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La presente Actualización Curricular surge como respuesta a la necesidad de re-

visar y reorganizar los contenidos del área de Ciencias Naturales de manera tal 

que resulte una herramienta para la planificación de los y las docentes, como 

expresión de la Política Pública Provincial, en consonancia con los proyectos y 

actividades que se plantean en las dinámicas escolares. 

 

La elaboración de este documento valora de los Diseños Curriculares vigentes las 

consideraciones generales, el marco teórico y metodológico y las pautas orien-

tadoras para la enseñanza, además de considerar el Documento Aprendizajes y 

Contenidos Fundamentales. Se incorporan Finalidades Formativas, las que se de-

finen como aquellas capacidades y contenidos que un/a estudiante debe adqui-

rir al finalizar un Ciclo y/o Nivel educativo. Además, se incluyen aportes en el 

marco de la Ley 26150 sobre Educación Sexual Integral y la Ley 27621 de Educa-

ción Ambiental Integral, entre otras, que contribuyen a la formación de los y las 

estudiantes para que desarrollen una actitud crítica y participativa en la socie-

dad. 

 

El área de las Ciencias Naturales está compuesta por un conjunto de disciplinas 

que se hallan en permanente cambio, construcción y actualización; éstas estu-

dian al ambiente desde una concepción dinámica, holística y compleja donde 

los diversos sistemas que lo conforman interactúan y se complementan. En 

esta propuesta se considera al ambiente como un metaconcepto (Gagliardi, 

1986) o concepto estructurante que transversaliza, con complejidad creciente, 

los diferentes niveles educativos. Esta mirada permite la definición de ejes 
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temáticos que nuclean, organizan y articulan los contenidos y los aprendizajes 

que involucran. 

La Actualización Curricular en Ciencias Naturales, propone un enfoque ecosisté-

mico con continuidad y profundización de aprendizajes a lo largo de los distintos 

niveles de educación; también plantea contenidos emergentes con la intención 

de ampliar la comprensión de saberes específicos en cada sala, grado y año. En 

este sentido, se diseñan sugerencias de abordaje con la intención de orientar a 

los y las docentes en la generación de instancias colaborativas tendientes a la 

construcción del aprendizaje; instancias que incluyen al aula, pero no se limitan 

a ella, sino que pueden implicar diferentes escenarios y agentes educativos (Coll, 

2013). 

 

En las últimas dos décadas, el debate y las propuestas educativas se han despla-

zado progresivamente, de estar centradas en el enseñar, a enfocarse en el apren-

der (UNESCO-OIE 2013b), colocando al estudiante en el centro de las preocupa-

ciones como sujeto protagonista y regulador de sus aprendizajes (Dumont, Is-

tance y Benavides 2010; OECD 2013). 

A propósito, Gellon (2005) afirma que las ideas que producen estas ciencias es-

tán en estrecha vinculación con la forma en que son producidas, por lo que se 

busca una educación en ciencias centrada en el proceso de generación de las 

ideas científicas y no como producto final, pues la simplificación contribuye a 

generar aprendizajes superficiales y descontextualizados. 

 

En esta propuesta se hace especial énfasis en el proceso de construcción social 

y colectiva de las ideas científicas, que es denominada por Fourez (1997) como 

alfabetización científica, la que es considerada como una de las metas funda-

mentales de la enseñanza de las Ciencias Naturales. 
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El objetivo es que el aprendizaje sea relevante y se vincule directamente con la 

realidad de los niños, niñas y jóvenes, fomentando la alfabetización científica 

a través de situaciones de enseñanza que permitan relacionar sus experiencias 

con fenómenos naturales y sus contextos. A fin de lograrlo, se propone abordar 

la ciencia escolar que según Izquierdo et al. (1999), se define como una transpo-

sición didáctica del conocimiento científico erudito realizada de modo tal que 

posibilite a los y las estudiantes acceder a un aprendizaje significativo y cercano 

a su realidad. 

 

Es importante brindar la posibilidad de articular los saberes de las Ciencias Na-

turales a través de propuestas que inicien con preguntas problematizadoras o 

desafíos que lleven a la búsqueda de soluciones creativas. En ese sentido Furman 

(2016) propone un modelo de “buenas prácticas” educativas basado en tres ejes: 

la contextualización del aprendizaje, la participación en prácticas auténticas de 

indagación y diseño y por último, la oferta de espacios de intercambio y reflexión 

para hacer visible al pensamiento del estudiante. 

