adquieran técnicas útiles para calcular productos, por ejemplo pensar 8 x 9 como 
el doble de 4 x 9, como 8 x 10 - 8 o como la suma 5 x 9 y 3 x 9, entre otros.  En el 
caso de los cocientes, apelar al uso de descomposiciones en factores, como ser 
24 : 6 es lo mismo que 24 : 3 : 2. 

La Actividad 2 recupera el contexto del juego pero se modifica la tarea que deben reali-
zar los alumnos. Ya no se trata de calcular sino de analizar procedimientos de cálculos 
ya producidos. Es importante tener en cuenta que al modificarse la tarea se modifica 
también el nivel de complejidad. Mientras que en una situación de cálculo muchos de 
los conocimientos que se movilizan permanecen de manera implícita, al analizar un 
procedimiento –al igual que en la siguiente actividad en la cual deben producir una 
argumentación– los conocimientos deben ser explicitados, es preciso dar razones. 

Puede ser modificado en su nivel de complejidad: 

• variar el rango numérico: con cartas del 1 al 6 para acotar el repertorio de cálcu-
los en juego, o con cartas con números redondos de dos cifras (20, 30, 40, etc.) 
para ampliarlo. 

• habilitar el uso de la tabla pitagórica para jugar, variando el puntaje si consultan 
la tabla o encuentran el producto mentalmente. También puede incorporarse la 
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calculadora como recurso para verificar los cálculos mentales que se realicen;
• teniendo en cuenta los distintos puntos de partida de los alumnos, se los puede 

reagrupar otorgando distintos roles o distintos soportes (permitir el uso de la 
tabla pitagórica o la calculadora para algunos alumnos) de modo que todos ten-
gan oportunidad de jugar. También admite que en un mismo grado se trabaje 
en distintos subgrupos a los que se les plantee el mismo juego variando el rango 
numérico de las cartas.  

Para que el juego provoque la aparición de conocimientos matemáticos, es nece-
sario generar ciertas condiciones en la clase vinculadas al análisis y reflexión de 
los procedimientos. Las situaciones simuladas para “después de jugar” permiten 
reflexionar sobre el contenido particular que se ha querido trabajar con el juego 
planteado: 

• nivel I: cartas del 1 al 10, para multiplicaciones hasta 10 x 10; 
• nivel II: se incluyen cartas con números redondos de dos cifras, lo que involucra 

la multiplicación por la unidad seguida de ceros.

Propuestas para la secuencia de 4° grado.

En el punto E):

A. Para cada una de las siguientes preguntas, señalá la respuesta correcta y anotá 
el cálculo que hiciste para responder:

• ¿Cuál es el número que multiplicado por 5 da 40?              5         8       10
• ¿Cuál es el número que multiplicado por 7 da 21?              6          3        9
• ¿Cuál es el número que multiplicado por 8 da 32?              7          3      4

Esta actividad propone una tira de números y pregunta si el número buscado está 
entre ellos:

Para pensar sin la tabla pitagórica:

El número que multiplicado por 5 da 40, ¿está entre estos números? ¿Cómo te diste 
cuenta?

4 5 6 7 8 9 10
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El número que multiplicado por 7 da 21, ¿está entre estos números? ¿Cómo te diste 
cuenta? 

5 6 7 8 9 10

El número que multiplicado por 4 da 32, ¿está entre estos números? ¿Cómo te diste 
cuenta?

2 3 4 5 6

El número que multiplicado por 5 da 27, ¿está entre estos números? ¿Cómo te diste 
cuenta?

4 5 6 7 8

La actividad permite más de una forma de ser abordada. Puede ocurrir que algu-
nos alumnos ya cuenten en el repertorio de cálculo con el producto que devuelve 
el valor pedido. En tal caso, para la primera pregunta, se obtendrán respuestas del 
estilo:

• Es 5 porque 8 x 5 da 40.

Pero, es posible que algunos chicos no cuenten en memoria con el producto buscado. 
Con lo que podrán argumentar del siguiente modo:

• Sí tiene que estar porque mira 4 x 5 da 20 y 10 x 5 da 50. Y como 40 es más que 
20 y menos que 50 el número tiene que estar porque ahí están todos.

El primer recurso se valió de la construcción de un repertorio disponible en memoria 
que por sí mismo permitió tomar la decisión. El cálculo involucrado es un cálculo exacto.

En el segundo caso él no recupera el valor exacto. Procede por los extremos de la serie de 
números dados. A él le dieron los números naturales entre 4 y 10. Por eso dice “ahí están 
todos”. A qué se refiere con están todos. Se refiere a todos los números entre 4 y 10. 

Considera el menor de ellos, 4, y lo quintuplica como propone la actividad. Y alcanza 
el 20. Cuando multiplique otro natural mayor que cuatro por cinco el producto supe-
rará a 20. Lo que cumple la condiciones que busca, dado que 40 es un valor mayor 
que 20.
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Luego no continúa con el sucesor del 4. No se pregunta cuál es producto de 5 x 5. Se 
dirige al otro extremo de la serie. Prueba con el número 10. Dice 10 x 5 da 50. En este 
caso 50 excede el producto buscado. Luego el número debe ser más grande que 4 y 
más chico que 10. Pero como están ofertados todos los números entre 4 y 10 no es 
necesario continuar operando. 

Analicemos el segundo problema

Cuando replique el procedimiento. Multiplicará por 7 el primero de los números, 5. 
Luego, 5 x 7 da 35. Pero busca el producto 21 que es menor que 35. Todos los números 
de la serie dada son mayores que 5 y necesita uno menor que 5. Por lo tanto, con ple-
na seguridad puede afirmar que entre los números dados no está el que da 21. Todos 
esos números multiplicados por 7 serán mayores que 35. Todos los números exceden 
el producto buscado.

El tercer caso propone multiplicar por 4. El primero de los números es un 2. Lue-
go 2 x 4 da 8. Como 8 es menor que 32, el número buscado debe superar a 2. El 
último número dado es 6. Al multiplicarlo por cuatro da 24 que aún es menor 
que el 32 buscado. En consecuencia, ninguno de esos números al multiplicarlos 
por 4 darán 32. Todos ellos dan menos que 32. El número buscado no es ningu-
no de ellos.

Tal cuál está planteada la actividad no es necesario conocer el producto exacto para 
responder a las preguntas. El cálculo pedido es un cálculo estimativo.

Veamos qué hacemos cuando calculamos cocientes al dividir: 35 8

Nos preguntamos qué número multiplicado por 8 se acerca a 35.

Supongamos que probamos con 5. Realizaremos el producto 5 x 8 = 40, lo que nos 
permitirá afirmar que el número buscado es menor 5. Dado que nos hemos excedido.

Si probamos con un 2, el producto 8 x 2 = 16 nos evidencia que el número buscado 
debe ser mayor que 2 dado que 16 es menor que 35.

Esto implicará que sólo tiene sentido probar con 3 y con 4. Dado que el número busca-
do debe ser más grande que 2 y más chico que 5. 
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Calcular cocientes no debe ser un mero ejercicio de memoria. La memoria colabora 
pero si a ella no se la combina con razonamientos centrados en las desigualdades, no 
se cuenta con recursos suficientes para calcular cocientes. El cálculo del cociente es un 
cálculo estimativo y a estimar se aprende.

La última actividad genera una nueva condición:

Buscamos un número que multiplicado por 5 de un cierto valor. Por lo tanto, po-
dremos, como en los casos anteriores tomar el menor de los ofertados.

4 x 5 = 20

Como 27 es mayor que 20 buscamos un número más grande que 4.
Probamos con el último:

8 x 5 = 40

El número que buscamos es menor que 8. Porque 27 es menor que 40.
Probamos con el valor intermedio de todos los ofertados:

6 x 5 = 30.

Debe ser menor que 6, porque 27 es menor que 30.
Probamos con 5.

5 x 5 = 25.

Aquella postura de las actividades anteriores debe ser revisada. El valor que buscamos 
es más grande que 4 y es más chico que 8. Pero no es ni 5, ni 6, ni 7. Ninguno de esos 
números multiplicado por 5 da 27. La profundización de estos problemas dotará de 
sentido al resto en la división.

En la Actividad 3, el punto pone el acento en la relación entre las operaciones 
multiplicación y división de números naturales.

Estas operaciones son operaciones inversas entre sí. Lo que implica que cada una de 
ellas permite recuperar un operando de la otra.
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Por ejemplo si deseamos averiguar qué número multiplicado por 7 da 42 podemos 
resolver el cálculo 42 : 7 = 6 con resto 0. Es muy importante tener en cuenta el resto. Si 
el resto es distinto de cero no resulta suficiente con la multiplicación y se necesita de 
una segunda inversa la adición como inversa de multiplicación.

Para la división exacta, es decir la que tiene resto cero (cálculo de la izquierda), 42 divi-
dido 7 da 6 porque 6 x 7 da 42.

En la división con resto distinto de cero, el cálculo de la derecha, 45 dividido 7 
da 6 con resto 3. El cociente es 6 porque 6 x 7 = 42. El resto es 3 porque 42 + 3 = 
45. Como la división tiene por resultado el cociente 6 y el resto 3, se necesita de 
la multiplicación para calcular el cociente y de la adición como inversa de la sus-
tracción para corroborar el resto. Por ello el algoritmo que permite validar una 
división es:

• Cociente por divisor más resto es igual al dividendo con el resto menor que el 
divisor.

Al preguntarnos qué número multiplicado por 7 da 42 lo que estamos resolviendo es 
la división 42 : 7.

Más adelante, para los chicos de 6° y 7° grados, factores serán sinónimos de divisores 
y múltiplos de divisible.

Es importante aclarar que estos problemas que vinculan a la multiplicación con la divi-
sión lo hacen en el contexto de las divisiones exactas, es decir, de aquellas que tienen 
resto cero.

Esta actividad propone reflexionar acerca de lo potente que es descomponer un nú-
mero en factores. Esta descomposición junto a la propiedad asociativa, permitirán re-
organizar los factores obteniendo nuevos cálculos equivalentes a los originales. 

No todos los números serán expresables como un producto “novedoso”. Es decir, un 
producto que contenga productos con números más chicos. Que pueda ser expresado 
por dos factores distintos de 1.
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En el producto 15 x 11:

El 15 se puede expresar como: 3 x 5 = 15. Puede ocurrir que los productos por 3 o los 
productos por 5 cuenten con mayor disponibilidad en memoria que los productos por 
15. Luego expresar el 15 como 3 x 5 resultará ventajoso. Pero eso no ocurre con el 11. 
Dado que el único producto entre naturales que da 11 es 11 x 1. Transformar el 11 en 
el producto 11 x 1 no resultará ventajoso en el cálculo.

Para pensar en el encuentro parte 1:

• ¿Qué nombre le da la matemática a esos números naturales que pueden ser des-
compuestos en un producto tal que el propio número no participa de él?

• ¿Qué nombre reciben los otros números, aquellos que sólo pueden ser expresa-
dos por el producto del mismo número por uno?

• ¿El uno forma parte del primer grupo de números o del segundo? ¿Por qué?

Para pensar en los encuentros parte 2:

¿Con cuál de estas definiciones está de acuerdo? ¿Por qué?

• Un número es primo cuando posee sólo dos divisores.
• Un número es compuesto cuando tiene al menos un divisor distinto del uno y de 

él mismo.
• Un número es primo cuando sólo es divisible por uno y por sí mismo.
• Un número es compuesto cuando tiene más de dos divisores.

Para pensar en el encuentro parte 3:

• ¿Puede un número ser primo y también ser compuesto? ¿Por qué?
• ¿El uno es primo o compuesto? ¿Por qué?
• ¿El cero es primo o compuesto? ¿Por qué?
• ¿Puede un número no ser ni primo, ni compuesto? ¿Qué número será?

Esta posibilidad de descomponer en factores puede replicarse sobre un mismo número:
  
   8 = 4 x 2 4 = 2 x 2 8 = 2 x 2 x 2

En los puntos B y C, la descomposición no se realiza en factores sino que se realiza en 
sumandos.
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Por ejemplo, para resolver 5 x 12 se podrá transformar el 12 en la suma entre 8 
y 4. Entonces el producto 5 x 12 se transforma en el producto 5 x (8 + 4). Luego 
ese producto puede expresarse como una suma 5 x 8 + 5 x 4. En estos puntos 
la propiedad que se utiliza es la distributiva de la multiplicación con respecto a 
la adición.
 
En la segunda parte de esta actividad se recurre a las propiedades de la división para 
facilitar el cálculo de cocientes. 

Entre las propiedades que cumple la división de números naturales encontramos la 
propiedad distributiva.

Al pensar el número 48 como 40 + 8 se transforma un número en una suma. Entonces 
si un número divide en forma exacta al 40 y al 8 también dividirá exactamente al 48. 
Como 4 x 10 = 40 y 4 x 2 = 8, 4 es divisor de ambos. 

48 : 4 se lo puede pensar como (40 + 8 ) : 4. El cuatro divide a 40 y el 4 divide a 8, entonces:

(40 + 8) : 4 = 40 : 4 + 8 : 4
Como 40 : 4 = 10 y 8 : 4 = 2
(40 + 8) : 4 = 10 + 2
Por lo tanto 48 : 4 = 12

Las propiedades de las operaciones están al servicio de los cálculos. Con las propie-
dades podemos facilitar cálculos. A su vez las propiedades permiten dar consistencia 
a los diversos procedimientos de cálculos. Detrás de los algoritmos, detrás de los 
diversos procedimientos de cálculo mental, detrás de las estrategias de estimación 
están las propiedades de las operaciones para dar respaldo a los mismos. Las pro-
piedades tanto habilitan nuevos procedimientos de cálculos como dotan de validez 
a los ya elaborados. El uso de la tabla pitagórica en los primeros grados de segundo 
ciclo permite recorrer esas propiedades sin necesidad de formalizarlas. Los últimos 
grados de la escuela primaria permitirán mantener el uso de las propiedades iden-
tificándolas y formalizándolas a través de los nombres que la matemática le otorga: 
propiedad conmutativa, propiedad asociativa o distributiva, etc. Algo importante que 
se debe tener en cuenta es que las propiedades no son una asignación a una opera-
ción. No podemos afirmar que la adición es conmutativa o que la división no lo es. 
Las propiedades no son de las operaciones. Las operaciones las cumplen o no ope-
rando con ciertos números. 
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Por ejemplo, recordamos una propiedad. Decimos que una operación es cerrada cuando al 
operar con ciertos números el resultado es del mismo tipo de número que los operandos.

La adición es cerrada cuando operamos con números naturales porque siempre que 
sumamos dos números naturales el resultado es siempre otro número natural.

La sustracción no es cerrada con los números naturales porque no siempre que sus-
traemos dos números naturales la resta es otro número natural. Ningún número natu-
ral es la resta entre 5 y 7. 5 – 7 no da como resultado un número natural.

Pero la sustracción sí es cerrada con los números enteros. Si restamos dos números 
enteros nos da por resultado otro número entero.

Si bien la escuela primaria no enseña todos lo números enteros, no es lo mismo decir 
que la sustracción no es cerrada, que decir que no es cerrada cuando se opera con 
números naturales.

Cuando pasamos a operar con nuevos números debemos indagar la validez de las 
propiedades en el contexto de los nuevos números. 
Para ampliar sus análisis, los invitamos a leer el apartado “El uso del juego en el aula”, 
pp. 5 a 7 del documento Juegos de Matemática EGB2. El juego como recurso para 
aprender (MCEyT, 2004), en clave a esta pregunta: 

• ¿Qué cuestiones tendrían en cuenta al planificar el uso de un juego en el aula?
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ANEXO

 
ACTIVIDADES PARA DESPUÉS DE JUGAR - 
Nivel I

1. Emilio y Laura juegan a “Adivinar la carta”. Si el secretario dice “24”, ¿cuánto sacó 
Laura en esta partida? ¿Cómo hacen para averiguarlo?

2. ¿Cuál o cuáles de estos cálculos pueden servir para resolver el problema ante-
rior?

 24 + 4 = …          24 - 4 = …...        24 x 4 = …..         4 x …. = 24            24 : 4 = …..             

3. Estas son las cartas que salieron en el juego. Completen las cartas que faltan.   

4. Un número multiplicado por 7 da 56. ¿Qué número es?
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5. Para cada una de las siguientes preguntas, señalá la respuesta correcta y anotá 
el cálculo que hiciste para responder:

• ¿Cuál es el número que multiplicado por 5 da 40?              5         8       10
• ¿Cuál es el número que multiplicado por 7 da 21?              6          3        9
• ¿Cuál es el número que multiplicado por 8 da 32?              7          3      4

 

ACTIVIDADES PARA DESPUÉS DE JUGAR - Nivel II 

1. Estas son las cartas que salieron en el juego. Completen las cartas que faltan. 

 

2.  Completen estas multiplicaciones:

4 x ….. = 160 ….. x 5 = 250 …. x  4 = 400

40 x ….  = 280 ….. x 3 = 240 70 x  …. = 560

3. Usando el resultado de cada multiplicación, resuelvan las divisiones:
 

4 x 80 = 320 30 x 8 = 240  80 x 9 = 720

320 : 80 =
320 : 4 =

240 : 8 =
240 : 30 =

720 : 9 =
720 : 80 =
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4. Resuelvan las siguientes divisiones, y anoten al lado en qué multiplicación se apoyaron:

560 : 8 =

560 : 70 =

480 : 60 =

100 : 5 =

240 : 40 =

160 : 2 =

Estas actividades tienden a establecer relaciones entre la multiplicación y la división. 
Las operaciones inversas entre sí constituyen una conjunción dentro de un campo 
operatorio. No posee sentido la idea de duplo sin la idea de mitad. No tiene sentido la 
idea de triple sin la idea de tercio.

Las operaciones 8 x 3 = 24, 24 : 3 = 8 y 24 : 8 = 3 mantienen una muy cercana relación. 
De modo tal que se complementan entre ellas. Como se puede notar aquello que se 
averigua como resultado en la operación directa, pasa a ser insumo en la inversa. 24 
es el resultado de la multiplicación (operación directa) y pasa a ser dato en la inversa; 
conocemos el dividendo 24 y el divisor, o bien 3 o bien 8, y se recupera alternativamen-
te los otros factores, 8 y 3.

Un problema de combinatoria se puede resolver con una división:

Nos podemos vestir de 8 formas distintas combinando una remera con un pantalón. 
¿Cuántos modelos de pantalones tendremos disponibles si contamos con 2 modelos dife-
rentes de remeras?

Un problema de reparto se puede resolver con una multiplicación:

• Cuántas galletitas empaquetó una máquina que armó 150 paquetes de 15 galle-
titas cada uno.

Como vemos las operaciones de multiplicación y división se relacionan entre sí cuando 
de una operación se conoce el resultado y un operando, la operación inversa permite 
recuperar el otro. Lo mismo que ocurre con los cálculos.

Es muy importante generar propuestas en las que las operaciones inversas dialoguen 
entre sí. 
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Hacia las prácticas de enseñanza  
en las Ciencias Sociales

Les presentamos a continuación un material de trabajo para acompañar las prácti-
cas de enseñanza de las Ciencias Sociales en el marco de Formación Situada 2020. 
En nuestras presentaciones anteriores tuvimos la oportunidad de reflexionar sobre la 
planificación desde una mirada abarcadora de la enseñanza del área en el ciclo, con-
siderando la distribución de contenidos y sus alcances y de cada grado, considerando 
tanto la organización de planificaciones anuales como la enseñanza a partir de secuen-
cias didácticas1. Abordamos la centralidad del abordaje de la lectura y la escritura2 en 
el área y comenzamos a reflexionar sobre los sentidos posibles de la evaluación como 
herramienta que nos permite conocer los avances en los aprendizajes y tomar decisio-
nes respecto de la enseñanza3.

En esta oportunidad centraremos la reflexión en las prácticas de enseñanza, los 
acontecimientos de la clase, las intervenciones didácticas para promover nuevos 
aprendizajes. Nos interesa preguntarnos y promover las discusiones alrededor de 
los siguientes interrogantes: ¿Qué implica enseñar Ciencias Sociales? ¿Cómo aprenden 
los chicos Ciencias Sociales y cómo se enseña? ¿Qué cuestiones no deberían faltar en una 
clase de Ciencias Sociales y cuáles serían las condiciones didácticas para que se produz-
can nuevos aprendizajes?  