En síntesis, desde las Ciencias Naturales se busca lograr, a lo largo de toda la 

escolarización obligatoria, un/a estudiante científicamente y tecnológicamente 

culto/a, que pueda conocer, interpretar, comprender el saber de la ciencia -y con 

ello el significado de los conceptos, los enunciados de las leyes, los postulados 

de las teorías que lo conforman- y sea capaz de usarlo con conciencia, consisten-

cia y coherencia argumentativa para resolver problemas significativos para ellos, 

ellas y el entorno social donde están inmersos, “para la construcción de un futuro 

sustentable para todos” (Furman, 2016). 

 

 

 



                                                                                                            
6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                            
7 

Dentro de la Educación Inicial, el campo de conocimiento Ciencias Sociales, Cien-

cias Naturales y Tecnología está conformado por saberes provenientes de dife-

rentes disciplinas, por tal razón los contenidos se encuentran organizados en 

torno al ambiente, entendido como un entramado social, natural y tecnológico 

del cual los y las estudiantes son parte y protagonistas. Esta diversidad de sabe-

res presenta un alto grado de complementariedad entre sí por su marco concep-

tual, propósitos comunes, especificidades en cuanto a las formas de conocer, 

indagar la realidad y construir conocimiento. En la presente actualización los 

contenidos de Tecnología se encuentran articulados con los de Ciencias Sociales 

y Ciencias Naturales. 

EDUCACIÓN INICIAL 

DISEÑO CURRICULAR VIGENTE ACTUALIZACIÓN CURRICULAR 

CAMPO 

Ciencias sociales, ciencias naturales y 

tecnología. 

INCORPORACIÓN DE EJES EN EL ÁREA DE CIEN-

CIAS NATURALES: 

El ambiente y sus componentes. 

El cuerpo humano y la salud. 

Los objetos y los materiales del entorno. 

Tecnología Integrada. 
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CIENCIAS SOCIALES, CIENCIAS NATURALES Y TECNOLOGÍA  

CIENCIAS NATURALES Y TECNOLOGÍA 

 

 

Al finalizar la educación inicial se espera que los y las estudiantes sean capa-

ces de:  

● Aproximarse a los modos de conocer en ciencia escolar mediante, la ob-

servación, exploración, planteo de preguntas, anticipación, experimenta-

ción, registro y comunicación permitiendo la construcción progresiva del 

conocimiento.  

● Iniciarse en el desarrollo del pensamiento científico a partir de acciones 

que permitan la construcción del conocimiento en Ciencias Naturales y 

Tecnología, incorporando progresivamente vocabulario específico.  

● Reconocerse como parte del ambiente y avanzar en su interpretación 

desde la diversidad, complejidad y dinamismo a partir de la construcción 

de explicaciones de los cambios perceptibles. 

● Identificar problemas ambientales del entorno cercano para promover ac-

ciones de preservación, respeto y cuidado. 

● Identificar características distintivas y comunes de los seres vivos que les 

permitan aproximarse a la noción de diversidad biológica.  

● Identificar el derecho a la salud desde su integralidad, para poder com-

prender y poner en práctica hábitos y conductas que favorezcan la pre-

vención de enfermedades y la promoción de una vida saludable. 

● Incorporar actitudes de cuidado y valoración del propio cuerpo, el de otros 

y otras, y manifestar respeto por la diversidad corporal y de género. 
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● Identificar y diferenciar a través de los sentidos las características de los 

materiales que componen los objetos que nos rodean, para vincularlos 

con sus usos cotidianos. 
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OBJETIVOS 

Que los y las estudiantes logren: 

●  Aproximarse a los modos de conocer en ciencia mediante la observación 

y exploración de cambios observables en el espacio vivido.                   

● Incorporar términos propios de las ciencias y la tecnología que les permita 

iniciarse en el reconocimiento de modelos y el desarrollo del pensamiento 

científico. 

● Identificar a través de la observación y exploración los principales compo-

nentes del ambiente. 

● Iniciarse en la identificación de posibles acciones para el cuidado y respeto 

del ambiente. 

● Identificar seres vivos que forman parte del entorno cercano. 

● Comprender la importancia de la salud y poner en práctica hábitos y con-

ductas que promuevan una vida saludable.  

● Reconocer algunas partes externas del propio cuerpo, nombrarlas e iden-

tificar sus principales funciones. 

● Distinguir las características de los materiales que componen los objetos 

a través de los sentidos. 
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Contenido: Los componentes que constituyen el ambiente cercano.  

Esto involucra:  

 

● Exploración del ambiente cercano identificando componentes percepti-

bles -agua, aire, suelo, seres vivos-. 

● Observación y descripción del paisaje celeste.  

● Identificación de posibles acciones cotidianas para el cuidado del am-

biente. 

● Reconocimiento y descripción de algunos fenómenos naturales -lluvia, 

granizo, nieve y viento-. 

● Iniciación en el reconocimiento y diferenciación de plantas y animales -

incluido el ser humano -, como seres vivos. 

● Introducción al reconocimiento de las partes de las plantas y los animales. 

● Reconocimiento de cambios observables en las plantas del entorno cer-

cano a lo largo del año. 

 

 

A modo de ejemplo, sugerencias de abordaje: 

 

● Proporcionar situaciones didácticas que estimulen a explorar el patio es-

colar o lugar cercano, con el fin de descubrir los animales que habitan en 

él y describir sus características visibles. Llevar a cabo estas actividades en 

contraste con otros animales del entorno cercano, como perros, gatos y 

aves, para facilitar la comparación a partir de criterios como el tamaño, el 

número de patas, presencia de alas. Estas oportunidades promueven la 
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●  comparación y permiten la identificación de las estructuras de los anima-

les. 

● Propiciar la exploración del entorno cercano para reconocer plantas, iden-

tificar sus partes y los cuidados que requieren para su crecimiento. Por 

ejemplo, sembrar semillas, plantar plantines, realizar germinadores, y re-

gistrar a través de fotografías o dibujos para visualizar el crecimiento y los 

cambios que ocurren.   

● Proponer la clasificación de residuos secos y húmedos para su reutiliza-

ción. Por ejemplo, la elaboración de compostaje con residuos orgánicos y 

producciones artísticas con los secos. 

 

 

Contenido: El cuidado y respeto por el propio cuerpo. 

 Esto involucra:  

 

● Exploración y reconocimiento del propio cuerpo identificando semejanzas 

y diferencias con los otros/as. 

● Iniciación en prácticas de autocuidado y autoconocimiento que favorezcan 

el respeto por el propio cuerpo. 

● Utilización de vocabulario correcto para nombrar los órganos genitales. 

● Iniciación en el cuidado de la propia intimidad.  

● Identificación de los límites físicos entre el propio cuerpo y el de los demás, 

y de las formas de interacción agradables y no agradables. 
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A modo de ejemplo, sugerencias de abordaje: 

● Proponer situaciones lúdicas corporales que les permitan localizar las par-

tes de su cuerpo, a través de canciones y circuitos para explorar el espacio 

y encontrar estrategias que favorezcan el cuidado de sí mismo y de sus 

compañeros/as -simular chocar, golpear, caer, empujar, entre otros- para 

iniciarse en el reconocimiento de riesgos. 

● Presentar oportunidades de juego para el conocimiento y el respeto de sí 

mismo/a y de su propio cuerpo, tanto en su aspecto físico como en sus 

necesidades, sus emociones y sentimientos. 

 

Contenido: La salud y los hábitos saludables. 

 Esto involucra:  

 

● Iniciación en prácticas saludables de alimentación, higiene, actividades 

corporales y motrices, incluyendo las recreativas, lúdicas y expresivas.  

● Identificación de distintos tipos de alimentos. 

 

A modo de ejemplo, sugerencias de abordaje: 

● Proponer talleres de cocina simples que permitan diferenciar frutas, ver-

duras, lácteos, cereales.  

● Propiciar actividades que promuevan hábitos de higiene personal, favore-

ciendo la creación de espacios con los elementos necesarios para realizar, 

por ejemplo, el lavado de manos y dientes. 

● Proponer actividades que posibiliten la elección de alimentos de mayor 

valor nutritivo para la merienda, incluyendo el consumo de agua. 
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Contenido: Características de los objetos y los materiales.  

Esto involucra: 

 

● Exploración sensorial de los objetos elaborados con diferentes materiales 

para describir sus características (forma, tamaño, textura, color). 

● Identificación de los materiales que componen los objetos (madera, plás-

tico, cartón, papel, tela, metal). 