Al pensar en un nuevo proyecto de enseñanza a menudo nos preguntamos qué sabrán 
nuestros alumnos/as sobre el tema, cuál sería el punto de partida. Las investigaciones 
didácticas y la práctica escolar dan cuenta de que los chicos/as llegan a la escuela con 
diversos saberes acerca de cómo funcionan las sociedades: ideas sobre la economía, 
la política, sobre la justicia y las injusticias. Dichas ideas funcionan como marcos de 
referencia para comprender, dar sentido a los contenidos que se enseñarán en el área 
de Ciencias Sociales y se harán presentes en cada ocasión que propongamos a los chi-
cos comentar una imagen, un texto, un video. Los sujetos conocemos y construimos 
significado a partir de teorías y nociones que funcionan como marcos asimiladores, 

1 Ministerio de Educación e Innovación de la CABA. Capacitación Situada de la Escuela de Maestros: “Pensar la ense-
ñanza, anticipar las prácticas”, 2017.
2 Ministerio de Educación e Innovación de la CABA. Capacitación Situada de la Escuela de Maestros. “Entre Maestros”, 
2018.
3 Ministerio de Educación e Innovación de la CABA. Capacitación Situada de la Escuela de Maestros: “Pensar la ense-
ñanza, evaluar los aprendizajes”, 2019.
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cada sujeto otorga distinto significado a los objetos dependiendo de esas teorías y 
nociones que orientan la actividad cognitiva. Entonces, a medida que se incorporan 
nuevos conocimientos, los marcos de asimilación se van ampliando, enriqueciendo y 
complejizando. 

La enseñanza de las Ciencias Sociales, teniendo en cuenta lo dicho anteriormente, 
apunta a que los y las estudiantes puedan acercarse a la realidad social –su objeto de 
conocimiento– para comprenderla y para poder formar parte de ella, lo cual requiere 
ampliar y confrontar, en el espacio público del aula, las socializaciones primarias de 
los grupos de referencia de cada estudiante (Siede, 2010). Cuando hablamos de rea-
lidad social pensamos en un objeto amplio y complejo, cuyo estudio puede tornarse 
también interesante y apasionante, si tomamos en cuenta algunos de sus principales 
rasgos: es multifacética, diversa y desigual; nos implica como objeto; es compleja y ad-
mite múltiples dimensiones; es cambiante, con continuidades y rupturas; es conflicti-
va. Pero además implica tanto la actualidad, como el pasado y la prospectiva; los espa-
cios cercanos como los lejanos; las diferentes dimensiones de la complejidad social; la 
multicausalidad de sus procesos y fenómenos; los datos empíricos y los discursos que 
los explican; las técnicas y procedimientos que cada disciplina ha desarrollado para su 
trabajo sistemático; las pautas éticas y las valoraciones asociadas a la comprensión de 
lo real (Siede, 2010). 

El desafío didáctico para la enseñanza del área radica en la posibilidad de que se pro-
duzca simultaneidad e interacción entre aquello que lo/as chicos/as saben y entienden 
respecto de la realidad social y los nuevos contenidos que consideran la complejidad 
del mundo social. Los docentes tendrán la oportunidad de explorar sobre las ideas 
previas de sus alumnos/as mientras se enseñan y se aprenden nuevos saberes.

Toda lectura es interpretación y lo que el lector es capaz de comprender y de aprender a 
través de la lectura depende fuertemente de lo que el lector conoce y cree antes de la lec-
tura. Diferentes personas leyendo el mismo texto variarán en lo que comprendan de él, 
según sean sus contribuciones personales al significado. Pueden interpretar solamente 
sobre la base de lo que conocen”. (Goodman, 1982)

Esta concepción sobre el modo en que aprenden las niñas y los niños, nos invita a pen-
sar en las condiciones didácticas necesarias para ampliar y enriquecer sus marcos de 
referencia en la enseñanza de las Ciencias sociales. 

En consecuencia, es preciso centrar la mirada en el trabajo intelectual y en las interacciones 
que promovemos en la enseñanza, es preciso atender al vínculo que los alumnos estable-
cen con los contenidos que circulan en el aula, sea por medio de textos, distintos tipos de 
fuentes, videos, explicaciones docentes o aportes de los compañeros.  (Aisenberg, 2016).
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Presentación del material 2020

En esta oportunidad cada maestro/a encontrará en el cuadernillo: 

•  Un ejemplo posible de planificación anual, donde se encuentran los bloques de 
enseñanza distribuidos a lo largo del año escolar, los recortes propuestos para 
cada bloque, preguntas que podrían orientar una secuencia didáctica y algunas 
sugerencias de recursos disponibles. 

• Una hoja de ruta para abordar uno de los bloques del Diseño Curricular, de acuer-
do con la planificación anual propuesta, con sugerencias para que cada docente 
pueda planificar un recorrido posible.

• El desarrollo de uno de los momentos de la secuencia desplegado en profundidad. 
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Diversidad de Ambientes en Argentina 
Estudios de caso: El monte mendocino  
y el pastizal pampeano 

Fundamentación 

El material que se desarrolla a continuación es un recorrido posible, entre otros, de 
enseñanza para 4º grado sobre el bloque de Ambientes. Cabe aclarar que se trata de 
una hoja de ruta, un camino secuenciado de clases para problematizar sobre algunos 
conceptos y colaborar con la desnaturalización de la realidad social. En ese sentido, 
más que una secuencia didáctica completa y desarrollada, encontrarán los y las docen-
tes, una macro secuencia. La misma contempla una fundamentación del enfoque des-
de donde se propone la enseñanza y la relevancia del tema para la escuela primaria; 
también una selección de contenidos del Diseño Curricular de CABA, para 4to grado. 
Como toda propuesta de enseñanza que parta de un enfoque explicativo sobre los 
hechos sociales, la misma se vertebra a partir de algunas preguntas eje, que buscan 
problematizar los procesos naturales/sociales definiendo un recorte al poner en juego 
para su explicación diversos conceptos y el análisis de múltiples fuentes de informa-
ción, en la búsqueda de permitir a los y las estudiantes trabajar con diferentes modos 
de acercarse al objeto de estudio de las Ciencias Sociales.

Pensar la enseñanza de los ambientes y su diversidad en el segundo ciclo de la escuela 
primaria exige de ciertas definiciones teóricas que orienten la selección de temas, con-
tenidos y problemas significativos. Desde las ciencias sociales entendemos que los am-
bientes son el resultado de una compleja combinación de variables tanto físico-naturales 
como sociales. Esto implica considerar los modos de intervención y transformación 
de la naturaleza que distintas sociedades realizan en diferentes momentos históricos 
para satisfacer necesidades a través de las actividades económicas. 

“Cuando la sociedad se apropia y pone en valor un ecosistema o alguno de sus com-
ponentes, se inicia la construcción de los ambientes. Los ambientes son, por lo tanto, 
el resultado de la intervención de la sociedad sobre la naturaleza. La apropiación no 
siempre fue igual, sino que fue variando a través del tiempo y del espacio. (...) Los distin-
tos entornos naturales ofrecen distintas posibilidades para que la sociedad se apropie 
de ellos. (...) De ello resulta una construcción diferencial de los ambientes a través de la 
superficie de la Tierra. En este proceso de construcción no debemos olvidar, sin em-
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bargo, el rol fundamental jugado por la tecnología, que es un factor que contribuye 
también a la diferenciación en la apropiación de los ecosistemas.”4

El fragmento anterior permite delinear algunos ejes para organizar y estructurar una 
secuencia sobre ambientes:

• Los ambientes son modificados mediante el trabajo que las sociedades realizan 
cuando se apropian de la naturaleza a partir del uso de diversas tecnologías. 
Esta apropiación es geográfica e históricamente específica.

• Es posible identificar cambios y continuidades en la intervención de la naturale-
za a través del tiempo como también diversos grados y tipos de transformación.

• Para construir la noción de ambiente, no alcanza con la mera descripción de 
aquello observable, también será necesario construir progresivas explicacio-
nes de aquellos procesos tanto naturales como sociales que dan cuenta de las 
transformaciones. 

• A su vez, conocer un ambiente implica indagar en las posibilidades y limitacio-
nes que ofrecen ciertas condiciones naturales. Sin embargo, estas no existen 
per se, sino que dependen de las necesidades específicas de una sociedad, de 
la tecnología disponible y el conocimiento que esa sociedad posee en un mo-
mento específico. 

• Como consecuencia de lo anterior, el grado y tipo de transformaciones que 
sufren los ambientes se relacionan con aspectos tales como la cultura, el con-
texto político, los recursos económicos de cada sociedad o cada grupo social 
que la conforma. 

• Cuando hablamos de la “sociedad” no la pensamos como un todo homogéneo. 
Por el contrario, en el proceso de construcción de los ambientes coexisten di-
versos actores sociales con intereses distintos que en muchos casos derivan 
en conflictos. Entonces, conocer un ambiente no solo habilita el reconocimien-
to de esos actores sino también entender qué hacen, cómo lo hacen, por qué 
lo hacen y a quién/es beneficia/n las actividades económicas que transforman 
los ambientes.

Por último, esta propuesta ofrece orientaciones para el abordaje de los contenidos 
típicos de geografía física (climas, relieves, biomas, etc.) desde un enfoque que supere 
la tradicional separación entre los sistemas naturales del mundo social. No se trata de 
caracterizar la relación entre la naturaleza y la sociedad, sino de reconocer que la cons-
trucción de un ambiente tiene una historia tanto natural como social. 
 

4  Barros, Claudia (coord.) (2000) Geografía. La organización del espacio mundial. Buenos Aires: Estrada.
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Ideas básicas del Diseño Curricular

• Las personas aprovechan y modifican las características del ambiente para insta-
larse y producir.

• Las diferencias en las características naturales, el modo y el grado de inter-
vención de las sociedades sobre la naturaleza permiten reconocer variedad de 
ambientes.

Alcance de los contenidos: 

• Establecimiento de relaciones entre el asentamiento de las personas, los recursos 
naturales valorados y las posibilidades y limitaciones de ambientes diversos (por 
ejemplo, entre diferentes actividades agropecuarias y distintos tipos de suelo)

• Reconocimiento de los modos y grados en que las personas, utilizando tecnolo-
gías, transforman las características naturales para el asentamiento y la produc-
ción (por ejemplo, nivelación de la pendiente para la construcción de edificios; 
construcción de canales para regar los cultivos en zonas áridas).

• Identificación de los componentes físico-naturales de ambientes rurales y urba-
nos del mundo y, en especial de la Argentina (por ejemplo, relieve, cursos y cuer-
pos de agua), y establecimiento de relaciones entre ellos (por ejemplo, cambios 
en las temperaturas y en las precipitaciones con la altura en las montañas).
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Macrosecuencia

Presentamos a continuación un esquema posible para pensar una secuencia didáctica 
sobre Ambientes. Se propone organizar el trabajo en cuatro momentos que toman 
distintos ejes conceptuales. 

En el momento 1 proponemos analizar la diversidad de ambientes a partir de la obser-
vación de paisajes con distintos tipos y grados de transformación, pero profundizando 
en las condiciones naturales del territorio argentino. En el momento 2 ponemos foco 
en los cambios del monte mendocino a un oasis de regadío. Desarrollaremos en detalle 
las clases de estos dos momentos de la secuencia con el propósito de reflexionar acerca 
de los modos de conocer, las consignas para abordar la diversidad de materiales que 
se proponen y las intervenciones docentes que pueden promover nuevos aprendizajes.

Para el tercer y cuarto momento, ofrecemos algunas orientaciones, sin el desarrollo de 
las propuestas de actividades.

Para el tercer momento proponemos el estudio del área del pastizal pampeano, un 
ambiente muy relevante en la enseñanza de ciencias sociales en el nivel primario por 
su centralidad en la conformación económica y territorial de la Argentina. Esta centra-
lidad económica, y las transformaciones que ocurren entorno a ella, invitan a pregun-
tarnos si efectivamente existe dicho pastizal, o si, en realidad, se trata de un ambiente 
con diferentes tipos y grados de transformación producto de valorización de diversos 
recursos naturales vinculados a variadas actividades económicas y grupos sociales 
intervinientes en distintos momentos históricos. 

Para el cuarto momento, focalizamos la mirada en Reserva Ecológica de Costa-
nera Sur (RECS) ¿Por qué centrar la atención en la RECS? ¿Qué puede ofrecer este 
caso en una secuencia sobre ambientes? La actual RECS se encuentra en terrenos 
ganados al Río de La Plata a partir del relleno con escombros de casas derribadas 
para construcción de autopistas durante la dictadura militar. Con el tiempo fueron 
apareciendo especies vegetales y animales de importante diversidad en una suerte 
de reconstrucción de los pastizales originales del área pampeana de la que forma 
parte la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. De un balneario municipal contaminado 
por los residuos domésticos e industriales de ríos con desembocadura en el río 
de La Plata pasó a ser una Reserva Ecológica por el esfuerzo de distintos actores 
sociales, entre ellos, organizaciones ambientalistas que resaltaban la necesidad de 
conservar la biodiversidad que allí empezaba a regenerarse. Este recorrido nos 
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permitirá confirmar que toda historia ambiental es a la vez natural y social, en 
este caso, sin la intervención social, este espacio de conservación y de importante 
biodiversidad, no existiría.

Momento 1: La diversidad de ambientes  
en Argentina

¿Por qué es posible encontrar en el territorio argentino ambientes diferentes? ¿Cuáles son 
los principales elementos y procesos naturales y sociales que dan lugar a la formación de 
ambientes diferentes? ¿Qué características tiene el clima y el relieve? ¿Cómo influyen estos 
factores en la formación de la vegetación?

Conceptos centrales: paisajes, ambientes, elementos y procesos naturales / sociales, re-
lieves, climas, vegetación.

Como mencionamos previamente, los ambientes son el resultado de procesos tanto 
naturales como sociales. Por lo tanto, para poder contestar las preguntas iniciales en 
toda su complejidad se propone realizar un recorrido que les permita estudiar y cono-
cer algunos de los componentes y procesos físico-naturales (relieve, clima, vegeta-
ción, biodiversidad) que dan lugar a la conformación de distintos entornos naturales a 
lo largo del país, así como también reconocer los diferentes modos de intervención, 
apropiación y transformación de la naturaleza realizado por diversos actores socia-
les mediante el trabajo y el uso de tecnología. 

Clases y preguntas orientadoras Sugerencias para desarrollar las actividades

1. Tipos y grados de transformación de los am-

bientes. 
¿Cuáles son los principales componentes 
físico-naturales y sociales que integran estos 
ambientes?

Análisis de fotografías de paisajes. 
Ver sugerencias de materiales en el desarrollo 
del Momento 1.

2. Las formas del relieve del territorio argentino 
¿Qué características tiene el relieve?

Análisis de cartografía: el mapa físico - político de 
la Argentina.
Ver sugerencias de materiales en el desarrollo 
del Momento 1.
Producción de registro escrito acerca de lo apren-
dido.
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3. El clima: las precipitaciones y la temperatu-
ra. Algunas relaciones entre clima, relieve y 
vegetación. 
¿Qué características tiene el clima? ¿Cómo 
influyen estos factores en la formación de la 
vegetación?

Análisis de cartografía: mapas temáticos de pre-
cipitaciones y temperaturas. 
Ver sugerencias de materiales en el desarrollo 
del Momento 1.
Producción de registro escrito acerca de lo 
aprendido.

Momento 2: Las transformaciones  
de los ambientes en la Argentina. Posibilidades 
y limitaciones de los ambientes. El caso  
del monte mendocino. 

¿Qué características naturales tiene el monte mendocino? ¿Qué posibilidades y limitaciones 
ofrece para su aprovechamiento? ¿Cómo transforma la sociedad el monte mendocino a 
través de las actividades económicas?

Conceptos centrales: paisajes, ambientes, elementos naturales/sociales, tipos y gra-
dos de transformación, actividades económicas. 

Este momento coloca el acento en las transformaciones sociales en un ambiente 
particular: el monte mendocino. En este sentido, se propone un recorrido que permita 
identificar un modo específico de transformación y de asentamiento de una sociedad 
vinculado de forma estrecha con la valorización y la apropiación del agua en un en-
torno árido para el desarrollo de actividades económicas. 

Clases y preguntas orientadoras
Sugerencias para desarrollar  
las actividades y materiales

4. Las condiciones naturales del monte men-
docino. Posibilidades y limitaciones para su 
aprovechamiento. 
¿Qué características naturales tiene el monte 
mendocino? ¿Qué posibilidades y limitaciones 
ofrece para su aprovechamiento?

Análisis de fotografías e imágenes satelitales de 
Mendoza y las zonas del oasis de riego. Lectura 
de testimonio de un pequeño productor agrícola. 
Ver sugerencias de materiales en el desarrollo 
del Momento 2.

5. La valoración y apropiación del agua para la 
construcción de los oasis de riego. 
¿Cómo transforma la sociedad el monte mendocino 
a través de las actividades económicas?

Lectura de infografías y texto para seguir com-
prendiendo el ambiente mendocino. 
Ver sugerencias de materiales en el desarrollo del 
Momento 2.
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Momento 3. Las transformaciones ambientales 
en el pastizal pampeano. 

¿Cómo era el área del pastizal antes de que sufriera sucesivas transformaciones a partir de 
la conquista y la colonización? ¿Qué transformaciones se produjeron en el pastizal a partir 
de la llegada de los españoles y en etapas posteriores? ¿Qué cambios se introdujeron en 
los últimos años en la agricultura de la zona? ¿Se puede seguir hablando hoy de pastizal 
pampeano? ¿Por qué?

Conceptos centrales: paisajes, ambientes, elementos naturales/sociales, tipos y gra-
dos de transformación, actividades económicas. 

El pastizal pampeano es el ambiente más transformado de la Argentina: concentra 
vastas hectáreas destinadas a la agricultura y a la ganadería, contiene a la ciudad 
más grande en población y en extensión territorial del país -la Aglomeración Gran 
Buenos Aires-, y posee gran parte de la actividad industrial nacional; es por esto que 
podemos afirmar que constituye el corazón productivo de la Argentina al constituir 
la principal fuente de ingresos del país. Se agregan, además, zonas de extracción 
minera no metalífera, centros turísticos y espacios destinados a la conservación de 
ecosistemas, entre muchas otras actividades. 

Preguntas orientadoras que guían la clase
Sugerencia de actividades  
a desarrollar y materiales

Las condiciones naturales del pastizal pampea-
no antes de que sufriera sucesivas transforma-
ciones luego de la conquista y la colonización del 
actual territorio argentino.

6. ¿Cómo era el área del pastizal antes de que su-
friera sucesivas transformaciones a partir de la 
llegada de las conquista y la colonización?

Análisis de Cartografía:

• Biomas de la Argentina y localización del 
Pastizal pampeano. 
Disponible en: http://elmapadeargentina.
com/mapa-de-biomas-de-argentina

 
Lectura y análisis de textos:

• “¿Cómo era el pastizal hace 500 años?”, En: 
González Diana (coord.) (2004) Los libros de 
4to. Ciencias Sociales, Ciudad de Buenos Aires, 
Longseller, p. 52.

• Brailovsky, Antonio (1999) Memoria verde. 
Historia ecológica de la Argentina. 11ª ed. 
Buenos Aires: Sudamericana, pp. 47-48. 

• Palermo, Miguel Ángel (2010). Las tribus de la 
Pampa. Colección: La otra historia. Buenos 
Aires: Editorial AZ.
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Lectura y análisis de imágenes: 

Imágenes actuales de relictos del pastizal: 
Reserva Natural Otamendi y Laguna de Rocha.

https://gardenclubargentino.com.ar/reserva-
natural-otamendi/ http://reservanaturalotamendi.
blogspot.com/ 

https://www.parquesnacionales.gob.ar/areas-
protegidas/region-centro-este/ciervo-de-los-
pantanos/

www.laguna-rocha.com.ar/p/laguna-de-rocha.html 
https://www.facebook.com/Laguna-De-Rocha-
Reserva-Natural-Integral-331388336940774/ 

7. ¿Qué transformaciones se produjeron en el 
pastizal a partir de la llegada de los españoles 
y en etapas posteriores? ¿Qué cambios se 
introdujeron en los últimos años en la agricultura 
de la zona?