 

A modo de ejemplo, sugerencia de abordaje: 

● Propiciar espacios de exploración que posibiliten manipular y describir al-

gunos objetos, según sus características organolépticas e identificando su 

uso y función en la vida cotidiana. Relacionar materiales que sirvan para 

envolver, cargar líquido, moldear formas. 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                            
15 

 

 

 

OBJETIVOS 

Que los y las estudiantes logren: 

● Aproximarse a los modos de conocer en ciencia escolar mediante la ob-

servación, exploración, experimentación y comunicación de cambios en el 

espacio vivido. 

● Relacionar términos propios de las ciencias y la tecnología con los fenó-

menos y objetos que representan, para avanzar en el uso de modelos y el 

desarrollo del pensamiento científico. 

● Identificar componentes del ambiente y reconocer cambios observables. 

● Identificar problemas ambientales del entorno cercano y posibles accio-

nes de resolución que se puedan llevar a cabo en la escuela. 

● Reconocer seres vivos del ambiente cercano identificando sus caracterís-

ticas distintivas. 

● Identificar la importancia de la salud, poniendo en práctica hábitos y con-

ductas que favorezcan la promoción de una vida saludable.  

● Localizar estructuras del propio cuerpo y el de otros/as reconociendo sus 

nombres y funciones básicas. 

● Distinguir características y funciones de los materiales que están en el am-

biente cercano.  

 

 

 

 



                                                                                                            
16 

 

 

Contenido: Los componentes del ambiente cercano, sus característi-

cas y cambios observables.  

Esto involucra:  

 

● Identificación de los elementos naturales inanimados -tierra, aire, agua- 

que constituyen el ambiente cercano diferenciándolos de seres vivos -

plantas, animales-. 

● Descripción de características del paisaje celeste y sus cambios a lo largo 

del día. 

● Relación de fenómenos naturales con el estado del tiempo.  

● Diferenciación de plantas y animales -incluido el ser humano- por sus prin-

cipales características y su hábitat. 

● Reconocimiento de la flora y la fauna autóctona en el entorno cercano, sus 

partes externas, las etapas de crecimiento de los animales y los cuidados 

que requieren. 

● Identificación de problemas o desafíos ambientales del entorno cercano y 

de acciones de resolución que se puedan llevar a cabo desde la escuela. 

 

 

A modo de ejemplo, sugerencias de abordaje: 

● Propiciar situaciones experimentales, con elementos naturales del patio 

escolar u otros espacios cercanos para describir sus características y dife-

renciar componentes vivos y no vivos del ambiente, como rocas, tierra, 
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agua, animales y vegetación. De esta manera podrán aproximarse a la no-

ción de elementos naturales atribuyendo características a cada uno.  

● Promover la observación a través de un registro fotográfico en distintos 

momentos del día que permitan caracterizar el cielo, sus componentes y 

características observables. Así podrán avanzar en la interpretación del 

paisaje celeste a partir de sus cambios.  

● Proponer actividades que permitan indagar sobre la fauna que forma 

parte del entorno cercano, diferenciando aquellas que pueden convivir 

con el ser humano -mascotas/animales de compañía- de las especies sil-

vestres. De esta manera podrán reconocer la importancia de la preserva-

ción de los animales silvestres en su hábitat. 

● Fomentar situaciones lúdicas que involucren jugar a ser “guardaparques” 

y a través de un recorrido didáctico proponer que dibujen dos o tres plan-

tas que observen en la zona, detallando cómo son sus hojas, sus colores y 

tamaño. De esta manera, además de localizar estructuras, avanzan en la 

indagación y reconocimiento de la vegetación del entorno cercano.  

● Propiciar la observación en distintos momentos del año de la vegetación 

del entorno, describiendo sus características a través de registros escritos 

y fotográficos que permita identificar los cambios. Así se aproximan al con-

cepto de ciclo vital de las plantas.  

● Promover situaciones de diálogo que favorezcan la identificación de desa-

fíos o problemas ambientales del entorno cercano e indagar acerca de las 

consecuencias observables para reconocer algunas acciones de resolución 

que puedan llevarse a cabo desde la escuela. 

● Plantear una pregunta, problema o desafío, por ejemplo: ¿La casa del hor-

nero es igual que la del cuis?  posibilitando que los niños y las niñas 
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avancen en las habilidades que implica el proceso de investigación. Por 

ejemplo, para conocer y diferenciar hábitats y nichos ecológicos. 

 

 

 

Contenido: El cuerpo humano y el respeto por el propio y el de los/las 

demás.  

Esto involucra: 

 

● Reconocimiento de estructuras del cuerpo humano, sus características y 

funciones.   

● Identificación de cambios corporales producidos en su crecimiento.  

● Reconocimiento de prácticas de autocuidado y autoconocimiento que fa-

vorezcan el respeto por el propio cuerpo, y el de los/as demás.  

● Utilización de vocabulario correcto para nombrar los órganos genitales. 

● Desarrollo del cuidado y respeto por la intimidad propia y la de otros/as  

● Reconocimiento de límites físicos entre el propio cuerpo y el de los demás, 

identificando y comunicando formas de interacción agradables y no agra-

dables. 

 

A modo de ejemplo, sugerencias de abordaje: 

● Propiciar escenarios lúdicos para aproximarse al registro del esquema cor-

poral. Por ejemplo, a través de adivinanzas que indiquen la función de 
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alguna parte del cuerpo y la respuesta sea dada con el uso de linternas 

iluminando dicha parte.  

● Fomentar instancias de diálogo que posibiliten poner en juego acciones de 

respeto y valoración del propio cuerpo y el de los/las demás, y expresen 

sus gustos, disgustos, sentimientos y emociones con relación al cuidado 

de la intimidad. 

● Promover situaciones que favorezcan la verbalización de sentimientos, 

necesidades, emociones, problemas y la resolución de conflictos a través 

del diálogo.  

 

Contenido:  Hábitos y acciones para una vida saludable.  

Esto involucra:  

● Incorporación de prácticas saludables de alimentación, higiene y activida-

des corporales y motrices, incluyendo las recreativas, lúdicas y expresivas.  

● Reconocimiento de la importancia del consumo de diferentes tipos de ali-

mentos y su relación con la salud. 

 

A modo de ejemplo, sugerencias de abordaje: 

● Generar situaciones que favorezcan el intercambio de vivencias persona-

les que den cuenta de hábitos de alimentación, higiene y prácticas recrea-

tivas en el ámbito familiar para comparar experiencias y observar similitu-

des que permitan identificar aquellas prácticas habituales que favorecen 

la salud. Por ejemplo, a través de un banco de datos, una bitácora áulica, 

un álbum de fotos.  
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● Propiciar el armado de un botiquín para reconocer elementos que lo com-

ponen, sus usos y algunas medidas de primeros auxilios en situaciones de 

emergencia como sangrado nasal, cortes y heridas.  

 

 

 

Contenido: Características de los materiales.  

Esto involucra: 

● Descripción de las características observables de los materiales que con-

forman a los objetos (rígido, flexible, opacos, brillantes, dúctil, frágil) 

● Reconocimiento de los materiales del entorno cercano y su utilización.  

 

A modo de ejemplo, sugerencia de abordaje: 

● Generar situaciones lúdicas, que favorezcan la descripción de característi-

cas de los materiales a partir de las características organolépticas y sensa-

ciones que producen. Relacionar el objeto con el uso e indagar acerca de 

modos de cuidado según el material del que están elaborados, estable-

ciendo comparaciones. 
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OBJETIVOS 

Que los y las estudiantes logren: 

● Aproximarse a los modos de conocer en ciencia escolar mediante la ob-

servación, exploración, planteo de preguntas, anticipación, experimenta-

ción, registro y comunicación de cambios en el ambiente cercano. 

● Utilizar modelos y términos propios de las ciencias y la tecnología para 

nombrar los fenómenos y objetos que representan, desarrollando el pen-

samiento científico. 

● Reconocer la diversidad de ambientes mediante la identificación de sus 

componentes. 

● Construir explicaciones sobre fenómenos naturales. 

● Relacionar problemas ambientales del entorno cercano con sus posibles 

acciones para el cuidado del ambiente y la salud de la comunidad local. 

● Reconocer los seres vivos y sus características distintivas, formas de com-

portamiento y modos de relacionarse. 

● Reconocer el derecho a la salud desde su integralidad, poniendo en prác-

tica hábitos y conductas que favorezcan la prevención de enfermedades y 

promoción de una vida saludable.  

● Identificar estructuras del cuerpo humano, sus funciones esenciales y al-

gunas de las relaciones funcionales que se establecen. 