Textos:

“Agricultura, ganadería y ciudades en la pampa”, 
En:  González Diana (coord.) (2004) Los libros de 
4to. Ciencias Sociales, Ciudad de Buenos Aires, 
Editorial Longseller, pp. 52-53.

“El pastizal pampeano”, En Flores, Fabian y otros 
(2010). El espacio geográfico argentino en el 
mundo actual, Ciudad de Buenos Aires, Editorial 
Longseller, pp. 29-43.

La transformación en el campo. En AA.VV. (1998) 
Ciencias Sociales 6°, A-Z, Buenos Aires, pág. 14. 
(Se trata de un texto valioso, pero de mayor 
complejidad que el anterior). 

La modernización del agro pampeano, Unidad 
15, Colección Horizontes, Cuadernos de 
Educación Rural, Ministerio de Educación de la 
Nación.

Lectura y análisis de Fuentes primarias:

• Representaciones de Ulrico Shmidl sobre el 
enfrentamiento entre españoles y Querandíes 
en tiempos de la primera fundación de Buenos 
Aires. http://viajes.elpais.com.uy/2018/08/05/
ulrico-schmidel-y-la-primera-fundacion-de-
buenos-aires/

Videos:  

• Serie Horizontes Paisajes y personajes 
del campo pampeano, ayer y hoy. Canal 
Encuentro. (26:44 min). https://www.youtube.
com/watch?v=oYWialxixRg
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Imágenes:

Tornquist, vista desde el aire. http://www.
sierrasdelaventana.com/localidades/tornquist/

Campo de soja fumigado en Pergamino. https://
enredaccion.com.ar/denuncian-que-desde-
1990-la-superficie-cultivada-aumento-un-60-y-
el-uso-de-agrotoxicos-un-1000/

FeedLot, campo ganadero en Carcarañá, 
Santa Fe http://www.conecar.com/nutricion/
feedlot-la-tecnologia-argentina-atrae-a-los-
empresarios-euroasiaticos/

Pueyrredón, Prilidiano (1861) Un alto en el campo. https://
imagenes.educ.ar/repositorio/Imagen/ver?image_
id=94fd40df-7c85-4a79-8d13-bd4765aa6f5e

Plaza de Morón, Pcia. de Buenos Aires. Fuente: 
Municipio de Morón https://images.clarin.
com/2018/09/06/B1kjmbJdQ_1200x0__1.jpg

Reserva Ecológica Costanera Sur, CABA. https://
www.reservacostanera.com.ar/la-reserva/la-
recs-vista-desde-el-aire/

8. ¿Se puede seguir hablando hoy de pastizal 
pampeano? ¿Por qué?

Sistematización de los aprendido. Análisis 
de fotografías, reconocimiento de grados de 
transformación. Propuesta de escritura de 
epígrafes a partir del análisis de fotografías
Los materiales abordados a lo largo del momento 
3 deben estar disponible para esta tarea.

Momento 4. Las transformaciones ambientales 
en la Reserva Ecológica de Costanera Sur 

¿Qué características tienen las transformaciones que se realizaron en la Costanera Sur? ¿Cómo 
se fue construyendo el ambiente que conforma la Reserva Ecológica? ¿Qué había antes donde 
hoy está la Reserva? ¿Qué proyectos hubo en torno a este territorio? ¿Por qué se denomina Re-
serva Ecológica? ¿Qué atributos tiene para haber sido declarada sitio Ramsar por la Unesco? 
¿Cómo se gestiona la Reserva Ecológica? ¿Qué transformaciones se observan actualmente? 
¿Cómo se relacionan el ambiente de la Reserva Ecológica con el ambiente circundante?
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Conceptos Centrales: paisajes, ambientes, tipos y grados de transformación, conser-
vación, reserva ecológica, humedales, Sitios Ramsar, actores sociales.

La especificidad de este ambiente amerita abordarlo en un momento a parte que sirva 
de soporte para una eventual salida pedagógica. Sugerimos la organización del mo-
mento en tres clases a través de los siguientes ejes:

• Las transformaciones en el paisaje del área donde se encuentra hoy la reserva 
como consecuencia de los cambios en los usos del espacio, respondiendo esto a 
cambios de coyuntura política y económica de la historia nacional y, particular-
mente, de la Ciudad de Buenos Aires.

• Los actores sociales que intervinieron en el proceso de transformación a través 
del tiempo con especial atención en los conflictos actuales derivados de las rela-
ciones entre el ambiente de la RECS con el ambiente circundante; un caso para-
digmático está ligado a la villa Rodrigo Bueno y el reclamo de sus habitantes por 
la radicación y urbanización de la villa en terrenos pertenecientes a la reserva. 

Preguntas orientadoras  que guían las clases
Sugerencia de actividades  
a desarrollar y materiales

9. La historia y transformaciones de la RECS

¿Qué características tienen las transformaciones 
que se  realizaron en la Costanera Sur? ¿Cómo se 
fue construyendo el ambiente que conforma la 
Reserva Ecológica? ¿Qué había antes donde hoy 
está la Reserva?

Lectura y análisis de imágenes de distintos 
momentos históricos de la actual RECS. 

• 1° período. Comienzo del siglo XX hasta los 
años 50: balneario en el río. 
Imagen: https://www.plataformaarquitectura.
cl/cl/921936/los-proyectos-urbanos-que-
buscaron-vincular-a-buenos-aires-con-su-rio

• 2° período. Durante los años de la última 
dictadura cívico-militar: relleno con los 
escombros de las casas demolidas con la 
construcción de la autopista 25 de Mayo (1978-
1984). Propuesta de construcción de un centro 
administrativo y su abandono. Imagen: http://
www.siyc.com.ar/fotonaturaleza/historia/
fotos.php?archivo=19800000.inc 

• 3° perío+do. Actualidad (últimos 20/30 
años). Cambios en la categoría de protección: 
“Reserva ecológica” y “Sitio Ramsar”. Imagen: 
https://www.reservacostanera.com.ar/wp-
content/uploads/2016/07/15-3-28-vista-
a%C3%A9rea-HH-.jpg
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Se acompaña el análisis con mapa de la CABA o 
Googlemaps.
Se sistematiza la clase pensando un posible orden 
cronológico de las fotografías y se escribe un título 
que sintetice lo conversado en clase acerca de la foto.

10. Las transformaciones del ambiente de la RECS. La 
declaración como sitio Ramsar. Los actores socia-
les que tuvieron  protagonismo en la creación de 
la reserva.

¿Qué proyectos hubo en torno a este territorio? 
¿Por qué se denomina Reserva Ecológica? ¿Qué 
atributos tiene para haber sido declarada sitio 
Ramsar por la Unesco? ¿Cómo se gestiona la 
Reserva Ecológica? ¿Qué transformaciones se 
observan actualmente?  ¿Cómo se relacionan el 
ambiente de la Reserva Ecológica con el ambiente 
circundante?

Visionado y toma de notas a partir de 
programas de Tv. 

• Historia de la Costanera Sur - Programa Siglo 
20 (dura 4 min.) https://www.youtube.com/
watch?v=W7RaRa0sIKo 

• C5N - Alerta Verde en la reserva ecológica 
de Buenos Aires https://www.youtube.com/
watch?v=-tq60pAFa2Q (dura 25 min.). 

Lectura y análisis de artículos y notas 
periodísticas: 

• Notas del diario La Nación que pone el acento 
en la Reserva como espacio de protección y 
conservación de ecosistemas.    
https://www.lanacion.com.ar/sociedad/la-reserva-
ecologica-area-protegida-nid692479 
https://www.lanacion.com.ar/lifestyle/secretos-de-la-
reserva-ecologica-nid2094799 

• Sobre el estatus de la Reserva: https://www.
reservacostanera.com.ar/estatus-de-la-reserva 

• Notas sobre las relaciones entre la RECS y la villa 
Rodrigo Bueno. 
Las notas aportan algunos elementos para analizar 
las relaciones entre la Reserva y el espacio circundante. 
https://www.lanacion.com.ar/sociedad/nace-otro-
barrio-en-la-reserva-ecologica-nid2116094
https://www.clarin.com/ciudades/villa-rodrigo-
bueno-comenzo-mudanza-vecinos-nuevas-
viviendas_0_wTMX3Tsv_.html 

• Artículo de la Revista Anfibia que pone el 
acento en las tensiones entre los defensores 
de la reserva, el Estado de la Ciudad de Buenos 
Aires y los habitantes de la Villa Rodrigo Bueno. 
http://revistaanfibia.com/ensayo/personas-no-
humanas/ 

• Sobre los Sitios Ramsar. Aquí se proporcionan 
informaciones acerca de qué es un Sitio 
Ramsar, el origen del nombre y por qué la 
RECS es considerada un sitio Ramsar. https://
www.buenosaires.gob.ar/ciudadverde/
espaciosverdes/reservaecologica/sitio-ramsar
https://www.ramsar.org/es/sitios-paises/los-
sitios-ramsar 
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11. ¿Qué características tienen las transformaciones 
que se realizaron en la Costanera Sur? ¿Cómo se 
fue construyendo el ambiente que conforma la 
Reserva Ecológica?

Salida didáctica: Recorrida por la RECS

Elaborar una síntesis a partir de las imágenes y los 
textos trabajados a través del cual puedan transmitir 
las ideas que se fueron construyendo en torno a las 
transformaciones ambientales de la RECS

Cierre e Integración

A modo de cierre les proponemos confeccionar una infografía en soporte virtual o en un 
afiche que incluya las diversas imágenes de los ambientes observados en estas clases y su 
localización precisa en un mapa físico- político de la Argentina. Acompañando las imágenes 
escriban epígrafes que describan las condiciones del relieve, temperaturas, precipitaciones, 
cantidad y tipo de vegetación y algunas transformaciones sociales que puedan observarse.

 
Desarrollo de los Momentos 1 y 2

Momento 1 
 
La diversidad de ambientes en Argentina.5 2 
 
Preguntas que guían las actividades: 

¿Por qué es posible encontrar en el territorio argentino ambientes diferentes? ¿Cuáles son 
los principales elementos y procesos naturales y sociales que dan lugar a la formación de 
ambientes diversos? ¿Qué características tiene el clima y el relieve? ¿Cómo influyen estos 
factores en la formación de la vegetación? 

Conceptos centrales: paisajes, ambientes, elementos y procesos naturales / sociales, 
relieves, climas, vegetación. 

CLASE 1 

¿Por qué es posible encontrar en el territorio argentino ambientes diferentes? ¿Cuáles son 
los principales elementos y procesos naturales y sociales que dan lugar a la formación de 
ambientes diversos? ¿Qué características tiene el relieve?

5  Las imágenes, mapas y  fuentes propuestos para la secuencia se encuentran disponibles en el siguiente enlace: 
https://drive.google.com/drive/folders/1wVgN34fD1-KqzxyeIGotdpML5Jmdw_WR 
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Como mencionamos previamente, los ambientes son el resultado de procesos tan-
to naturales como sociales. Por lo tanto, para poder contestar la pregunta inicial en 
toda su complejidad (“¿Por qué es posible encontrar en el territorio argentino ambientes 
diferentes?”), las y los estudiantes junto con sus docentes realizarán un recorrido que 
les permita estudiar y conocer algunos de los componentes y procesos físico-naturales 
(relieve, clima, vegetación, biodiversidad) que dan lugar a la conformación de distintos 
entornos naturales a lo largo del país, así como también dar cuenta de los diferentes 
modos de intervención, apropiación y transformación de la naturaleza realizado por 
diversos actores sociales mediante el trabajo y el uso de tecnología. 

Con este objetivo, la propuesta comienza con la observación y el análisis de distintos pai-
sajes de la Argentina, es decir, el aspecto visible de los ambientes. Esto nos brindará indi-
cios sobre algunos de los elementos naturales/sociales que componen dichos ambientes. 

Actividad 1 

¿Cuáles son las principales elementos físico- naturales y sociales que integran estos ambientes? 

En esta actividad ofrecemos una selección de paisajes bien diversos de la Argentina 
junto con una serie de preguntas que permitan orientar su lectura, reconocer algunos 
de sus elementos y aventurar sobre cómo serán las condiciones ambientales de ese 
lugar. Es oportuno destacar que las imágenes elegidas deben dar cuenta de caracte-
rísticas físico-naturales variadas y heterogéneas: ambientes con distintas condiciones 
climáticas, de relieves y de vegetación y, a su vez, tienen que mostrar distintos tipos y 
grados de transformación.

¿Qué ver y cómo ver? Desde el enfoque en Ciencias Sociales partimos de la premisa 
que ninguna imagen es transparente per se, es decir, que hay que “hacerlas hablar”. La 
lectura de imágenes es un modo de conocer que se enseña y se aprende, y es nuestra 
responsabilidad como docentes acompañar a las niñas y a los niños en su práctica y 
ejercicio. Es fundamental indagar en ellas y la mejor forma de hacerlo es planteando 
preguntas: algunas tendrán respuesta inmediata en elementos objetivos y fácilmente 
detectables en la imagen; otras ameritan la formulación de hipótesis. 

En términos generales podemos formular preguntas de acuerdo con los siguientes criterios:6
3 

• Preguntas que atienden a la observación y descripción: ¿quiénes están en 
la fotografía? ¿en dónde fue tomada (lugar cerrado, aire libre, vía pública, lugar 
emblemático)?

6 Estos criterios valen para el abordaje de fotografías en los distintos momentos de la secuencia.
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• Preguntas que atienden a las hipótesis: ¿qué situación estará transcurriendo 
en ese momento? ¿por qué el fotógrafo tomó esta imagen?

• Preguntas que atienden a registrar el lugar del fotógrafo y al encuadre ele-
gido: ¿qué lugar eligió el fotógrafo para tomar la imagen? ¿por qué? Observen las 
líneas rectas del edificio: ¿a quién parecen apuntar? ¿por qué?

• Preguntas que atienden a contenidos abordados: ¿con qué contenidos que 
vimos en las clases anteriores podés relacionar esta imagen? ¿por qué?

• Preguntas que atienden a las sensaciones: ¿qué les provocó esta imagen? ¿por qué?

Los paisajes elegidos:

 
Imagen 1                Imagen 2

Imagen 3      Imagen 4

Imagen 5      Imagen 6
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Enlaces de las imágenes:

Selva Misionera, Misiones.  https://www.economis.com.ar/selva-verde-selva-identidad-selva-
misionera-hay-que-votar-para-que-sea-maravilla/
Viedma/Carmen de Patagones; Río Negro/Bs.As. https://www.adnrionegro.com.ar/2019/06/la-
desocupacion-en-viedma-y-patagones-es-del-52/
Maipú, Mendoza  https://mendoza-camara.org/dias-de-campo-en-colonia-el-zorzal-de-maipu/ 
Parque Nacional Los Glaciares, Santa Cruz. https://techera.tur.ar/viaje/csrm-255-mt-s  
Tolar Grande, Puna de Atacama, Salta: http://turismo.salta.gov.ar/contenido/2909/tolar-grande  
Carcarañá, Pcia. Santa Fé http://www.conecar.com/nutricion/feedlot-la-tecnologia-argentina-atrae-
a-los-empresarios-euroasiaticos/ 

A continuación, proponemos una serie de preguntas para orientar la lectura de las 
imágenes. Pensamos en una actividad inicial y de presentación del tema posible de 
ser abordada con el grupo total de modo oral y registrar las conclusiones a través del 
docente en algún dispositivo (pizarrón, afiche con imágenes y epígrafes, cuadro com-
parativo, lista).

A. ¿Qué observan en la imagen? Describan brevemente los elementos que observan. 
B. ¿Qué forma tiene el terreno? ¿Hay elevaciones o es plano? ¿Se lo nota alto o bajo?
C. ¿Creen que allí lloverá mucho o poco? ¿Qué pistas encuentran en la imagen? 
D. ¿Es posible saber si en esos ambientes hace frío, hace calor o se trata de un clima 

templado (intermedio)? ¿Cómo se dan cuenta?
E. ¿Se observa vegetación? ¿De qué tipo (árboles, arbustos, pastos, cultivos)? ¿Consideran 

que es variada o predomina un tipo de vegetación en particular? ¿Se trata de vegeta-
ción que creció de manera natural o pudo haber sido plantada por personas? ¿Para 
qué la habrán plantado?  

F. ¿Se observan animales? ¿Cuáles? ¿Por qué estarán allí?
G. ¿Aparecen personas en la imagen? ¿Qué estarán haciendo? Aunque no las veamos, 

¿habrá personas que trabajen en los lugares que observan? ¿De qué trabajos se trata? 
¿Cómo se dan cuenta?

H. ¿Observan construcciones? ¿Cuáles? ¿Para qué servirán? ¿Será fácil o difícil construir 
caminos en esta zona? ¿Por qué?

En la medida en que los/as alumnos/as vayan contestando las preguntas y señalando 
elementos naturales y sociales de los ambientes que se presentan en las fotografías, 
las y los docentes podrán ir ordenándolos junto con las y los estudiantes en grandes 
grupos de factores ambientales: relieve, clima (temperaturas y precipitaciones), ve-
getación y elementos introducidos por la sociedad. Se espera que estas conclusiones 
puedan mantenerse a disposición en el aula para poder retomarlas más adelante en 
otras actividades. Sugerimos que trabajen las imágenes en un orden aleatorio sin indi-
car a qué provincia de la Argentina corresponden. 
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CLASE 2

¿Qué características tiene el relieve de estos ambientes?

En la actividad anterior las y los estudiantes se han acercado a la identificación de al-
gunos elementos naturales/sociales a partir de la observación de paisajes mediante 
preguntas que permitieron “hacer hablar” las imágenes propuestas. A partir de ahora, 
este primer momento de la secuencia estará centrado en el reconocimiento, la des-
cripción y el análisis de los principales componentes naturales de los ambientes, por lo 
tanto, será importante recuperar las ideas y conclusiones registradas y sistematizadas 
en la actividad anterior. 

 
Actividad 1

En esta oportunidad, esperamos que puedan reconocer la diversidad de alturas y relie-
ves que se encuentran en el territorio argentino, vincularlos con los paisajes analizados 
e identificar zonas del país con relieves similares. Con esto no pretendemos que las 
y los estudiantes estudien exhaustivos inventarios de relieves o regiones del país, se 
espera que observen que éstos no se distribuyen de manera aleatoria en el territorio, 
sino que se presentan agrupados.  

Los instrumentos que proponemos utilizar son el mapa físico-político de Argentina y la 
visualización de imágenes satelitales desde la herramienta Google Maps. Por un lado, 
el trabajo con mapas físico-políticos es una instancia de análisis que requiere cierto 
nivel de abstracción porque implica asociar colores con patrones de distribución de 
alturas. Por el otro, las imágenes satelitales serán útiles para observar colores, pero 
también “rugosidades” vinculadas a las formas del terreno, es decir, los relieves. Por 
eso recomendamos utilizar ambas herramientas de modo complementario.74

Estos elementos cartográficos serán utilizados como instrumentos para obtener infor-
mación, entender mejor el tema y localizar elementos en el espacio. De esta manera, se 
insertan en la secuencia de manera articulada con los contenidos y conceptos a cons-
truir y no como objetos aislados. Ahora bien, aprender a utilizar un mapa, entenderlo, 
poder extraer de él información, reconocer sus elementos característicos o intervenir 
sobre él, no es una tarea sencilla que se aprenda de un día para el otro. Al tratar con 
un lenguaje muy particular, distinto a otros más conocidos por las y los estudiantes 
(como el textual o el audiovisual), es necesario promover procesos de enseñanza que 
permitan el conocimiento y comprensión de los elementos que los componen. 

7  Se encuentra disponible un anexo con orientaciones para el uso de cartografía e imágenes satelitales desde Google 
Maps. Disponible en: https://drive.google.com/drive/folders/1wVgN34fD1-KqzxyeIGotdpML5Jmdw_WR 
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Para ello, frente a una primera mirada sobre el objeto cartográfico, es necesario que 
las y los docentes contextualicen su presencia y orienten a las y los estudiantes sobre 
los modos de observarlo. En ese primer acercamiento pueden leer el título y algunas 
referencias; localizar y diferenciar objetos básicos como ríos, océanos, vías de trans-
porte, países, etc.; que se pregunten con qué objetivos van a observar ese mapa y 
con qué objetivos habrá sido diseñado, qué información les interesará extraer de él e 
incluso por quienes fue diseñado y en qué momento. Esa primera mirada global colec-
tiva, previa a la elaboración de consignas, es fundamental para que los grupos de es-
tudiantes puedan comenzar a diferenciar las principales características de los objetos 
cartográficos y los lenguajes que no les son propios. 