● Distinguir cambios producidos en los materiales al ser manipulados o in-

teractuar con ellos. 
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Contenido: La diversidad de ambientes, sus componentes y cambios.  

Esto involucra: 

 

● Reconocimiento de la diversidad de componentes naturales y artificiales 

del ambiente cercano.  

● Reconocimiento de fenómenos naturales visibles en el paisaje celeste: 

cambios de apariencia de la Luna, movimiento apreciable del Sol y la Luna, 

aparente quietud de las estrellas, movimiento de una nube, presencia si-

multánea del Sol y la Luna.  

● Observación y descripción de fenómenos naturales, en relación con el es-

tado del tiempo, y características de las estaciones del año. 

● Reconocimiento de plantas y animales -incluido el ser humano- por sus 

formas de comportamiento y de relacionarse en su hábitat. 

● Reconocimiento de la flora y la fauna autóctona y la importancia ambien-

tal de su conservación. 

● Identificación de las partes externas de las plantas y animales, y sus fun-

ciones. 

● Reconocimiento de los principales cambios que se registran en los seres 

vivos a lo largo de la vida. 

● Relación de problemas ambientales del entorno cercano que afectan la 

comunidad local con sus posibles acciones para el cuidado del ambiente y 

la salud. 
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A modo de ejemplo, sugerencias de abordaje: 

● Proponer un recorrido por la manzana de la escuela para diferenciar com-

ponentes naturales y artificiales del ambiente identificando especial-

mente artefactos. 

● Favorecer la observación del paisaje celeste a partir de actividades expe-

rimentales como dibujar el contorno de sombras sobre el suelo, y registrar 

la ubicación visible del Sol, en distintos momentos de la jornada. Realizar 

preguntas problematizadoras tales como: ¿en qué momento la silueta 

está cubierta por el Sol?, ¿qué ocurre luego?, ¿todas sus siluetas tienen 

sombra?, ¿qué cambios se pudieron observar?  

● Proponer experiencias colaborativas que incluyan recorridos para identi-

ficar la flora autóctona a través de la observación de la zona cercana a la 

escuela, favoreciendo en el recorrido la identificación de canteros vacíos. 

De esta manera proponer acciones de solución como la germinación de 

semillas, su posterior trasplante y cuidado sostenido.  

● Plantear situaciones que promuevan el pensamiento crítico a partir de 

emergentes ambientales que impactan en la preservación de la flora y la 

fauna en Córdoba -inundaciones, incendios, deforestación- y promover el 

conocimiento de algunos animales y vegetación en riesgo. 

● Proponer actividades para conocer diferentes tipos de cultivo, por ejem-

plo, cultivos hidropónicos. 

● Proponer una representación teatral que posibilite la recreación de hábi-

tats, el reconocimiento de patrones de comportamientos de animales o 

plantas ante situaciones ambientales como incendios, inundaciones, tala 

indiscriminada, caza furtiva, entre otros.  
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Contenido: El cuerpo humano y el respeto por la diversidad corporal.  

Esto involucra: 

● Reconocimiento de partes internas del cuerpo y sus funciones.  

● Descripción de cambios corporales a lo largo de la vida. 

● Implementación de prácticas de cuidado hacia sí mismo y hacia otros/as y 

actitudes de respeto por el propio cuerpo, el de los/las demás, por la di-

versidad corporal y de género. 

● Utilización de vocabulario correcto para nombrar los órganos genitales. 

● Incorporación de acciones que favorezcan el respeto y cuidado de la inti-

midad propia y ajena.  

● Reconocimiento de límites físicos entre el propio cuerpo y el de los demás, 

identificando y comunicando formas de interacciones agradables y no 

agradables. 

 

A modo de ejemplo, sugerencias de abordaje: 

● Proponer la elaboración de folioscopios utilizando dibujos que represen-

tan distintos momentos de la vida -bebe, niñez, adolescencia, juventud, 

adultez, vejez-. 

● Intercambiar ideas sobre prácticas de cuidado que favorezcan el respeto, 

incluyendo apreciaciones para la resolución de posibles conflictos, a través 

de la elaboración de listas escritas que permitan recuperarlas, revisarlas y 

modificarlas.  

● Propiciar el debate y construcción de acuerdos sobre formas respetuosas 

de demostrar afecto y sobre los límites que pueden ponerse cuando no se 
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desea un acercamiento físico, favoreciendo que estos límites se expresan 

en palabras. 

 

Contenido: La salud, instituciones y profesionales especializados.  

Esto involucra:  

 

● Identificación y apropiación de acciones que contribuyan a la promoción 

de la salud -alimentación, higiene, prácticas corporales y motrices- y a la 

prevención de enfermedades.  

● Identificación de algunas instituciones que se ocupan de la salud como 

hospitales, centros de salud, dispensarios y algunas especialidades médi-

cas.  

 

A modo de ejemplo, sugerencias de abordaje: 

● Favorecer escenarios lúdicos con la utilización de códigos QR que eviden-

cien imágenes de prácticas que promueven la salud y prevención de en-

fermedades, a fines de potenciar situaciones de diálogo e intercambio que 

favorecen la reflexión y el pensamiento crítico en torno a prácticas salu-

dables.  

● Facilitar actividades en articulación con centros de salud de la zona escolar 

a través de visitas a nosocomios o de profesionales de la salud a la escuela 

para acercar experiencias.  
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Contenido: Transformaciones de los objetos y los materiales.  

 Esto involucra: 

 

● Reconocimiento de algunas alteraciones que se producen en los materia-

les a partir de su manipulación. 

● Experimentación de técnicas sencillas de transformación de materiales.  

 

A modo de ejemplo, sugerencias de abordaje: 

● Favorecer instancias de experimentación con materiales del entorno y de 

manera creciente aproximarse a la identificación de las características per-

ceptibles a partir de la interacción con algunos elementos por ejemplo con 

el agua ¿flota, se hunde, es permeable/ impermeable?  

● Realizar experiencias relacionadas a la economía circular, titulada por 

ejemplo “De botella a juguete: una aventura circular" para introducir a los 

niños y niñas al concepto de reutilización a través de la transformación de 

una botella de plástico en un juguete. También se puede relevar la exis-

tencia de recuperadores urbanos o puntos verdes en su localidad, y cuál 

es su finalidad. 
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Ejemplo de progresión de contenidos 

Cada eje de contenidos se encuentra organizado en una creciente graduación, 

contemplando los aprendizajes previos, para obtener nuevos y de mayor com-

plejidad. La siguiente tabla muestra, a modo de ejemplo, la progresión de los 

contenidos y los aprendizajes que estos involucran en los tres años de la Educa-

ción Inicial con relación a un eje.  

EJE: EL CUERPO HUMANO Y LA SALUD 

SALA DE 3  SALA DE 4 SALA DE 5 

El cuidado y respeto por el pro-

pio cuerpo. 

Esto involucra: 

● Exploración y reconoci-

miento del propio cuerpo a tra-

vés de los sentidos.  

● Iniciación en prácticas de au-

toconocimiento y autocuidado 

que favorezcan el respeto por el 

propio cuerpo. 

● Utilización de vocabulario co-

rrecto para nombrar los órga-

nos genitales. 

● Iniciación en el cuidado de la 

propia intimidad.  

● Identificación de los límites 

físicos entre el propio cuerpo y 

el de los demás, y de las formas 

de interacción agradables y no 

agradables. 

 

 

 

 

 

 

El cuerpo humano y el respeto 

por el propio y el de los/as de-

más. 

Esto involucra: 

● Reconocimiento de estructu-

ras del cuerpo humano, sus ca-

racterísticas y funciones.   

● Identificación de cambios 

corporales producidos en su 

crecimiento.  

● Reconocimiento de prácticas 

de autocuidado y autoconoci-

miento que favorezcan el res-

peto por el propio cuerpo, y el 

de los/as demás.  

● Utilización de vocabulario co-

rrecto para nombrar los órga-

nos genitales. 

● Desarrollo del cuidado y res-

peto por la intimidad propia y la 

de otros/as  

● Reconocimiento de límites fí-

sicos entre el propio cuerpo y el 

de los demás, identificando y 

comunicando formas de inter-

acción agradables y no agrada-

ble. 

El cuerpo humano -algunas 

partes internas y sus funcio-

nes- y el respeto por la diversi-

dad corporal. 

Esto involucra: 

● Reconocimiento de partes in-

ternas del cuerpo y sus funcio-

nes.  

● Descripción de cambios cor-

porales a lo largo de la vida. 

● Implementación de prácticas 

de cuidado hacia sí mismo y ha-

cia otros/as manifestando acti-

tudes de respeto por el propio 

cuerpo, el de los/las demás y 

por la diversidad corporal y de 

género. 