1. Ofrecemos algunas preguntas que permiten orientar la mirada y obtener la infor-
mación del mapa físico-político. Estas preguntas pueden realizarse de forma oral 
y acompañadas con la presencia de un mapa mural en el que las y los docentes 
puedan ir mostrando y señalando los elementos analizados; sugerimos que las y 
los estudiantes tengan su propio mapa en el que puedan observar con mayor de-
talle y, de esta manera, realizar las intervenciones necesarias para su comprensión.   

A. ¿Qué elementos del mapa reconocen? Se espera que las y los estudiantes pue-
dan identificar y delimitar el territorio argentino y el de países limítrofes, reco-
nocer los límites provinciales y ubicar algunas provincias en el mapa. 

B. ¿Qué información aportan los colores? Aquí será necesario identificar la leyen-
da del mapa (la escala cromática) para entender la distribución de alturas. Co-
múnmente las y los estudiantes confunden el color marrón con la presencia 
de montañas y el verde con la vegetación o el “pasto”. A partir del análisis de la 
escala cromática será importante dar cuenta de que los colores no muestran 
formas de relieve ni tipos de vegetación, sino que otorgan información sobre 
las alturas de cada lugar. Si bien no es un tema que nos interese para este 
ejercicio, seguramente las niñas y los niños consulten qué es lo que marcan 
los tonos celestes y azules. Será necesario entonces explicar que las alturas se 
miden sobre un punto de referencia (“sobre el nivel del mar”) y que las tonali-
dades celestes indican distintas profundidades del océano, medidas sobre el 
mismo punto de referencia.

C. ¿Pueden localizar algún río? ¿Y algún pico de montaña? Estas preguntas permi-
tirán ir indagando sobre otra información que aparece en el mapa. Los picos 
montañosos no se presentan en todos los casos.

D. ¿En qué zona de la Argentina encuentran las áreas de mayor altura? ¿Y las áreas 
de menor altura? ¿Con qué colores los pueden asociar?  Se sugiere que las y los 
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estudiantes marquen estas áreas en sus mapas. Para contestar esta pregun-
ta, pueden señalar en el mapa las áreas de menor y mayor altura o explicar 
oralmente con indicaciones de tipo “a la izquierda”, “a la derecha”, “arriba” 
o “abajo”. Este puede ser un buen momento para comenzar a introducir la 
orientación bajo los puntos cardinales. Para ello podrán identificar en el mapa 
la Rosa de los Vientos y dar cuenta de la presencia de las mayores alturas ha-
cia el oeste y de las menores alturas hacia el este.85

Para sistematizar lo trabajado sugerimos la siguiente actividad de escritura: ¿Qué apren-
dimos hasta ahora sobre la altura de los relieves de Argentina? Se espera que a partir de 
las distintas respuestas de las y los estudiantes puedan escribir a través del docente un 
resumen con todo lo aprendido hasta el momento. 

Actividad 2

Con esta actividad proponemos que las y los estudiantes puedan establecer relaciones 
entre las alturas y los relieves. Sugerimos a las y los docentes la lectura del siguiente 
texto como insumo para orientar e intervenir en los intercambios con el grupo.

6

Orientaciones para las y los docentes sobre el concepto y las características 
de los relieves de la Argentina9:

Al observar las alturas en el mapa físico político de la Argentina se podrían diferenciar, a grandes 
rasgos, tres áreas: las de baja altura, entre 0 y 500 msnm; las de alturas intermedias entre 500 y 
1500 msnm; las de gran altura superiores a los 1500 msnm. La identificación de estas tres áreas 
permite la reconocer los siguientes patrones de distribución: 

Un aumento progresivo de las alturas en sentido este - oeste. 

Este cambio denota un predominio ciertas formas de relieve bajas, entre ellas, llanuras o planicies 
en el sector centro - este y noreste.

Predominio de cadenas montañosas en el oeste argentino en sentido norte - sur. A su vez, prestan-
do atención a la tonalidad de marrones del mapa, se puede constatar una disminución de la altura 
de las montañas de la cordillera de los Andes en sentido Norte - Sur. 

8  Como actividad optativa se puede proponer el trabajo con un mapa físico político del continente americano a partir 
de las siguientes orientaciones: ¿En qué zona se encuentra las áreas de mayor altura? ¿Coincide con lo observado en 
el mapa de Argentina? ¿Qué cordillera (conjunto de montañas) se encuentra al oeste de Sudamérica y de la Argenti-
na? Con esta actividad se intenta dar cuenta que la disposición de los relieves de la Argentina no es una particularidad 
de nuestro país, sino que se corresponde con la presencia de una gran cordillera a lo largo de todo el continente 
sudamericano. 
9 Elaborado por el equipo de Ciencias Sociales de Escuela de Maestros, GCBA.
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Las tonalidades de marrones oscuros pueden dar cuenta de la presencia de montañas altas o 
de relieves planos de altura, llamados altiplanos. Del mismo modo, las tonalidades de marrones 
claros u ocres o amarillos indican la presencia de alturas intermedias que pueden coincidir con 
sierras, es decir, montañas antiguas desgastadas por la erosión o con mesetas. A continuación, 
ofrecemos una síntesis de las principales formas de relieve: 
Las llanuras o también llamadas planicies son relieves que se caracterizan por su horizontalidad, 
aunque pueden presentar también ondulaciones suaves. Las llanuras se formaron por acumula-
ción de sedimentaciones de diversos orígenes con alturas inferiores a 200 msnm. Predominan en 
el centro-este y en el noreste de la Argentina con las llanuras chaco-pampeana, los esteros corren-
tinos y las lomadas entrerrianas. 
Las mesetas tienen una superficie relativamente plana o con forma de escalones y una altura su-
perior a los 500 msnm. Un ejemplo es la meseta patagónica en el sur de la Argentina. Cuando los 
relieves planos presentan grandes alturas se los denomina altiplanos; un ejemplo de altiplano es la 
Puna, en el noroeste argentino, superior a los 4000 msnm.
Las montañas son relieves con alturas superiores a los 1000 msnm, poseen pendientes inclinadas. 
La principal cadena montañosa es la cordillera de los Andes en el oeste argentino, extendiéndose 
en sentido norte a sur. Su mayor altura está localizada en la provincia de Mendoza. 
Las sierras son montañas antiguas que, por el efecto de procesos de desgaste y erosión, vieron 
reducida su altura y sus cimas, redondeadas. Los relieves mesetarios expuestos a la erosión de 
cursos de agua también dan origen a sierras, tal es el caso de las sierras en la provincia de Misiones. 

El siguiente esquema permite el reconocimiento de las formas de relieve. El diálogo 
guiado por algunas preguntas orientadoras posibilitará pensar algunas definiciones 
sencillas sobre los tipos de relieve más importantes y registrarlas en las carpetas. 

1. Observen el siguiente esquema: 
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• Según el esquema, ¿qué nombre reciben los relieves más altos? ¿En qué se parecen a 
las sierras?  ¿En qué se diferencian?

• Las llanuras, ¿qué característica particular tienen? ¿Qué tienen en común con las me-
setas? ¿En qué se diferencian?

• ¿En qué parte del mapa físico que observamos con anterioridad se pueden encontrar 
montañas? ¿Cómo se dieron cuenta? ¿Y las llanuras?

• El esquema muestra la presencia de un “valle”, ¿con qué elemento natural se encuentra 
relacionado? El propósito es que puedan relacionarlo con los ríos que nacen en 
las montañas y son alimentados por precipitaciones (lluvias y/o nieve). 

• Entre las zonas montañosas se pueden encontrar mesetas que reciben un nombre 
particular, los altiplanos. ¿Qué nos indica su nombre? ¿Qué características tendrá este 
relieve?10 Se sugiere que a modo ilustrativo se les cuente a las y los estudiantes 
que en el noroeste argentino se encuentra la “Puna”, una meseta de altura rodea-
da de montañas a más de 4000 metros de altura. 

7 
En el siguiente mapa físico político hemos señalado con el dibujo de unos triángulos algunos 
de los parajes, pueblos o ciudades pertenecientes a los ambientes analizados en la primera 
actividad. Desde cada uno de esos íconos triangulares salen unas flechas hacia recuadros 
para ser completados con información: 

10 Para no complejizar y extender esta actividad omitimos abordar las depresiones y las colinas que muestra el esquema. 
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B. Se sugiere recurrir al Google Maps11 para observar imágenes satelitales de los lugares 
identificados por los íconos triangulares. ¿Qué información nueva les aporta el reco-
rrido virtual con Google Maps? En esta actividad sugerimos completar solo los 4 
recuadros que tienen la referencia del lugar al que pertenecen (imagen 1, 3, 5 y 6) 
y dejar los dos restantes (imagen 2 y 4) para una actividad posterior. 

8

C. Les proponemos comparar los relieves que se observaron en cada una de las fo-
tografías trabajadas en la primera clase con las alturas del mapa físico político, 
¿con qué imágenes asocian cada uno de los íconos triangulares señalados en el 
mapa? 

D. A modo de conclusión, escriban un breve texto en los recuadros en blanco de la info-
grafía que incluya: el nombre de las provincias en las que se encuentran los íconos, 
las formas de relieves que pueden reconocer y si se trata de relieves altos, bajos o 
intermedios. 

 
CLASE 3 

¿Qué características tiene el clima de los distintos ambientes de la Argentina? ¿Cómo influ-
yen en la formación de la vegetación? 

El propósito de esta clase es incorporar otros elementos y procesos que explican 
la diversidad de las condiciones naturales en los ambientes del país. Estudiare-
mos el clima considerando dos de sus variables más importantes: las precipita-
ciones y las temperaturas. Relieves, precipitaciones y temperaturas son factores 
fundamentales, aunque no únicos, para comprender el desarrollo de diversos 
tipos y niveles de vegetación y, por lo tanto, de biodiversidad animal. Nueva-
mente, consideramos oportuno retomar el registro o toma de notas sobre las 
imágenes de la primera clase, para recuperar el aspecto que nos interesa abordar 
en esta clase y que no se presenta siempre de manera tan evidente como sucede 
con los relieves. 

Sugerimos a las y los docentes la lectura del siguiente texto como insumo para orientar 
e intervenir en los intercambios entre los/as estudiantes. 

11  En  https://drive.google.com/drive/folders/1wVgN34fD1-KqzxyeIGotdpML5Jmdw_WR  se podrán encontrar  orienta-
ciones para el trabajo con cartografía y con las imágenes satelitales. 
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Orientaciones para las y los docentes sobre factores que modifican el clima: 
latitud, altitud y disposición del relieve.12:

Sobre la variación de la temperatura13

Las temperaturas en la Argentina varían, a gran-
des rasgos, de norte a sur. 
En el norte de la Argentina predominan los cli-
mas cálidos. Esto se debe a que es la región del 
país que se encuentra más cerca de la línea del 
Ecuador en la que los rayos solares inciden de 
manera “directa” (perpendicular) sobre la su-
perficie terrestre. A medida que nos alejamos 
del Ecuador, es decir, a medida que aumenta la 
latitud, los rayos solares inciden con mayor oblicuidad y menor intensidad sobre la superficie, dis-
minuyendo así su temperatura.
La altitud es otro factor que influye en el clima de un lugar, específicamente, en las temperaturas: 
cuanto más alto es el terreno, menor es la temperatura del lugar. Por eso, la temperatura media en 
la cima de una montaña es menor que la de su base.

Sobre las precipitaciones14: 

Se llaman precipitaciones a todas las 
formas en las que el agua cae desde 
las nubes hacia la superficie terrestre, 
generalmente en forma de lluvia, nie-
ve o granizo.
El recorrido de las precipitaciones es 
diferente en el norte y en el sur del 
territorio argentino.  Si se toma como 
referencia el Río Colorado (aprox. a 
los 40° de latitud sur) se pueden ob-
servar dos situaciones: 
Al sur del río Colorado, las precipitaciones 
son provocadas por los vientos del Pacífi-
co. Los vientos descargan su humedad al chocar con los Andes en forma de precipitaciones “orográficas” y 
pasan prácticamente secos al resto de la Patagonia.  Esto explica su disminución desde el oeste hacia el este.
Al norte del río Colorado, por el contrario, llegan vientos húmedos cargados de humedad desde el Atlán-
tico; estos van descargando la humedad en forma de precipitaciones hacia el oeste. A su vez, las grandes 
alturas de la cordillera de los Andes impiden la influencia de los vientos provenientes del Océano Pacífico. 
La principal consecuencia de los procesos anteriores es la formación de una diagonal árida que 
atraviesa al territorio argentino en sentido norte – sur. 

991011

12 Elaborado por el equipo de Ciencias Sociales de Escuela de Maestros, GCBA. Las causas que explican la disminu-
ción de la temperatura con la latitud y la altitud o el efecto de los relieves en el origen de precipitaciones (lluvias oro-
gráficas) constituyen contenidos de mayor complejidad que no se encuentran desarrollados en estas actividades; solo 
ofrecemos algunas orientaciones conceptuales para que cuenten con herramientas para trabajar en el aula frente a 
preguntas tales como: “¿Por qué disminuye la temperatura con la altura o cuando vamos hacia el sur?”. Creemos que, 
naturalmente, estas pueden surgir, por lo tanto, abordar estos aspectos dependerá de las características del grupo.
13 Fuente del esquema de Latitud: https://sites.google.com/site/goegraphics/home/componentes-naturales-de-la-tierra
14 Fuente del esquema de lluvias orográficas: Cuadernos para el aula, NAP, Ciencias Sociales 5°, Ministerio de 
Educación de la Nación.
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Actividad 1

En esta actividad proponemos retomar las 4 imágenes trabajadas en profundidad du-
rante la clase anterior. Las y los estudiantes lograron analizar sus alturas y relieves a 
partir de la lectura de un mapa físico y de imágenes satelitales y distinguir algunos de 
los elementos de su vegetación y algunos usos del suelo. Se propone comenzar inte-
rrogando al grupo con preguntas que apunten al análisis de su vegetación y el vínculo 
con el clima. 

1. Vuelvan a observar las imágenes trabajadas en la clase anterior para pensar entre to-
dos los siguientes interrogantes. Luego registren sus ideas en sus carpetas para volver 
a leerlas más adelante. 

• ¿En qué imágenes es más fácil darnos cuenta si llueve mucho o poco? ¿Por 
qué? 

• ¿En cuáles creen que se desarrollan temperaturas altas (climas cálidos), ba-
jas (climas fríos) o intermedias (climas templados)?

Luego de este primer registro, se ofrece la lectura del siguiente texto que propone 
establecer la relación entre la biodiversidad de un lugar con la disponibilidad de agua. 
En este sentido, volver a las imágenes puede ser una buena oportunidad que identifi-
car aquellos paisajes que dan indicios de mayor y menor biodiversidad, identificando 
selvas y desiertos.  

2. Les proponemos leer el siguiente texto para conocer sobre la relación entre el clima y 
la vegetación en los ambientes. 

Las relaciones entre el clima y la vegetación15 16:

El clima es muy importante porque condiciona las características de la vegetación puede crecer en 
cada lugar. Cuantas más altas sean las temperaturas y las precipitaciones, la vegetación tendrá más 
posibilidades de crecer en diversidad, cantidad y tamaño; mientras que en lugares fríos y secos 
encontramos escaso desarrollo de vegetación, dando lugar a la formación de desiertos. 
Las zonas en las que el clima ofrece oportunidades para el desarrollo de vegetación sirven también 
de refugio y alimento a una gran variedad de animales y por lo tanto serán lugares con mayores 
niveles de biodiversidad.  
La disponibilidad de agua depende fundamentalmente de la cantidad de precipitaciones y es un 
factor clave para entender el desarrollo de formaciones vegetales con mayor o menor diversidad. 
La siguiente imagen esquematiza de modo sencillo esta idea.

12131213

15  Elaborado por el equipo de Ciencias Sociales de Escuela de Maestros.
16 Fuente del esquema: Serie de Cuadernos para el Aula. NAP. Ciencias Sociales, 5° Grado. Ministerio de Educación, 2007.
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Actividad 2 

Esta actividad tiene como propósito centrarnos en el reconocimiento, descripción y 
análisis de las temperaturas y de las precipitaciones en tanto elementos centrales para 
la conformación y el aprovechamiento de los recursos de los diversos ambientes. Es-
peramos que puedan reconocer la diversidad de climas que atraviesan el territorio 
argentino, descubrir algunas regularidades y vincular los climas con el crecimiento de 
vegetación y el desarrollo de distintos tipos de formaciones vegetales. 

A partir de la observación y análisis complementario de mapas climáticos de Argentina 
(uno de temperaturas y otro de precipitaciones) buscaremos que las y los estudiantes 
puedan reconocer que al norte del país se encuentran las temperaturas más cálidas, 
hacia al sur las frías y en la zona media, las templadas; que a lo largo de la cordillera 
de los Andes el clima es frío y que las precipitaciones descienden en sentido noreste 
sudoeste, con excepción de la Patagonia en la que disminuyen de oeste a este. 

El propósito de la actividad es contar con más información para localizar las imágenes 
2 y 4 en el mapa, entonces se abordarán las condiciones climáticas de Argentina.
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Les proponemos las siguientes consignas para orientar el análisis del mapa de precipita-
ciones17:14

A. ¿Qué elementos del mapa recono-
cen? Se espera que las y los estu-
diantes puedan identificar y deli-
mitar el territorio argentino y el 
de países limítrofes, reconocer 
los límites provinciales y ubicar 
alguna provincia en el mapa. 

B. ¿Qué información aportan los 
colores? Aquí será necesario 
identificar las referencias del 
mapa para comprobar a qué 
categoría corresponde cada 
tono de color verde. Será im-
portante comunicar a las y los 
estudiantes que los números 
miden la cantidad de precipita-
ciones que caen en cada zona 
a lo largo de un año en prome-
dio. Esto quiere decir que se 
miden las precipitaciones caídas en a lo largo de un periodo de tiempo y se esta-
blece un punto medio entre ellas. Por último, es relevante explicar las categorías 
ubicadas en la referencia por si no es evidente para las niñas y niños: zonas ári-
das son las que tienen muy bajas precipitaciones, zonas semiáridas correspon-
den a precipitaciones intermedias y zonas húmedas a lugares en los que llueve 
mucho a lo largo del año.

C. ¿Hacia qué dirección disminuyen las precipitaciones en el norte del país? Se espera que 
las niñas y niños puedan observar que disminuyen de este a oeste o, más precisa-
mente de noreste a sudoeste. Esta es una nueva oportunidad para trabajar con la 
orientación en el mundo utilizando los puntos cardinales y reconocer la Rosa de los 
vientos en el mapa, retomando lo aprendido durante la clase anterior.

D. ¿Ocurre lo mismo en el sur del país? Aquí las niñas y niños podrán observar que las 
precipitaciones en el sur del país disminuyen en sentido inverso que en el norte.

E. ¿Cuáles son las provincias o áreas del territorio argentino que presentan menor can-
tidad de precipitaciones? ¿Y las que reciben más precipitaciones? Para consolidar la 
conceptualización de los patrones de precipitación es importante hacer hincapié 

17  Otros mapas optativos disponibles en: SMN - Servicio Meteorológico Nacional Atlas climático Argentina. Mapa de 
temperatura media periodo 1 981-2010. https://www.smn.gob.ar/clima/atlasclimatico. Mapa de precipitaciones me-
dias periodo 1981-2010 https://www.smn.gob.ar/clima/atlasclimatico.
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en los montos del agua caída. En el mapa elegido se opta una clasificación sencilla 
de tres grandes áreas: las húmedas con más de 800 mm, las áridas con menos 400 
mm y las semiáridas entre 400 y 800 mm de precipitación media anual.

 
CLASE 4 

 
¿Qué características tiene el clima de los distintos ambientes de la Argentina? ¿Cómo 
influyen en la formación de la vegetación?  

Actividad 1

Esta actividad propone abordar la segunda variable del clima: la temperatura. Les pro-
ponemos las siguientes consignas para orientar el análisis del mapa de temperaturas. 

Preguntas orientadoras para el análisis del mapa de temperaturas18:15

A. ¿Qué información aportan los colores en 
este mapa? Aquí será necesario identifi-
car las referencias del mapa para com-
probar a qué categoría corresponde 
cada color. Será importante comunicar 
a las niñas y niños que los números mi-
den la temperatura media de cada zona 
a lo largo de un año. Esto no quiere decir 
que a lo largo del año se repita la mis-
ma temperatura, sino que se promedian 
las temperaturas más bajas (durante 
el invierno) con las más altas (duran-
te el verano), llegando así a un punto 
medio. La temperatura es el grado de 
calor que hay en la atmósfera y esto 
depende de varios factores, pero fun-
damentalmente de la radiación solar. 
Sin embargo, esa radiación solar no 
incide de la misma manera en los puntos del planeta y, por lo tanto, la tempera-

18  Mapa de precipitación Media Anual de la Argentina. Fuente: Cuadernos para el aula. Sociales 5. Mapa de Temperaturas 
Media Anual de la Argentina. Fuente: Barros, Gentile. Geografía de la Argentina, la organización territorial. Estrada, 2001.
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tura no se distribuye de manera pareja en todo el territorio. De modo general y 
siguiendo la clasificación del mapa adoptado, podemos reconocer tres grandes 
áreas en función de la temperatura: cálidas (con temperaturas medias anuales 
superiores a los 20° C), áreas templadas (de temperaturas entre 10° y 20° C) y 
áreas frías (con temperaturas medias anuales menores a 10 ° C). 

B. ¿Qué sucede con las temperaturas a medida que nos dirigimos hacia el sur del país?
C. Según la temperatura, ¿cuál es tipo de clima que predomina en la Argentina? En el 

mapa es clara la predominancia de climas templados, por sobre los fríos y cálidos.
D. ¿Por qué creen que existe una franja con clima frío en el oeste argentino? Vuelvan 

a observar el mapa físico de Argentina y contesten: ¿con qué relieves y alturas lo 
pueden relacionar? Se espera que al comparar el mapa de temperaturas con 
el físico puedan relacionar el clima frío con la presencia de la cordillera de los 
Andes. Eso no significa que aún puedan explicarlo, pero si al menos comenzar 
a establecer relaciones.

Para sistematizar lo estudiado respecto de ambos mapas les proponemos que las y los 
estudiantes realicen una escritura en parejas teniendo en cuenta la siguiente pregunta: 

¿Qué aprendimos hasta ahora sobre las precipitaciones y las temperaturas de los distintos 
ambientes de Argentina?

Para orientar sobre la escritura del texto que permite dar respuesta a esta pregunta, pro-
ponemos que se realice un intercambio inicial a grupo total, en el que se defina qué es lo 
que habría que tener en cuenta para esa escritura y realizar un registro colectivo a modo 
de punteo. Luego de las producciones de cada pareja el o la docente puede recuperar 
sus escrituras para realizar un resumen general y así realizar los ajustes pertinentes que 
puedan surgir ya que se trata de contenidos novedosos para los y las estudiantes.

 
Actividad 2

 
El sentido de esta actividad es que las y los estudiantes puedan recuperar lo estudiado 
respecto de los climas de Argentina a partir de las imágenes de paisajes analizadas en 
la clase 1. 

Primero les proponemos que las y los estudiantes tomen algunas decisiones para ubi-
car las imágenes 2 y 4 del Glaciar Perito Moreno y de las ciudades de Viedma y Carmen 
de Patagones, respectivamente, en la infografía que usaron en la Clase 2. A continua-
ción presentamos algunas preguntas orientadoras. Las conclusiones pueden quedar 
registradas en el aula a través del/la docente. 
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A. ¿Qué diferencias encuentran entre las imágenes 2 y 4? ¿En cuál de las dos las tempera-
turas serán más frías? ¿Cómo se dan cuenta? Seguramente las niñas y niños vinculen 
la presencia del glaciar (una gran masa de hielo) con climas más fríos.

B. ¿En cuál de los íconos triangulares ubicarían cada una? ¿Por qué? Se espera que las 
niñas y niños puedan asociar las temperaturas más frías hacia el sur del país y 
que por lo tanto localicen la imagen del glaciar en el triángulo que se encuentra 
más hacia el sur. 

Para finalizar y, nuevamente, teniendo en cuenta lo aprendido sobre las temperaturas y las 
precipitaciones de Argentina conversen sobre las imágenes 1 y 5 las siguientes cuestiones: 

C. Imagen 1 correspondiente a la selva misionera, provincia de Misiones: ¿Qué con-
diciones climáticas presenta? ¿Cómo podemos explicar que allí se desarrolle una sel-
va? Se espera que las y los estudiantes puedan relacionar el clima cálido y húme-
do de la zona con el crecimiento de gran variedad de vegetación.

D. Imagen 5 correspondiente Tolar Grande, provincia de Salta: ¿Qué condiciones cli-
máticas presenta? ¿Por qué creen que allí se observa ausencia de vegetación? Aquí se 
propone hacer foco en la falta de lluvias y en el frío debido a la altura.

Momento 2

El monte mendocino

¿Qué características naturales tiene el monte mendocino? ¿Qué posibilidades y 
limitaciones ofrece para su aprovechamiento? ¿Cómo transforma la sociedad el monte 
mendocino a través de las actividades económicas?

Conceptos centrales: paisajes, ambientes, elementos naturales/sociales, tipos y gra-
dos de transformación, actividades económicas. 

Las preguntas que organizan este momento colocan el acento en las transformacio-
nes sociales del monte mendocino. Para poder asentarse en un determinado lugar, 
todas las sociedades transforman la naturaleza. Estas transformaciones se vinculan de 
forma estrecha con la valorización y la apropiación de los recursos naturales presen-
tes en los ambientes, las tecnologías utilizadas para su extracción, las construcciones 
realizadas para el asentamiento de la población en dichos lugares y las posibilidades y 
limitaciones que ofrecen los ambientes para ser aprovechados por la sociedad en un 
momento y lugar específico. 
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Algunos ambientes ofrecen mayores limitantes para el desarrollo de la vida y de las 
sociedades, y en otros casos, los limitantes son menores. Estas limitantes pueden ser 
naturales, los cuales se vinculan principalmente con las posibilidades de crecimiento 
de la vegetación y la producción de alimentos a partir de la agricultura y ganadería; 
y también puede deberse a diversos factores sociales que van desde la conflictividad 
social hasta el riesgo de la ocurrencia de conflictos socioambientales. De todas formas, 
el desarrollo tecnológico permitió que las sociedades demostraran gran capacidad de 
adaptación para vivir en zonas desfavorables, como es el caso del monte mendocino 
transformado en un oasis a partir de la construcción de sistemas de riego. La provincia 
de Mendoza se encuentra dentro de la zona árida de la Argentina en el piedemonte de 
la cordillera de los Andes originando un tipo de desierto cuya formación vegetal pre-
dominante es el monte, es decir, arbustos y pastizales espinosos (adaptación típica de 
las zonas áridas y semiáridas), intercaladas con suelo desnudo. 

CLASE 5 

Para construir la noción de ambiente y vincu-
larlo con las clases anteriores nos centrare-
mos en el caso mencionado, considerando 
aquellos factores naturales que son limitan-
tes para el desarrollo de actividades socia-
les, tales como la aridez o el frío extremo, 
las heladas, las estructuras del suelo, el gra-
do de inclinación del terreno, entre otros. 

 
Actividad 1

Para entrar al tema proponemos volver a 
observar la fotografía número 3 de la pri-
mera clase correspondiente a Maipú, en la 
provincia de Mendoza. El análisis comple-
mentario entre la fotografía y el recorrido 
con Google Maps permitirá dar cuenta de 
las condiciones naturales de la zona, (princi-
palmente clima y relieve) e hipotetizar sobre 
la presencia de vegetación en climas áridos 
que “limitan” su desarrollo.
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1. Conversen alrededor de las siguientes preguntas para describir las condiciones natu-
rales de la zona. Para ello, tengan en cuenta lo que aprendieron sobre el relieve, las 
temperaturas y las precipitaciones de Argentina y revisen los mapas trabajados.

A. ¿Cuál es el relieve que observan? 
B. ¿Por qué los picos de las montañas estarán cubiertos de nieve y el resto de las 

montañas no? 
C. Teniendo en cuenta la información de los mapas, ¿cuál es la temperatura del lu-

gar? ¿Qué cantidad de precipitaciones indica el mapa? Entonces, ¿qué tipo de cli-
ma encontramos en Mendoza?

D. ¿Cómo será posible cultivar en climas áridos?
E. Se sugiere que el/la docente deje registro escrito de las conclusiones que sur-

jan del intercambio.

2. Para conocer más sobre cómo es el ambiente en Maipú, realicen un recorrido vir-
tual sobre la zona. Usen el zoom para alejarse y observar los diferentes relieves y la 
presencia o ausencia de vegetación. Luego, al acercarse, podrán ver los colores de la 
ciudad y las marcas de los campos de cultivos.  

Lo ideal es que puedan trabajar tanto con el recorrido virtual como con las imágenes 
satelitales impresas disponibles en el Drive.

Las siguientes preguntas orientan el análisis de las imágenes satelitales. Si cuentan con 
las imágenes impresas pueden registrar los distintos aspectos mencionados en las pre-
guntas. Pueden usar colores distintos para diferenciar las distintas zonas marcadas:

A. ¿En qué zonas de la imagen observan mucha vegetación? ¿En qué zonas no se desa-
rrolla vegetación? 

B. Si se acercan con el zoom sobre la zona con vegetación van a ver que el ambiente está 
dividido en formas de cuadrados y rectángulos. Eso es así porque se tratan de parce-
las de cultivos. ¿Quiénes habrán plantado? ¿Con qué objetivos? 

C. ¿De dónde obtendrán el agua los productores agropecuarios para poder cultivar?  

 
Actividad 2

En esta oportunidad les proponemos trabajar con una fuente primaria. Se trata del 
testimonio en primera persona de Pablo19, un pequeño agricultor y feriante de la 
localidad de Maipú en Mendoza. Durante el relato, el productor agropecuario cuenta 
cómo es vivir y producir en un desierto convertido en un “oasis de riego”.16

19  Aquí presentamos una versión abreviada del relato con los aspectos más significativos para los propósitos del 
momento; en el drive abierto tendrán acceso a la versión completa. 
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Para reparar a las y los estudiantes en la lectura es importante contextualizar la fuen-
te, explicar que el testimonio es el resultado de una entrevista en la que el pequeño 
productor cuenta su experiencia y brinda información relevante sobre cómo es po-
sible cultivar en un espacio en el que llueve muy poco. Recomendamos que para su 
abordaje realicen una lectura general global, para luego permitir espacios de relec-
tura en parejas y/o individual para la discusión acerca del contenido. En esa lectura 
posiblemente deban atender a algunas palabras claves tales como embalse, dique, 
acequias, surcos, riego que posiblemente algunos/as estudiantes no conozcan ni com-
prendan su significado.2017 

Entonces, les proponemos realizar una lectura inicial a través del docente teniendo en 
cuenta los siguientes ejes para el intercambio posterior: 

A. ¿Qué información brinda el relato sobre las condiciones del clima en Mendoza?; 
¿Qué nos cuenta en relación con las lluvias?; ¿Y sobre las precipitaciones?

B. ¿De dónde llega el agua que ingresa a su campo?; ¿Qué tareas realizan para apro-
vechar el agua que llega al campo?; ¿Para qué la utilizan?

C. ¿Qué tareas se pueden realizar en las distintas estaciones del año, según nos cuenta el 
protagonista?; ¿Qué técnicas y tecnologías utilizan para producir? Al finalizar pueden 
escribir una lista. 

18 

Pablo, un pequeño agricultor del desierto21 mendocino.

“Me llamo Pablo y vivo en Maipú, en la provincia de Mendoza, desde hace 5 años. Antes vivía en la Ciu-
dad de Buenos Aires, pero me gustaba el campo, poder tener un poco más de espacio verde, ver árboles 
y montañas. (...) Trabajo con un grupo de personas en una huerta que se llama “Huertas Memorias de 
la Tierra” en la que cultivamos verduras y frutas de estación. En verano plantamos tomates, morrones, 
berenjenas, lechugas, maíz y en invierno plantamos repollo, habas, brócoli, coliflor y algunas lechugas 
más. También tenemos frutos como olivos y cerezas. 

Las plantas que mejor van acá son la uva, que necesita un clima seco y los olivos para la producir aceitu-
nas; son frutos típicos de esta zona conocida como la zona de Cuyo (...) También se pueden plantar otros 
cultivos de las zonas más húmedas como algunos de los que tenemos en nuestra huerta, si bien crecen 
un poco más despacio, ya se adaptaron y crecen muy bien. 

20  Ofrecemos un anexo con algunas precisiones técnicas y conceptuales sobre los conceptos mencionados, disponible 
en el Drive compartido. 
21 El protagonista del relato se refiere al lugar donde vive como un “desierto”. El monte mendocino es un tipo 
particular de desierto originado por la barrera que generan los Andes para el ingreso de los vientos húmedos del 
Pacífico. Por otro lado, no se debe confundir la idea de “desierto” con espacios carentes de vida. El monte mendocino 
es un ejemplo de ello al presentar vegetación adaptada a la escasez de precipitaciones.
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Trabajamos con un tractor, con un caballo que se llama Charly y cultivamos y cosechamos a mano, por-
que es una producción de verdura orgánica (...) El tractor y el caballo son los que hacen fuerza y atrás 
se le enganchan herramientas que sirven para hacer surcos, cortar raíces o sacar yuyos (...). En cada 
temporada se echa abono a la tierra, el “guano”, realizado con mezclas de caca de vaca y pasto (...) Hay 
que ponerle mucho guano porque como es un desierto, la tierra es muy arenosa y le hace falta... hay que 
ir generando una tierra que sea más gorda y más negra, que retenga humedad y ofrezca nutrientes que 
le hagan bien a las plantas, (...).
Mendoza es un desierto, hace mucho calor y es muy seco, pero por suerte, la provincia tiene varios ríos 
como el río Mendoza. (...) Son muy importantes porque forman “oasis”, es decir, lugares con vegetación 
que se forma a partir del riego con el agua que traen de los ríos en un entorno árido. (...) Desde antes de 
la conquista, los Huarpes -que eran los pueblos originarios que vivía en esta zona-, habían construido 
canales y acequias para guiar al río y tener agua para poder cultivar. Con el tiempo se amplió la red 
de acequias y de canales del río Mendoza y así se fue formando el oasis para abastecer al pueblo (...).
Luego se construyeron represas para tener agua de una forma pareja durante todo el año. Antes había 
momentos donde había mucha agua en la época de los deshielos y otros momentos no había tanta agua. 
Por eso, además de las represas se fueron construyendo diques. Donde estoy con mi familia se encuen-
tra el dique Potrerillos que abastece a través del río Mendoza a toda la ciudad y sus alrededores (...). 
Una limitación es que en invierno hace mucho frío, las montañas se hielan y si bien no nieva a (...) al pie 
de la montaña ¡hace mucho frío! Si uno no tiene un invernadero, es decir, un lugar cubierto para cultivar, 
la producción se hiela (...)”

Fuente: Elaboración del equipo de Ciencias Sociales de Escuela de Maestros a partir de entrevista a Pablo 
Montiel, un integrante de la huerta agroecológica “Memorias de la Tierra”, en la localidad de Maipú, provincia 

de Mendoza. Diciembre 2019

Les sugerimos el siguiente cuadro como herramienta posible para organizar la infor-
mación obtenidas a partir de las preguntas anteriores.

 

Dificultades para producitr Estrategias para resolverlas

• Bajas temperaturas en invierno (heladas)

• Bajas precipitaciones todo el año

• Suelo arenoso

CLASE 6

 
¿Cómo transforma la sociedad el ambiente de monte mendocino? ¿Qué posibilidades y limi-
taciones ofrece este ambiente para su aprovechamiento?
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Actividad 1

En esta oportunidad proponemos complementar la lectura del testimonio de la clase 
anterior con un texto informativo y el análisis de una lámina que permita comprender 
mejor el recorrido del agua en Mendoza, desde el deshielo de las montañas hasta el 
consumo en hogares, industrias y campos. Para ello ofrecemos dos materiales produ-
cidos por el Ministerio de Educación de la provincia de Mendoza.19 

1. Para entender mejor el relato de Pablo, observen la lámina22 y lean el texto informati-
vo que se presenta a continuación:

 

En Mendoza cada gota tiene un destino 

Debido a nuestras particularidades climáticas, en Mendoza, el ciclo del agua es especial. La fuente de 
agua más importante es la nieve, ya que la lluvia es escasa. Si tenemos en cuenta que la época de neva-
das no es permanente sino estacional, entenderemos la importancia de los embalses. Ellos son indis-
pensables para garantizar la provisión regular durante todo el año pues almacenan el agua que luego se 
utilizará para riego y demás usos como el agua potable. ¿Cómo llegará a destino? A través de acequias 
y canales. 

 

22  Lámina con infografía: http://www.mendoza.edu.ar/wp-content/uploads/2016/03/Laminas-1.pdf
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Hay zonas a las que el agua no llega o resulta insuficiente. En esos casos se hace uso de las aguas sub-
terráneas cavando los pozos necesarios para extraerlas. Tanto el agua que llega a través de la red como 
la que se extrae de los pozos, una vez desechada puede volver a utilizarse. A través de las redes vuelve 
al sistema y luego de recibir un tratamiento especial se usa para riego de algunas áreas de cultivos res-
tringidos. A este nuevo aprovechamiento se lo denomina reuso del agua. Tal vez ahora sea más fácil 
comprender el largo y complejo camino que el agua debe recorrer para llegar a nuestros oasis. (...)

Fuente: http://www.mendoza.edu.ar/wp-content/uploads/2016/03/AQUALIBRO-2016.pdf

Les proponemos las siguientes preguntas para orientar el intercambio a partir del texto.

A. ¿De qué fuente proviene la mayor parte del agua en Mendoza? ¿Qué otras fuentes son 
utilizadas?

B. ¿Cómo llega el agua desde los embalses hasta los campos de cultivos y hogares? 
C. Si vuelven a la imagen satelital de Maipú podrán encontrar el embalse de Potrerillos 

y cómo llega el río Mendoza hasta la zona de cultivos. ¿Para qué sirve el embalse de 
Potrerillos? 

D. ¿Por qué el agua en Mendoza es tan importante?

A modo de cierre, les proponemos escribir un texto que responda la siguiente pre-
gunta: ¿Cómo es posible vivir y producir en un desierto con las características del 
monte mendocino?
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CIENCIAS NATURALES

La planificación de las situaciones  
de enseñanza y los modos  
de conocer en Ciencias Naturales

1. Enfoque del área1

La enseñanza de las ciencias naturales se organiza en función del conocimiento del 
entorno natural y de los procesos que en él se desarrollan. En el segundo ciclo se da 
continuidad a las ideas de unidad y diversidad y a las de interacción y cambio presen-
tadas en los primeros grados, a la vez que se propone alcanzar niveles mayores de 
conceptualización respecto de los contenidos planteados, establecer relaciones entre 
los fenómenos estudiados y promover la construcción de nociones más próximas a los 
conceptos científicos.

En nuestro Diseño Curricular se propone que: 

(…) los alumnos tengan oportunidad de contactarse con adecuadas aproximaciones a 
distintos aspectos del conocimiento científico, que incluyan no solamente una introduc-
ción adecuada a los puntos de vista de la ciencia y de sus explicaciones, sino también, 
se propone la enseñanza de los modos de conocer propios de las ciencias naturales que 
hacen referencia a las maneras particulares de las ciencias de indagar el mundo natural y 
de encontrar explicaciones a los fenómenos (…) También se espera que sean capaces de 
interpretar información relativa al impacto de la ciencia y la tecnología sobre la sociedad 
y el ambiente y, por último, que puedan comprender el carácter histórico, social y colec-
tivo del conocimiento científico.2 

Del mismo modo en que el conocimiento científico se construye a partir de la formula-
ción de preguntas y/ o problemas de investigación, en la enseñanza de las Ciencias Na-
turales es la resolución de un problema lo que promueve la activación de los saberes 
que las y los alumnas/os tienen acerca de la temática en cuestión, da lugar a que surjan 
interrogantes, favorece que se reelaboren contenidos escolares, se generen debates 
en el sentido de lo que se espera que aprendan, y despierte un interés genuino por 
saber más sobre ese tema. 

1  Nota: le sugerimos volver a los Cuadernillos de 2017, 2018 y 2019 para profundizar en algunos aspectos centrales 
del enfoque del área de Ciencias Naturales y su planificación.
2  Documento de trabajo N° 7. Algunas orientaciones para la enseñanza escolar de las Ciencias Naturales.
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Así, los intercambios de saberes entre los alumnos y con el docente, a propósito de dar 
respuesta al problema, así como la enunciación de los “cabos que queden sueltos” será 
lo que dé sentido a la realización de las actividades que siguen, a avanzar en la secuencia. 
En el desarrollo de la propuesta de enseñanza se irán planteando nuevos problemas, 
pero estos siempre estarán estrechamente relacionados con el del inicio. Se trata de 
hacer más fructíferas las nociones que se enseñan en la escuela al ser enseñadas de ma-
nera articulada con unas formas de pensar acerca de la experiencia, con unas formas de 
obtener y brindar pruebas, de acceder y hacer circular la información.3

2. Acerca de los contenidos de enseñanza  
en Ciencias Naturales
 
El pasaje al segundo ciclo implica una complejización y progresiva especificación en los 
alcances de contenidos que se ofrecen, superando los saberes espontáneos y disper-
sos que los/as estudiantes ya poseen, para poder organizarlos, categorizarlos y esta-
blecer generalizaciones más próximas a los conceptos científicos.

Puesto que ni a observar sistemáticamente o ni a controlar variables de un experi-
mento se aprenden espontáneamente, también los modos de conocer son conteni-
dos a enseñar. Incluyen un “conjunto de procedimientos y actitudes privilegiados por 
las Ciencias Naturales para acercarnos al conocimiento de los fenómenos que estas 
ciencias estudian”4. Es decir, los modos de conocer se aprenden –y se enseñan– con-
juntamente con los contenidos conceptuales. Tal como afirma Lacreu (2004), es “el 
despliegue de estos modos de conocer lo que facilita el tránsito por el conocimiento 
escolar que parte de las ideas de los alumnos acerca del mundo y se aproxima pau-
latinamente a un conocimiento que tiene como referencia la perspectiva científica”.5  

La progresión de los Conceptos en el ciclo:
Los conceptos que se propone enseñar en este ciclo se organizan en cuatro bloques: 
Los Materiales, Los Seres Vivos, Las Fuerzas y el Movimiento, y La Tierra y Universo. El 
cuadro6 que sigue sintetiza la progresión de los conceptos propuesta en nuestro Dise-
ño Curricular.

3  Lacreu, L. (2004) “Agua y enseñanza de las ciencias en la escuela básica”, en: Lacreu, Laura (comp.) El agua, saberes 
escolares y perspectivas científicas. Buenos Aires: Paidós.
4  Diseño Curricular Segundo ciclo de la Ciudad de Buenos Aires (2004) Tomo 1. Gobierno de la Ciudad de Buenos 
Aires p.193.
5  Lacreu (2004), Op. Cit.
6   Este cuadro se presenta en la página 202 del Diseño Curricular de Ciencias Naturales, Segundo Ciclo (Tomo 1), 
Ministerio de Educación, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
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Acerca de los Modos de Conocer

• El conjunto de los modos de conocer se refiere a los siguientes contenidos:
• Formulación de: anticipaciones, preguntas, conjeturas, hipótesis, explicaciones.
• Intercambios de: puntos de vista, argumentos, participación en debates. Valora-

ción de las ideas propias y del otro.
• Comunicación: oral y escrita de las propias ideas, sistematización de informa-

ción para comunicarla a otros. 
• Búsqueda de información: en textos seleccionados por el docente, en textos se-

leccionados por los propios alumnos, mediante observaciones, exploraciones, 
diseño de experimentos, análisis de experimentos realizados por otros, salidas 
de campo organizadas por el docente o por los alumnos.

• Lectura e interpretación de: textos, imágenes, videos, gráficos, cuadros de da-
tos, textos de divulgación científica, artículos periodísticos de actualidad, casos 
históricos.

• Registro y organización de la información: con instrumentos aportados por 
el docente, mediante dibujos, con instrumentos apropiados diseñados por los 
alumnos (cuadros, tablas comparativas, esquemas, dibujos).

• Producción de textos: sencillos, de tipo descriptivo, explicativos, conclusiones y 
generalizaciones, informes de resultados de las indagaciones.

• Construcción colectiva del conocimiento. Compromiso, cooperación y dis-
tribución del trabajo.

Como se dijo anteriormente, el aprendizaje de los modos de conocer demanda de la 
intervención docente y de una progresión en su enseñanza a lo largo de la escolaridad. 
En este sentido, será necesario planificar específicamente cómo intervenir durante el 
desarrollo de las clases con el propósito de favorecer la enseñanza tanto de los con-
ceptos como de los modos de conocer.

La continuidad en la enseñanza y en el aprendizaje de las Ciencias Naturales está dada 
por la progresión de los conceptos conjuntamente con los modos de conocer. Así, por 
ejemplo, en la realización de experiencias también es posible establecer progresiones 
que permitan el avance en los aprendizajes de los/as estudiantes. Se espera que al 
comienzo del ciclo y como continuidad del primer ciclo se profundice en actividades 
de exploración para luego avanzar en el trabajo con experimentos que implica reco-
nocimiento de variables y la atención de las medidas de seguridad. Así mismo, se irá 
avanzando en la observación sistemática incluyendo el uso de instrumentos ópticos 
que permitan mayor precisión. Hacia el final del segundo ciclo, los modos de conocer 
aprendidos en los años anteriores progresan hacia el diseño cada vez más autónomo 
de experiencias, la investigación en una variedad mayor de fuentes de información, la 
autonomía en la selección del tipo de registro de datos, y la elaboración de informes 
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más rigurosos. También se promueve que los alumnos se formen en actitudes de bús-
queda activa de explicaciones y de respeto por las explicaciones fundamentadas. (DC 
Segundo Ciclo, T1, 2004, p. 194)

En los contextos de estudio de las ciencias naturales, la búsqueda de información bi-
bliográficas en diversas fuentes, las herramientas de sistematización y comunicación 
de la información, el uso y/o diseño de modos de registrar y comunicar los resultados 
de las indagaciones, avanzarán a lo largo del ciclo guiado por las intervenciones do-
centes. Por ejemplo, se progresa desde rótulos, listas y cuadros presentados por el/la 
docente, hacia la utilización de tablas, la construcción de cuadros, diagramas de torta, 
gráficos, esquemas, registros cada vez más autónomos y abstractos. 

3. La clase de Ciencias y el cuidado  
de las Trayectorias Escolares

Se trata de imaginar la clase de ciencias como un escenario en el que se suceden si-
tuaciones de enseñanza variadas e interesantes a propósito de aprender ciencias. Con 
esta intención, el docente planifica y coordina actividades que promuevan los apren-
dizajes esperados, de modo tal que tanto maestros como alumnos se involucran y 
comprometen con la tarea de enseñar y de aprender.

Entendemos por situaciones de enseñanza a los dispositivos que el docente despliega 
al desarrollar una actividad con determinados propósitos de aprendizaje de unos con-
tenidos seleccionados. De acuerdo a los conceptos y modos de conocer que se quieran 
abordar, en una actividad es posible desarrollar diversos tipos de situaciones de ense-
ñanza. Por ejemplo, cuando se plantea una actividad experimental, resulta necesario 
organizar una situación inicial de formulación de preguntas y de anticipaciones. Durante 
esta situación de enseñanza, las tareas que desarrollan alumnos y docente, así como los 
materiales necesarios y la organización del tiempo y del grupo son distintas de las que 
se despliegan en la situación de experimentación per sé. Durante el experimento, se 
desarrolla una situación de observación y registro, y luego, en otra situación diferente, 
se analizan los resultados obtenidos, posiblemente por medio de intercambios orales, 
se retoman los interrogantes e hipótesis del inicio para confrontarlos, y finalmente, se 
arriba a algunas conclusiones. De nuevo, las intervenciones docentes, así como el traba-
jo por parte de las y los alumnos en esta situación son otros que los de las situaciones 
anteriores, aunque sean parte de una misma actividad. Así, podríamos pensar que las 
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situaciones de enseñanza quedan definidas por los modos de conocer involucrados, al 
mismo tiempo que estos se despliegan en función de los contenidos conceptuales.

Planificar una situación de enseñanza conlleva tomar decisiones en cuanto al tipo de 
organización de la clase (total, pequeños grupos, trabajo individual), los materiales que 
se usarán (tipo y cantidad necesaria), el tipo de tareas a las que estarán abocados los 
alumnos (lectura, intercambio de conocimientos, experimentación) y el tipo de inter-
venciones que desarrollará el docente (recorrer los grupos, orientar de un debate, su-
gerir ideas alternativas, presentar un material, explicar para todo el curso).

Resulta central que docentes y estudiantes compartan el sentido de las tareas que van 
a desarrollar juntos. Compartir la finalidad de las propuestas didácticas es brindar a 
los niños la oportunidad de ser partícipes del recorrido que transitan, de anticiparse, 
cuestionarse, volver sobre lo realizado para resignificarlo, revisar sus propios desem-
peños, buscar nuevas alternativas y de esta forma, autorregular su propio aprendizaje. 
Esto último resulta fundamental si de lo que se trata es de promover cada vez mayores 
niveles de autonomía y la formación de estudiantes.

Considerando la diversidad de trayectorias, será necesario conocer cuál es el punto 
de partida de las y los alumnos y diseñar aquellas estrategias de búsqueda de infor-
mación que les permitan avanzar gradualmente. Por ejemplo, podrán desarrollar es-
trategias diferenciadas con distintos grupos, según la experiencia que hayan tenido 
durante su escolaridad.

Organizar el trabajo en el aula con secuencias de enseñanza9,10 permite que durante un 
tiempo relativamente prolongado los niños tengan variadas y múltiples oportunidades 
de acercarse a un tema. Las sucesivas situaciones didácticas pensadas con un mismo 
propósito brindan la oportunidad de aproximarse a los contenidos que se desarrollan 
en varios momentos y por caminos diversos y posibilitan un aumento progresivo en 
la complejidad de las tareas. Por esto, en el diseño previo de las secuencias didácticas, 
resulta importante prever momentos de recapitulación de lo enseñado-aprendido an-
teriormente de modo que los alumnos puedan tener presente el sentido de las activi-
dades y relacionar los contenidos.

9  El trabajo con secuencias de enseñanza refiere a la planificación y organización del trabajo en el aula mediante 
un conjunto de situaciones didácticas estructuradas y vinculadas entre sí por una coherencia interna y grado de 
complejidad creciente, realizadas en momentos sucesivos, destinada a la enseñanza de un saber o conjunto de 
saberes (entendido como entramado entre conceptos y modos de conocer) que conforman una unidad de sentido 
(ver en Sobre la enseñanza del lenguaje escrito... y temas aledaños, Nemirovsky, M. 1999. Maestros y Enseñanza, 
Paidós, Bs. As). Así, las actividades sientan bases para la o las siguientes, y a la vez recuperan saberes incorporados en 
las anteriores. Una secuencia de enseñanza permite sostener el sentido de las actividades y ayuda a que los alumnos 
se lo apropien. Las secuencias son flexibles, permiten cambios sin perder de vista el propósito didáctico. 
10 Le sugerimos la lectura de la sección correspondiente a la “Relación entre Planificación y Evaluación” desarrollado 
en los cuadernillos de este Programa “Entre Maestros” del año 2019.
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Si pensamos las clases de Ciencias Naturales desde una perspectiva de una alfabeti-
zación científica, como una forma democratizadora del conocimiento científico, pode-
mos entender el saber sobre ciencias como un derecho para todos los estudiantes. 
Del mismo modo, si suponemos que enseñar ciencias es parte de una educación para 
todos, tendremos que considerar que existan estrategias de enseñanza que incidan 
sobre las desigualdades sociales, en el ámbito escolar.
Para dar respuesta a una diversidad en los aprendizajes, habrá que ofrecer una diversi-
dad de modos de enseñar. Por ejemplo, al promover diferentes maneras de organizar 
la clase se privilegian interacciones variadas entre las y los estudiantes y el/la docente. 
O bien, planteando diferentes contextos se pondrán en juego distintos aspectos del 
contenido que promuevan diferentes modos de vincularse con el conocimiento.

4. Los modos de conocer y el diseño de 
situaciones de enseñanza119

Situaciones de Observación, Exploración Sistemática, 
Experimentación y trabajo con Modelos concretos

Todos estos tipos de situaciones de enseñanza, cobran sentido para los alumnos si se 
desarrollan en el marco de situaciones que tienen como propósito responder a deter-
minados interrogantes planteados por los propios alumnos, junto con el docente, en 
el contexto de una secuencia. Cuando los alumnos se apropian del sentido de realizar 
la experiencia es más probable que se involucren en la situación. Para que esto sea 
posible es necesario que se apropien de qué es lo que se quiere averiguar a través de 
esa experiencia y comprendan cómo se relaciona con lo que están estudiando, que 
participen en la organización de las tareas, que analicen e interpreten el dispositivo y 
comprendan su funcionamiento.

En las situaciones de observación, exploración sistemática, experimentación y trabajo 
con modelos tridimensionales se privilegia la enseñanza de un conjunto de modos de 
conocer: el planteo de preguntas “investigables”, la formulación de anticipaciones y con-
jeturas, el análisis, diseño y utilización de dispositivos experimentales, el diseño y la utili-
zación de registros de datos y resultados, la interpretación de datos, el debate en torno 
a diversas interpretaciones, la búsqueda de consenso y elaboración de conclusiones.

11  En esta sección se han adaptado y extraído fragmentos de las clases 7, 8, 9, 10 y 11 desarrolladas por Socolovsky, 
L. (2012) para el Ciclo de Formación de Acompañantes Didácticos del Plan Nacional de Ciencias Naturales del Ministe-
rio de Educación de la Nación.
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Situaciones de Observación Sistemática

La observación es parte de todas estas actividades (exploración, experimentación, mo-
delados 3D), pero en algunas situaciones, la observación sistemática es el procedi-
miento exclusivo, es la actividad per sé a través de la cual interactúan con el fenómeno 
de estudio. Ejemplos: la observación sistemática de la Luna a lo largo de un ciclo, la 
observación a través de instrumentos como lupas, microscopios, estetoscopios, etc.

Las situaciones de observación sistemática, en particular aquellas en que dicha obser-
vación está mediada por algún tipo de instrumento, constituyen una excelente oportu-
nidad para que los alumnos reflexionen acerca del carácter interpretativo de la obser-
vación y aprendan a diferenciar lo que es “observable” de aquello que son inferencias 
que realizan de acuerdo a sus saberes”. Para que los alumnos tengan la oportunidad 
de reflexionar acerca de “lo que se observa” y “lo que se infiere”, es necesario que el 
docente realice intervenciones específicas.

Las Situaciones de Exploración y de Experimentación

Al igual que en las situaciones de observación sistemática, las exploraciones y los expe-
rimentos se planifican a propósito de algún problema o pregunta que surge de la se-
cuencia que se está desarrollando. En ese contexto, el docente contribuye, junto con sus 
alumnos, a dar forma y construir la enunciación de esas preguntas o problemas. Así, los 
chicos formulan sus hipótesis, y la experiencia se plantea como un modo de ponerlas a 
prueba, y no como la “comprobación” de un postulado previamente enunciado.

La diferencia entre los experimentos y las exploraciones reside en que solo los prime-
ros incluyen el control de variables por parte de los alumnos. Mediante las explora-
ciones los alumnos interactúan con objetos o hechos del entorno, de un modo más 
sistemático que el habitual, con el fin de buscar regularidades, establecer compara-
ciones, y responder a preguntas del tipo ¿Cómo es esto? ¿Qué puede suceder si…? En 
algunos casos, si bien lo que se busca averiguar requiere de un control de variables, 
es el docente quien se hace cargo de aislar aquellas que deben quedar constantes, 
mediante la selección de los materiales y el diseño del dispositivo. Así, para los niños, 
la actividad se presenta como una exploración.

La identificación de las variables que intervienen en la ocurrencia de un fenómeno no 
es una tarea sencilla, y requiere de intervenciones específicas del docente para poner 
de relieve la existencia de diferentes factores, señalar cuáles son, o guiar a los alumnos 
para que los reconozcan.
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En algunas ocasiones pueden ser los propios alumnos quienes diseñen el dispositivo 
experimental; en otras, pueden tener una participación parcial, aportando algunos ele-
mentos a un diseño incompleto; o bien en otras, analizarán y pondrán en práctica un 
diseño dado.

Situaciones a partir de Modelados Tridimensionales

En términos generales, los modelos son representaciones de hechos, objetos, fenóme-
nos, que se basan en analogías y que se construyen con una finalidad específica. En 
particular, nos referimos a los modelos tridimensionales, como por ejemplo eclipses 
por medio de esferas y una fuente de luz, o los llamados análogos concretos: un trom-
po puede pensarse como un análogo de un planeta, por ejemplo.

Las actividades que proponen trabajar con estos modelos tridimensionales tienen el 
propósito de hacer más accesibles, a través de una representación material, algunos 
aspectos de un fenómeno o de un objeto que se consideran complejos, inaccesibles o 
difíciles de imaginar.

Cuando se utiliza este tipo de modelos con fines didácticos, es bastante frecuente que 
los mismos sean vistos como “copias de la realidad”. Esto se debe a que suele perder-
se de vista la relación analógica que se establece entre el modelo y el fenómeno que 
pretende representar. Esa relación analógica necesita ser construida y comprendida 
por los alumnos, y para eso el docente debe realizar intervenciones específicas. En 
este caso el docente ayudará a los alumnos a identificar qué aspectos del fenómeno 
representa y cuáles no representa ese modelo. En otras situaciones, en cambio, pue-
den ser los alumnos quienes diseñen un modelo tridimensional o utilicen uno dado 
para representar y explicar algunos aspectos funcionales o estructurales de lo que 
estudiaron o están estudiando. Estas situaciones resultan más fructíferas en instancias 
avanzadas de la secuencia, cuando los alumnos ya disponen de algunas herramientas 
conceptuales, pues constituyen oportunidades para que revisen, ajusten, profundicen 
e incluso evalúen sus conocimientos. En estos casos, las condiciones didácticas deben 
favorecer que los alumnos tengan claro cuál es el recorte que se quiere modelizar, qué 
aspectos no están contemplados por el modelo, etc.
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Situaciones de interacción oral entre pares  
y con la/el docente

La interacción oral contribuye a aclarar el pensamiento, dar nuevas orientaciones a 
las ideas y reconocer el valor de hacer más explícitas las cosas para uno mismo como 
consecuencia de ponerlas de manifiesto ante los demás. 

Una situación de comunicación oral requiere que resulte significativa para las y los 
alumnas/os, que el/la docente organice los conocimientos con participación de los 
alumnos para que ellos puedan ir aprendiendo progresivamente a distinguir un tipo 
de conocimiento de otro y a jerarquizarlos según el contexto y; que los ayude a escu-
charse unos a otros, a tomar en cuenta lo que otros han dicho, a recurrir a fuentes y/o 
dar argumentos para sostener una idea. 

Por ejemplo, al comienzo de una actividad se espera que expresen sus ideas, expe-
riencias, saberes personales. Esto se ve favorecido si la intervención del docente está 
centrada en ordenar el intercambio sin emitir juicios, recoger la mayor parte de las 
ideas, y dar confianza a los alumnos de que muchos de los interrogantes que quedan 
planteados serán abordados a lo largo de la propuesta de enseñanza. 

Otras instancias de intercambio que también requieren de este tipo de intervención 
del /de la docente se presentan cuando las/os alumnas/os formulan sus anticipaciones 
respecto de exploraciones sistemáticas, de observaciones o respecto de los resultados 
de un experimento. 

La formulación de preguntas es un aprendizaje gradual que las/os alumnas/os transi-
tarán progresivamente a lo largo de la escolaridad. De ser necesario el/la docente pue-
de actuar como modelo formulando él mismo preguntas; más adelante las pensarán y 
escribirán las/los alumnos y el/la docente los orientará para que vayan logrando cada 
vez más precisión respecto de lo que quiere indagar y a seleccionar aquellas preguntas 
que son pertinentes al tema.

En la formulación de preguntas deberá prestarse especial atención a las creencias que 
suelen presentar muchos niñas y niños acerca de algunos fenómenos de modo de no 
fortalecer estas ideas. Por ejemplo, no será lo mismo preguntar: ¿para qué sirve deter-
minada estructura del cuerpo de un ser vivo? (finalismo) en contraposición con ¿qué le 
permite esa estructura a esos seres vivos?

Al momento de compartir resultados (de observaciones, búsqueda de información, 
lectura de imágenes, etc), estas puestas en común suelen estar precedidas por un tra-
bajo en pequeños grupos, y resultan más significativas cuando lo que cada grupo apor-
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ta tiene alguna particularidad o rasgo que lo hace diferente y que da mayor sentido al 
intercambio. Por ejemplo, cuando cada grupo trabaja sobre contenidos o aspectos dis-
tintos dentro de un mismo tema, el sentido del intercambio será, principalmente, enri-
quecer y complementar las producciones de cada uno. En estas ocasiones el docente 
tiene mayor protagonismo, sus intervenciones ayudan a organizar la comunicación, a 
establecer relaciones pertinentes, orientan acerca de la conveniencia de realizar o no 
generalizaciones, o de elaborar algún instrumento de registro. 

Situaciones de Lectura de imágenes

Las imágenes no son autoevidentes. En tanto, representaciones visuales, tienen como 
rasgo característico que pueden representar de forma integrada grandes cantidades 
de información y conocimiento relacionados entre sí de forma compleja. Se trata de las 
fotografías, los planos, los mapas conceptuales y geográficos, los diagramas visuales 
y de flujo, las gráficas cartesianas, los dibujos, las tablas, los esquemas, etc. El apren-
dizaje de estos sistemas es muy costoso y supone convertirlos en representaciones 
internas mediante un proceso de reconstrucción y no en una simple apropiación me-
diante procesos asociativos o de copia. Para ello, las/os estudiantes necesitan activar 
procesos de aprendizaje muy complejos, lo que supone precisas intervenciones por 
parte de la/el docente. 

En la lectura de imágenes será importante hacer notar de qué tipo de representación 
se trata, ¿Qué representan estas imágenes? ¿Representan descripciones de estructuras? 
¿Representan explicaciones de procesos? ¿Tienen rótulos o hay que buscar las referencias 
en el texto? En las imágenes que representan estructuras, considerar: secciones o cor-
tes del cuerpo, dimensiones. En el caso de que se registren dibujos con diferentes 
perspectivas en la misma hoja, ¿se orienta la comprensión de las diferentes formas para 
un mismo órgano? ¿Se diferencian sin dificultades las cavidades de los conductos? ¿Se dis-
tingue la continuidad entre los órganos? En las imágenes que representan procesos, con-
siderar si se trata de relaciones temporales, o de relaciones causales, y si requieren el 
apoyo del texto escrito para su comprensión. 

Por tanto, resulta imprescindible desnaturalizar su interpretación y anticipar las inter-
venciones por parte del docente para facilitar la lectura e interpretación de las mismas. 
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Situaciones de Argumentación

La argumentación es uno de los modos de conocer más distintivos de las ciencias pues-
to que, por un lado, tiene un modo de construcción bien diferente de su significado 
para el área de prácticas del lenguaje o de matemática y, por otro, porque favorece la 
autorregulación de los aprendizajes. 

El/la docente tomará en cuenta que en un debate se requiere trabajar con las/os alum-
nas/os por ejemplo, pedir argumentos a sus compañeras/os, ofrecer los propios to-
mando como referencia fuentes confiables, revisar sus propias posturas o sostenerlas 
si lo creen necesario. 

La argumentación está relacionada también con la comunicación, se trata de un pro-
ceso social en el que se busca convencer, persuadir, a una audiencia. Se trata de 
mostrar que la explicación formulada en base a las pruebas disponibles es la más 
pertinente, o la menos, en base a la pregunta o problema acerca del cual se inter-
cambian argumentos.

Por último, vale destacar que, la argumentación en cuestiones científicas contribuye a 
valorar el conocimiento como provisional, como construcción social e histórica, atrave-
sado por valores e intereses de cada momento. 

Situaciones de Sistematización de los Conocimientos  
y de Elaboración de Conclusiones y Generalizaciones. 

La sistematización de los conocimientos implica que las/os alumnas/os –con la inter-
vención del/de la docente– organicen, jerarquicen y seleccionen información recabada 
en una o más actividades. Es conveniente propiciar sistematizaciones parciales que les 
ayuden a revisar lo que aprendieron para apoyarse en estos nuevos conocimientos 
para seguir avanzando.
 10

Las situaciones de elaboración de conclusiones12 y generalizaciones se desarrollan con 
el propósito de que las/os alumnas/os tengan la oportunidad de utilizar los conoci-
mientos aprendidos para establecer un rango de validez de los mismos más allá de 
los casos estudiados. Se espera que la formulación de estas ideas progrese desde la 
descripción o enumeración de características, en el primer ciclo, hacia una concep-

12 La elaboración de conclusiones adquiere características particulares cuando éstas se refieren a observaciones, ex-
ploraciones o experimentaciones. En estas instancias las conclusiones están centradas en interpretar y relacionar los 
datos o resultados obtenidos de acuerdo a los conceptos en estudio y contrastarlos con las anticipaciones y las ideas 
iniciales formuladas por los alumnos. 
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tualización con un creciente nivel de abstracción a lo largo del segundo ciclo. Estas 
situaciones requieren de una activa participación de las y los alumnos en tareas que les 
permitan, por ejemplo, establecer relaciones entre casos particulares referidos a un 
mismo fenómeno, comunicar y contrastar lo sistematizado en instancias anteriores, 
retomar sus anticipaciones y conjeturas y, sobre todo, participar de cierres planteados 
principalmente por el/la docente. 

Para desarrollar este tipo de situaciones de enseñanza es indispensable tener a dis-
posición las producciones de las/os alumnas/os resultantes de la sistematización y/o 
las fuentes de información utilizadas en las actividades. Por lo tanto, se trata de una 
oportunidad para poner en evidencia la importancia y el sentido de realizar registros 
de datos, elaborar textos, etc., así como también de conservar organizadamente esas 
producciones y los materiales aportados por el/la docente. Para comunicar lo aprendi-
do las/os alumnos seleccionarán entre esos materiales los que consideren más apro-
piados y representativos de las distintas fuentes consultadas, y también confecciona-
rán otros que favorezcan la síntesis de información (cuadros comparativos, gráficos, 
textos breves, etc.).

Situaciones de Salidas Didácticas y de Entrevistas  
a Especialistas

En una salida didáctica se distinguen tres situaciones de enseñanza bien diferentes:

Antes de la salida, las/os alumnas/os podrán realizar anticipaciones acerca de qué 
esperan encontrar allí y cómo podrán aprovecharla en función de la investigación 
escolar que están transitando. En el caso de visitar una institución o de entrevis-
tar a un especialista, las/os alumnas/os podrán preparar preguntas relativas a la 
investigación que se está realizando, acordar formas de cuidarse entre sí y a los 
demás. También resultará necesario diseñar formas donde recoger la informa-
ción durante la salida propiamente (completamiento de listas control, cuadros, 
encuestas, fotografías, etc.). Al regreso de la salida será necesario socializar la 
información recolectada, contrastarla con las anticipaciones, sistematizarla de al-
gún modo para favorecer la formulación de nuevas preguntas (que posiblemente 
inviten a ampliar u organizar la información) o modos de compartir a otros la 
experiencia y saberes construidos. Claramente, este tipo de situaciones de ense-
ñanza requiere una cuidadosa planificación de cada momento, así como de las 
intervenciones del docente.
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Las situaciones de Búsqueda de información,  
de Lectura y de Escritura en Ciencias 

Serán tratadas en profundidad durante los encuentros distritales. Sin embargo, se su-
giere la lectura del capítulo “Leer en Ciencias Naturales” del Diseño Curricular Segundo 
ciclo de la Ciudad de Buenos Aires (2004) Tomo 1. Gobierno de la Ciudad de Buenos 
Aires, páginas 257- 266.

5. Pensando en la Planificación Anual

La elaboración de un plan de trabajo anual debe contemplar la enseñanza de todos los 
bloques de contenidos que plantea el Diseño Curricular para cada grado en el marco 
del PE de cada institución. En su diseño, es necesario que cada docente encare su pla-
nificación junto con su colega paralelo y su coordinador de ciclo, aseguren un acerca-
miento gradual a los conceptos y modos de conocer, establezcan acuerdos de modo 
que cada uno pueda confiar en lo que se enseñó el año anterior y en lo que podrán 
seguir aprendiendo al año siguiente y que, todo el colectivo promueva una autonomía 
creciente de los alumnos. Para esto, entonces, será necesario tomar decisiones acerca 
de diferentes cuestiones, entre otras tantas: de qué modo se seleccionarán los concep-
tos, qué modos de conocer se privilegiarán y qué técnicas de estudio se pondrán en 
juego durante el año.

Muchas veces sucede que resulta difícil cumplir con la planificación anual diseñada, so-
bre todo en Ciencias Naturales y más aún en escuelas de jornada simple. Una estrate-
gia que permite prever esta situación consiste en trabajar de modo intensivo durante 
de 2 o 3 semanas en un área que se prioriza por sobre otras y luego se abandona ésta 
para dar lugar a conseguir mayor profundidad en otra área. Por ejemplo, se aborda 
el tratamiento de un contenido de Ciencias Naturales a lo largo de 2 o 3 semanas to-
mando un módulo dos o tres días semanales y luego se abandona ésta y se avanza 
sostenidamente, por ejemplo, en Ciencias Sociales y; así, iterativamente.
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Interacciones de los materiales  
con la electricidad y el calor1311

 
Introducción

En cuarto grado, la enseñanza del Bloque Los Materiales se centra en las interacciones 
de los materiales con la electricidad, el calor y el magnetismo. Es importante señalar 
que se prioriza el análisis de los cambios que se producen en los materiales por efecto 
de estas interacciones y no la conceptualización de esos fenómenos, que serán tra-
tados en profundidad en los años superiores de la escolaridad media por su nivel de 
complejidad.

El abordaje de estos contenidos permite el diseño y la realización de experiencias fa-
voreciendo el acercamiento a la actividad experimental como un modo particular de 
conocer en Ciencias Naturales. Se espera que los niños y niñas puedan explorar en 
forma sistemática una diversidad de materiales y fenómenos que incluyan también 
aquellos con los cuales interactúan cotidianamente.

Cabe destacar que, en la secuencia propuesta en esta oportunidad, si bien prevalece 
la experimentación como modo de conocer (realización y/o análisis de situaciones ex-
perimentales, realización de exploraciones, observaciones sistemáticas), también se 
incluyen otros modos de conocer igualmente relevantes, como ser: la formulación de 
anticipaciones, el intercambio y argumentación de ideas, la búsqueda de información 
y el registro de datos, entre otros.

13  La siguiente versión ha sido elaborada y revisada por los profesores Pablo Veron, Mónica Graffe, Gabriel Peche 
Martín, Carlo Noseda y Juan Pablo Pelotto. Las actividades referidas a los materiales y la electricidad han sido 
tomadas y adaptadas de secuencias elaboradas por alumnas del Profesorado de Enseñanza Primaria de la ENS 
Nº 1 bajo la supervisión de la profesora M. Inés Rodríguez Vida: Caballero, A. y Dayan, G. (2013); Arruvito, M. Paz y 
Rabinovich, J. (2012).
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Contenidos

Ideas básicas Alcance de los contenidos

• Los objetos están hechos de uno o más mate-
riales; un mismo material puede formar más 
de un tipo de objeto.

• El uso de los materiales para hacer objetos de-
pende de sus propiedades.

• Los materiales conducen la corriente eléctrica: 
algunos materiales son buenos conductores 
y otros, malos conductores o aislantes de la 
electricidad.

• Los materiales conducen el calor. Algunos son 
buenos conductores y otros, malos conductores.

• Exploración e identificación de distintos materiales 
conductores y aislantes de la corriente eléctrica.

• Reconocimiento de las condiciones para el 
funcionamiento de un circuito simple.

• Cuidados necesarios para trabajar con dife-
rentes fuentes (alterna y continua).

• Los seres vivos como buenos conductores de 
la corriente eléctrica.

• Elaboración y discusión de informes.
• Establecimiento de relaciones entre la conduc-

tividad eléctrica de los materiales y sus usos.
• Elaboración de normas de seguridad.
• Realización de experiencias para comparar las 

características de los metales entre sí y con 
otros materiales, en relación con: brillo, ma-
leabilidad, ductilidad, capacidad de conducir la 
corriente eléctrica y el calor.

• Diseño y/o análisis de las condiciones de las 
experiencias. Predicción de resultados. Elabo-
ración de tablas de registro de datos. Contras-
tación de los resultados con las predicciones.

 
 
Objetivos
 
Que las alumnas y alumnos puedan:

• Explorar e identificar diversos materiales y sus propiedades.
• Analizar las interacciones de los materiales con la electricidad y el calor.
• Relacionar el uso de los materiales con sus propiedades.
• Realizar exploraciones experimentales y observaciones sistemáticas para 

contrastar con sus anticipaciones.
• Registrar los resultados de sus exploraciones y observaciones.

Propósitos

• Propiciar espacios de discusión grupal y construcción colectiva de ideas que per-
mitan analizar las interacciones entre los materiales y fenómenos como el calor 
y la electricidad.
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• Proponer una diversidad de situaciones de enseñanza que permitan poner a 
prueba las ideas de las/los chicos sobre la conducción de la electricidad y del 
calor en diferentes materiales.

 
Hoja de ruta

Actividad Se espera que los alumnos...

1. Presentación de la propuesta de estudio. 
Explicitación de las ideas acerca de la 
distinción entre materiales y objetos.

… expliciten sus ideas previas sobre la distinción 
entre objeto y material, reconociendo el mate-
rial con el que los objetos están construidos y 
los atributos que son propios del objeto, pero 
no del material.

2. Reconocimiento de diferentes fuentes de 
electricidad

… reconozcan, a partir de su experiencia, dife-
rentes fuentes de electricidad, como la red eléc-
trica y las pilas o baterías.

3. Construcción y exploración de un circuito 
eléctrico simple

… puedan armar un circuito eléctrico simple y 
reconocer las condiciones para su funciona-
miento.

4. Ampliación de la información acerca del 
funcionamiento de los circuitos eléctricos

… busquen información para ampliar, comparar 
y sistematizar sus conocimientos en relación al 
funcionamiento de los circuitos eléctricos.

5. Exploración de la conductividad eléctrica 
de los materiales

… exploren y reconozcan materiales que condu-
cen la electricidad y otros que no lo hacen (ais-
lantes).

6. Exploración de la conducción del calor en 
los materiales

… exploren diferentes materiales en relación 
con la conducción del calor y que reconozcan 
que algunos materiales conducen mejor el calor 
que otros.

7. Evaluación

… puedan aplicar lo aprendido para resolver 
situaciones relacionadas con los materiales y 
su comportamiento frente a la electricidad y el 
calor.

Ministerio de Educación del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires
13-06-2025



Entre maestros  |  2020

132

Actividad 1 

Presentación de la propuesta de estudio. Explicitación de las ideas acerca de la 
distinción entre materiales y objetos.

Se espera que las chicas y chicos expliciten sus ideas previas sobre la distinción entre 
objeto y material, reconociendo el material con el que los objetos están construidos y 
los atributos que son propios del objeto, pero no del material.

Para comenzar el/la docente organiza a las/los chicos en pequeños grupos y les co-
menta que deberán resolver la siguiente situación. Realiza una lectura de la situación, 
luego les reparte los objetos con los que trabajarán.

“Tengo una sobrina a la que le encanta juntar cosas, las que guarda en un cajoncito en su 
cuarto. Siempre me dice que alguna vez le servirán para algo y de vez en cuando usa algunas 
para jugar. Hace poco fui a visitarla y le pedí que me preste algunas, porque las podíamos 
usar nosotros acá. Ella no tuvo problemas y enseguida se puso a ordenar lo que quería dar-
me… pero se dio cuenta de que no sabía cómo ordenarlas. Hay varias cosas pequeñas, todas 
diferentes. Yo armé tres bolsas con todo lo que me dio, pero como están mezcladas, les voy 
a pedir que armemos tres grupos, así vemos cómo podríamos organizar las cosas. Y después 
le cuento a mi sobrina Eva cómo hicieron los chicos y las chicas de cuarto grado y quizás le 
damos algunas ideas a ella.”

Se espera que las/los niños organicen las cosas que el/la docente les entregó según sus 
propios criterios de clasificación, quizás armen grupos teniendo en cuenta alguna pro-
piedad del material o alguna característica del objeto; así podrán armar el grupo de las 
cosas “duras”, las “de plástico”, tal vez armen grupos por color y en algunos casos, por 
su forma. El/la docente les pedirá que realicen anotaciones de las ideas que circulan en 
el grupo, y que anoten lo resuelto. Luego, se desarrollará una puesta en común de las 
primeras clasificaciones realizadas y se pedirá que comenten qué tuvieron en cuenta 
al armar los distintos grupos. El/la docente irá anotando en el pizarrón las distintas for-
mas en que las/los niños agruparon las cosas. A partir de este primer agrupamiento, 
se propondrá indagar más, observando y explorando los objetos para armar nuevas 
clasificaciones: “¿Qué más podemos tener en cuenta? ¿Qué otras características tienen en 
común?”. Los diferentes grupos de trabajo irán sumando los objetos similares a los 
conjuntos que se vayan formando, por ejemplo, al conjunto de las pelotitas, así irán 
visualizando y pensando que existen varios materiales que han usado para fabricar el 
mismo objeto, o que hay muchos objetos fabricados con el mismo tipo de material.
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Finalmente, anotarán en sus carpetas el registro de lo realizado, cuyo texto será de-
finido entre todos. Por ejemplo: “Hoy trabajamos en grupo ordenando muchas cosas 
pequeñas. En un primer momento, las agrupamos por: color, tamaño, forma. Luego nos 
dimos cuenta que también el tipo de material podía ayudarnos a ordenarlas. Trabajamos 
con objetos fabricados con distintos materiales como bandejitas de telgopor, bolitas de vi-
drio, cucharitas de madera, trapo de lana, sorbete de plástico, moneda de metal… Algunos 
de esos objetos pueden estar hechos con diferentes materiales, por ejemplo, las cucharitas 
pueden ser de madera, de metal o de plástico. También encontramos el mismo material en 
objetos diferentes.”

Actividad 2 

Reconocimiento de diferentes fuentes de electricidad

Se espera que los chicos y chicas reconozcan, a partir de su experiencia, diferentes 
fuentes de electricidad, como la red eléctrica y las pilas o baterías.

El/la docente podrá iniciar la clase comentando la siguiente situación, con el propósito 
de promover el diálogo sobre el tema. 

“Ayer llegué a mi casa por la noche y al entrar quise prender un velador que tengo en el living, 
pero no funcionaba. Creí que otra vez se había cortado la luz. Entonces, caminé a oscuras has-
ta la cocina y encendí la luz. Volví para saber por qué no prendía el velador… ¿Por qué creen 
ustedes que no funcionaba?”

En este punto, es probable que las/los chicos comenten que esto sucedió porque no 
estaba enchufado, porque se quemó la lamparita, entonces se podrá continuar con la 
problematización de la siguiente forma:

“¡Ah! Sí, ahora que me lo sugieren me di cuenta que no probé enchufándolo. Me acordé que 
en casa tenía unas pilas, acá se las traje, ¿podré ponérselas al velador para que funcione?”

Seguramente comenten que el velador no lleva pilas, que necesita electricidad… 

 

“Pero, ¿podré obtener “luz” con una pila?”
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Probablemente, en esta instancia, digan que no; si algún/a chico/a dice que sí es impor-
tante promover que comente sus ideas, sin afirmarla o refutarla. 

 

“También les traje este juguete (con luz y sonido) que lleva estas pilas, ¿Se enciende la luz? 
¿Cómo sucede esto?”

El/la docente anotará en un afiche las distintas ideas para luego, al finalizar la actividad, 
entre todos volver sobre ellas y corregirlas o reescribirlas de manera correcta. Se con-
tinúa con el intercambio sobre el funcionamiento del velador: “¿Por qué creen ustedes 
que el velador necesitaba estar enchufado para que funcione? Porque necesita electrici-
dad… ¿Qué significa que esté enchufado? Estar conectado a una fuente de energía, que 
está enganchado en un enchufe. ¿Qué objetos conocen que funcionan con electricidad? 
Televisor, lámpara, computadora, heladera, ventilador, entre otros. Es probable que 
no surjan respuestas sobre artefactos que funcionan con pilas o baterías. Se elaborará 
una lista en el pizarrón con algunos de los objetos, y se volverá a preguntar: “Relojes, ce-
lulares, controles remotos, cámaras de fotos, linternas, ¿piensan que utilizan electricidad?” 
Seguramente las/los chicos darán repuestas negativas, “las pilas no tienen electrici-
dad”, “si las toco no pasa nada”; otros dirán que sí, que algunas pilas se recargan o que 
las baterías se “enchufan”. Se anotarán en el afiche las respuestas de las/los chicos. 

Finalmente, se propondrá que completen un cuadro con los objetos que nombraron 
en la actividad y los agrupen según funcionen sólo con alimentación a partir de la red 
eléctrica, con pilas o baterías, o puedan utilizar ambos tipos de fuentes. 

 

Fuente: Red eléctrica Fuente: pilas, baterías Ambos tipos de fuentes

Televisor Control remoto Equipo de música

Heladera Reloj pulsera Teléfonos celulares

PC de escritorio Linterna GPS

Aire acondicionado Cámara de fotos Notebooks
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Actividad 3

Construcción y exploración de un circuito eléctrico simple.

Se espera que los chicos y chicas puedan armar un circuito eléctrico simple y reconocer 
las condiciones para su funcionamiento.

Para comenzar se planteará la siguiente situación.
12 

Ayer se cortó la luz en mi casa y fui a la ferretería a comprar una linterna. Como no tenían, la 
señora que atendía me vendió estos objetos. Me explicó que podría armar algo similar a una 
linterna y me facilitó unas instrucciones, pero al llegar a mi casa las perdí y no tengo idea de 
cómo conectarlos. ¿Me ayudan?

Se presentarán los materiales con los que se va a trabajar14 y se les preguntará: ¿Cómo 
deberíamos conectar los objetos para que la lamparita (o LED) se encienda? 

Surgirán ideas como: hay que conectar los dos cables a la lamparita, o un cable a la 
lamparita y otro a la pila, hay que usar un solo cable, entre otras. En esta instancia 
las/los chicos trabajarán en pequeños grupos, debatirán las opciones y decidirán por 

14 Cada grupo dispondrá de cuatro trozos de cable (de unos 10 ó 15 cm cada uno): dos de ellos pelados en ambas 
puntas y otros dos cables sin pelar, una lamparita (o LED) y una pila (o dos, si se trabaja con LED). 
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consenso de qué forma creen que funcionará el dispositivo. Luego, individualmente 
dibujarán en sus carpetas el esquema del dispositivo y escribirán su fundamento. Cada 
grupo conectará los objetos de acuerdo con el esquema que hayan hecho, recordando 
que la prueba de que funcione correctamente es que la lamparita encienda. Cuando 
hayan conseguido encender la lamparita, se analizará cómo han conectado los objetos.
13

El/la docente intervendrá orientando la exploración: ¿Qué partes de la pila deben «tocar» 
los cables? ¿Qué partes de la lamparita (o LED)?15 Cuando conectamos los cables vimos 
que la lámpara encendió únicamente cuando los cables estaban “pelados”. ¿Por qué 
podrá ser? ¿En qué se diferencian los dos tipos de cable? “Porque tiene plástico, por-
que no se ve el metal…” Por ejemplo, si conecto la punta de un cable pelado, a la lam-
parita y la otra punta sin pelar, a la pila, ¿se encenderá la lamparita? ¿Por qué? “Porque 
de los dos lados tiene que ir el metal del cable”.

Luego, se les dirá que lo que armaron es un circuito eléctrico. ¿Por qué se llamará así? 
“Porque gira en círculos, porque sale por un lado y regresa a otro y vuelve a empezar…” 
¿Por dónde «circula» la electricidad? “Por los cables, por todos los materiales, por la 
lamparita…” ¿Por qué no se «escapa» de los cables? “Porque está dentro del cable…” ¿Por 
qué los extremos de los cables tenían que estar «pelados»? “Porque cuando no estaban 
pelados la lamparita no encendía, porque son los que tienen que tocar las pilas…” ¿El 
plástico que recubre al cable tendrá algo que ver? Las personas que trabajan o estudian 
los temas relacionados con la electricidad, suelen decir que «para que una lamparita 
encienda, el circuito debe estar cerrado». ¿Qué les parece que significa esto? “Que se 
junte todo, que estén todos los elementos unidos…” Cuando ustedes conectaron los 
cables sin pelar, la lamparita no encendió. ¿Se puede decir en este caso que el circuito 
estaba cerrado? ¿Por qué? ¿Qué hace falta además de que los cables estén conectados?

Finalmente, en el pizarrón y entre todos, se hará una lista de las condiciones necesa-
rias para que el circuito funcione. La lista podría ser como la siguiente: 

Condiciones a tener en cuenta para el armado  
de un circuito eléctrico

• El circuito debe tener al menos una fuente de energía (pila), un par de cables y un 
objeto que funcione con la electricidad (lamparita).

• Los cables deben estar pelados porque las pilas y la lamparita deben tocar el metal 
de los cables.

15  Las lamparitas, las pilas y los cables tienen dos contactos y pueden conectarse en cualquier sentido. Los diodos 
LED también tienen dos contactos pero solo funcionan si son conectados en un sentido. Si observan los diodos LED, 
tienen una patita más larga que la otra, esta debe conectarse al polo positivo (+) de la pila para que encienda.
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• Se llama circuito cerrado porque tiene forma de círculo y no está interrumpido en 
ningún lugar, se conecta la pila a un cable, el cable a la lamparita, la lamparita a otro 
cable que a su vez está conectado a la pila.

• El circuito tiene que estar cerrado para que se encienda la lamparita, todas sus partes 
tienen que estar conectadas.

Actividad 4

Ampliación de la información acerca del funcionamiento de los circuitos eléctricos

Se espera que los chicos y chicas busquen información para ampliar, comparar y sis-
tematizar sus conocimientos en relación al funcionamiento de los circuitos eléctricos.

Esta actividad puede ser desarrollada en la biblioteca, el/la docente seleccionará al-
gunos textos que considere adecuados, es importante recordar cuales son las condi-
ciones de trabajo de este nuevo espacio, cómo están dispuestos los materiales que 
utilizarán, su uso; las/los chicos trabajarán en grupos, también se puede sumar como 
recurso la búsqueda de información en computadoras, la siguiente consigna:

Vamos a averiguar si a la lista que armamos la clase anterior le faltan otros datos y si los que 
escribimos son correctos. Para eso, vamos a leer el texto que les traje.

El propósito de la situación de búsqueda de la información es que las/los chicos pue-
dan revisar las ideas registradas en la actividad anterior, aceptándolas o modificándo-
las. Con la nueva información, reelaborarán la lista de las condiciones a tener en cuen-
ta para que el circuito funcione. Se hará una puesta en común de las listas elaboradas 
por cada grupo y se consensuará una general, que puede ser similar a la siguiente: 

Condiciones a tener en cuenta para que el circuito funcione

• Debe estar cerrado, para que la electricidad pase por todos los elementos del circuito. 
• Las pilas deben estar conectadas de un solo modo. 
• El cable debe estar pelado en las puntas, porque por el metal (cobre) circula la 

electricidad. 
• Debe estar recubierto por plástico para no dañar a las personas. 
• Con las pilas armamos un circuito eléctrico. 
• La electricidad pasa por los cables, por las pilas y por la lamparita. 
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Actividad 5

Exploración de la conductividad eléctrica de los materiales

Se espera que las chicas y chicos exploren y reconozcan materiales que conducen la 
electricidad y otros que no lo hacen (aislantes).

El/la docente inicia la actividad retomando una problemática anterior, añadiendo algu-
nas nuevas cuestiones a resolver.

“Las linternas de verdad tienen interruptores que hacen que la lamparita se apague o se en-
cienda cuando las personas lo desean. ¿Cómo podríamos construir un interruptor para nues-
tro circuito-linterna? Traje todos estos objetos, de diferentes materiales, para ver si nos sirven. 
¿Cómo podríamos probar? ¿Qué objetos serían útiles? ¿Por qué?”

 
Las/los chicos realizarán un cuadro en la carpeta como el siguiente y lo completarán 
con sus anticipaciones.

Objetos
Hace que se interrumpa 

el circuito, es decir, que se 
apague la lamparita

No interrumpe el circuito, 
es decir, no se apaga la 

lamparita

Clip de metal 

Clip de plástico

Tira de cartón

Papel de aluminio

…..

En grupos, probarán qué ocurre con los distintos objetos, intercalándolos entre los 
extremos pelados de los cables observando si el circuito funciona o no1614, como se 
observa en la siguiente figura.

16  En muchas escuelas hay disponibles portapilas, pilas recargables, cables con pinza cocodrilo, portalámparas y 
lamparitas. A diferencia de los circuitos armados solo con pilas, cables y lamparitas, la utilización de los portapilas, los 
portalámparas y los cables cocodrilos permitirá que los/las alumnos/as trabajen con mayor comodidad y sin las fallas 
que el sostener los contactos con la mano puede acarrear. Para realizar esta actividad, el/la docente entregará a cada 
grupo un portapilas con 2 pilas, un portalámparas con lamparita y tres cables cocodrilo. 
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Luego, completarán el mismo cuadro con los resultados observados y los compara-
rán con sus anticipaciones. Se les preguntará: ¿Qué tienen en común los materiales que 
hicieron que la lamparita no encienda? Podemos revisar algunos textos que les traje. El 
objetivo es que las/los chicos puedan aproximarse a una clasificación de los materiales 
en conductores y aislantes de la electricidad. Para finalizar, se organizará una puesta en 
común que permita sistematizar la información obtenida y registrarán en sus carpetas:

• No todos los materiales conducen la electricidad por igual. Según esta propiedad 
se los clasifica en materiales conductores y aislantes. 

• Para que un circuito eléctrico funcione, todos sus elementos deben estar conec-
tados o unidos a través de materiales conductores. 

• Los metales son mejores conductores de la electricidad que otros materiales. 

En este punto se podrá volver sobre la Actividad 1 para agregar la “conductividad eléctrica” 
como una nueva propiedad a considerar para separar o agrupar los materiales/objetos.

Actividad 6

Exploración de la conducción del calor en los materiales 

Se espera que las chicas y chicos exploren diferentes materiales en relación con la conduc-
ción del calor y que reconozcan que algunos materiales conducen mejor el calor que otros.
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Para eso el/la docente les propondrá el desafío de mantener un cubito de hielo el 
mayor tiempo posible sin que se funda completamente. Una situación problemática 
posible para introducir el desafío es la siguiente: 15

Mi hija cumple años en verano. Para que los invitados puedan tomar algo fresco siempre nos 
aseguramos de que haya hielo en la mesa. En el último cumpleaños me olvidé de preparar 
unos recipientes adecuados para poner el hielo y me tuve que arreglar con lo que había. Usé 
los platitos de plástico que había comprado para servir la torta y coloqué unos cuantos cubi-
tos de hielo, aunque no duraron mucho... Alguien me dijo que podría haberlos cubierto con 
otro platito o haber usado mejor unos platos de aluminio o de telgopor que había en el salón. 
¿A ustedes qué les parece, podría haber funcionado mejor alguna de estas alternativas? ¿Por 
qué? Si ustedes estuvieran en mi situación, ¿qué harían? ¿Cómo podríamos averiguar cuál 
es la mejor forma de presentar los cubitos de hielo en la mesa y que duren más tiempo sin 
derretirse? 17

El/la docente invitará a los alumnos a pensar en las diferentes alternativas menciona-
das en la situación problemática para luego ponerlas a prueba. Entre todos charlarán 
y diseñarán una experiencia que permita elegir la mejor forma de mantener el hielo 
sin que se funda. El/la docente orientará los intercambios de manera que los/las alum-
nos/as lleguen a un diseño similar al siguiente, en el que se coloca un cubito de hielo 
en cada contenedor armado con dos platos superpuestos y de diferentes materiales 
(telgopor, aluminio, plástico/ cartón).

17Los cambios de estado se abordan en 5º grado, por lo que no se espera aquí que los niños y niñas se refieran a 
ellos más que en términos intuitivos y a partir de su experiencia. 

Ministerio de Educación del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires
13-06-2025



141

CIENCIAS NATURALES

Luego, dividirá a la clase en grupos a los que se les entregará los siguientes materiales:

• Dos platos de plástico (diámetro aprox. 20 cm)
• Dos platos de cartón/ papel (diámetro aprox. 20 cm)
• Tres platos de aluminio (diámetro aprox. 20 cm)
• Dos platos de telgopor (diámetro aprox. 20 cm)
• 4 cubitos de hielo

Cada grupo armará los contenedores y colocará un cubito de hielo dentro de cada 
uno. Los dejará cubiertos el tiempo que tarde en derretirse un cubito colocado sobre 
un plato de aluminio destapado. Una vez que el cubito sin cubrir se haya fundido, se 
levantará la tapa de cada contenedor y se registrará cómo se mantuvo el hielo en cada 
caso. Se espera que el contenedor de telgopor haya preservado mejor el hielo, siguién-
dole el de papel, luego el de plástico y por último, el de aluminio.1816

Luego se realizará una puesta en común para analizar los resultados. El/la docente 
orientará el debate a través de preguntas como: ¿En qué casos se derritió más (o me-
nos) el hielo? ¿Por qué piensan que pasó eso? ¿Por qué se derritió antes en el plato de 
aluminio descubierto? Se espera que en el intercambio de ideas surja la noción de 
que existen materiales que conducen mejor el calor que otros, es decir, son buenos 
conductores del calor, mientras que algunos se consideran aislantes del calor porque 
lo conducen poco.

Finalmente, se propondrá que lean la siguiente tabla con información sobre la capaci-
dad de distintos materiales para conducir el calor, es decir, su conductividad térmica, 
para comparar con los resultados de la exploración que realizaron. ¿Cómo pueden usar 
los datos de la tabla para explicar los resultados que obtuvimos? 

Material Conductividad térmica

Acero 45

Aluminio 238

Cobre 397

Plata 427

Vidrio 0,7

18  Esta actividad puede demorar aproximadamente 20 minutos. Puede realizarla antes de algún interva-
lo o pensar alguna actividad complementaria durante la espera.
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Agua 0,5

Madera 0,2

Aire 0,02

Cartón 0,20

Telgopor 0,04

Plástico 0,28

Teniendo en cuenta la experiencia realizada y la información aportada, se elaborarán 
colectivamente algunas generalizaciones como:

• No todos los materiales son buenos conductores del calor.
• Los metales son materiales que conducen el calor mejor que la mayoría de los 

materiales.
• El telgopor es un mal conductor del calor.

Para relacionar las propiedades de los materiales estudiadas hasta ahora, el/la docen-
te puede promover la lectura de los valores de la conductividad eléctrica de diferentes 
materiales para compararlos con los de su conductividad térmica, ya analizados. Para 
eso les proporcionará una tabla como la siguiente:17

Material Conductividad eléctrica

Acero 1,3

Aluminio 37

Cobre 59

Plata 63

Vidrio 0,7

Agua 5 19

Madera (seca) 0,1

Aire 0

19 El agua pura es mala conductora de la electricidad (0,6 de conductividad eléctrica), sin embargo, el agua en la natu-
raleza se encuentra mezclada con otros materiales a los que debe una mayor conductividad eléctrica.
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Telgopor 0

Plástico 0

Luego de una primera lectura de la tabla, el/la docente facilitará las comparaciones a 
través de preguntas como: ¿Qué tipo de materiales presentan mayor conductividad eléc-
trica? ¿Qué ocurre con esos mismos materiales en cuanto a su conductividad térmica? Si or-
denamos los materiales de cada tabla de mayor a menor conductividad eléctrica o térmica, 
¿qué pasa con los órdenes al compararlos?

Se espera que los niños y niñas concluyan que los materiales que mejor conducen el 
calor también son buenos conductores de la electricidad, o viceversa, y que se encuen-
tran en la familia de los metales.

Actividad 7

Evaluación

Se espera que las chicas y chicos puedan aplicar lo aprendido para resolver situacio-
nes relacionadas con los materiales y su comportamiento frente a la electricidad y el 
calor.

En esta actividad, se propone que los/as alumnos/as analicen algunas situaciones coti-
dianas a partir de lo aprendido y elaboren conclusiones para compartir con diferentes 
auditorios.

La primera situación se refiere a materiales conductores y no conductores de la electricidad:

“En la ferretería me aconsejaron que tuviera cuidado si trabajaba con electricidad y que siem-
pre usara zapatos con suela de goma y herramientas con mangos de plástico. ¿Por qué me 
habrán hecho esas recomendaciones? ¿Si se trabaja con pilas será lo mismo?” 

 
Se espera que las/los niños reconozcan que los seres vivos somos conductores de la 
electricidad y que al interactuar con ella se deben usar objetos construidos con mate-
riales aislantes para evitar accidentes. Con esta información se les propondrá diseñar 
una lámina con las precauciones a tener en cuenta al manipular objetos eléctricos o 
trabajar con algunas fuentes eléctricas. En esta actividad se puede incluir el uso de las 
TIC para armar infografías simples.
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Luego se podrá comparar las diferentes producciones revisando que estén incluidas 
las siguientes recomendaciones.

• Las actividades con electricidad que realizamos en la escuela son seguras porque 
utilizamos pilas que producen poca electricidad. No se deben realizar estas acti-
vidades con electricidad de los enchufes ya que puede lastimarnos o matarnos. 

• No se debe introducir objetos en los enchufes.
• No se debe tocar los cables en nuestras casas o colgados en la vía pública, por-

que pueden tener dañada su cobertura plástica y ser peligrosos.
• No se debe tocar los artefactos eléctricos estando mojados o descalzos.
• Se debe avisar a un adulto en caso de detectar que un artefacto tiene fallas eléc-

tricas, produce chispas o trasmite electricidad a las personas.

 
Las próximas situaciones problemáticas invitan a poner en juego lo que han aprendido 
acerca de los materiales y su conductividad térmica.

A. 

“Mi hermana tiene un bebé que toma la leche en biberón. A la mañana cuando se le-
vanta lo primero que hace es preparar la mamadera mientras despierta al resto de la 
familia. Como a veces se demora, la leche en el biberón se enfría. ¿Qué sugerencias le 
darías para mantenerla calentita?” 

Probablemente, los/as alumnos/as sugieran cubrir el biberón con algún material. Se 
les pedirá que escriban un texto en el que indiquen su sugerencia y expliquen las ra-
zones que la sostienen.

B. 

Pedro compró un helado de palito y se dio cuenta de que el palito que lo sostenía era 
de madera. Se preocupó porque había aprendido en la escuela que se pierden bosques 
enteros porque son talados para obtener madera. Se preguntó si los helados no po-
drían llevar palitos de otros materiales en lugar de madera. Para eso se le ocurrió una 
experiencia. Fabricó cubitos de hielo “de palito”, con palitos de diferentes materiales: 
madera, plástico y metal. Luego, les pidió a una amiga y un amigo que lo ayudaran a 
sostenerlos hacia abajo como en el dibujo y esperó hasta que fueron cayendo uno a 
uno los bloques de hielo. ¿Cuál te parece que cayó primero? ¿Cuál habrá durado más 
sin caer? ¿Qué conclusión habrá sacado Pedro?
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Los/as alumnos/as deberían poder adelantar que el orden de caída de los bloques de 
hielo estaría relacionado con la capacidad de conducir el calor del material con el que 
está construido el palito, es decir, primero caería el que tiene el palito de metal, luego 
el de plástico y por último, el de madera, aunque tal vez con muy poca diferencia con 
el anterior. De esa forma, deberían poder explicar por qué los palitos de los helados 
son de madera.
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