● Utilización de vocabulario co-

rrecto para nombrar los órga-

nos genitales. 

● Incorporación de acciones 

que favorezcan el respeto y cui-

dado de la intimidad propia y 

ajena.  

● Reconocimiento de límites fí-

sicos entre el propio cuerpo y el 

de los demás, identificando y 

comunicando formas de inter-

acciones agradables y no agra-

dables. 
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En el ámbito educativo, existe un amplio consenso sobre la importancia funda-

mental de las buenas prácticas de evaluación como un elemento clave para me-

jorar los procesos de aprendizaje a nivel sistémico. Sin embargo, el desafío real 

reside en cómo transformar estas evaluaciones en oportunidades efectivas para 

el continuo desarrollo del aprendizaje. 

La evaluación como parte inherente de los procesos de enseñanza y aprendizaje 

continuará siendo una responsabilidad institucional que contempla la evaluación 

de proceso -evaluación formativa- y la evaluación de resultados (según el nivel 

educativo), para poder acompañar con información válida la trayectoria escolar 

de los y las estudiantes, además de constituirse como una herramienta vital del 

docente para conducir su enseñanza de manera efectiva y comunicar a los niños, 

niñas, jóvenes, sus familias y/o núcleos vinculares de manera fundamentada -

Memorandum N° 02/22  Secretaria de Educación Prof. Delia M. Provinciali-. 

Desde una perspectiva que enfatiza la evaluación como una parte integral del 

proceso de construcción del conocimiento, se destaca la relevancia de la evalua-

ción formativa como aquella que se lleva a cabo durante la enseñanza con dos 

propósitos fundamentales: ajustar las intervenciones docentes y proporcionar a 

los y las estudiantes información valiosa para mejorar su desempeño. Es crucial 

que la evaluación esté en consonancia con el proceso de enseñanza, recogiendo 

evidencias variadas y pertinentes acerca de lo que los y las estudiantes han com-

prendido y son capaces de hacer. 

En este contexto, se emplea a menudo la expresión "evaluación para el aprendi-

zaje", donde el papel de la evaluación es servir al propósito de que los y las estu-

diantes puedan aprender de manera más efectiva. Sin embargo, también existe 

la evaluación sumativa, que se realiza al final de una secuencia de enseñanza con 
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el propósito de calificar y certificar el aprendizaje. Es importante destacar que 

ambas formas de evaluación, formativa y sumativa, deben complementarse de 

manera equilibrada. 

Rebeca Anijovich y Graciela Cappelletti (2018) enfatizan que las oportunidades 

de evaluación bien diseñadas permiten a los y las estudiantes demostrar sus lo-

gros y la evolución de sus ideas y habilidades, tanto para sí mismos como para 

los y las docentes y otros/as interesados/as. Además, estas oportunidades tam-

bién les ayudan a identificar las áreas en las que necesitan seguir trabajando. 

Dado que el aprendizaje es un proceso de construcción de significado que invo-

lucra la utilización del conocimiento previo y la asimilación de nueva informa-

ción, es esencial que la evaluación se centre en el proceso mediante el cual los 

niños, niñas y jóvenes elaboren conocimientos nuevos. Esto debe estar en línea 

con los objetivos de aprendizaje establecidos para el Campo de Conocimiento 

y/o Espacio Curricular correspondiente. 

La evaluación puede llevarse a cabo a través de diversas modalidades, ya sea de 

manera individual o grupal, en entornos presenciales o a distancia. Estas moda-

lidades pueden incluir autoevaluación, evaluaciones compartidas (tanto entre 

estudiantes como entre docentes), registros de intervenciones, diarios de clase 

y otras estrategias. Es fundamental que la interpretación de los resultados y las 

reflexiones sobre la información obtenida a través de diversos instrumentos de 

evaluación sean compartidas con los y las estudiantes, brindándoles retroali-

mentación periódica sobre su propio proceso de aprendizaje. Además de los cri-

terios generales de evaluación, como claridad, pertinencia, precisión, consisten-

cia, amplitud, adecuación, contextualización y creatividad, en el contexto de la 

evaluación del campo académico, se distinguen criterios específicos. Estos inclu-

yen la resolución de situaciones problemáticas relacionadas con el ámbito natu-

ral y social, el análisis de las consecuencias de las acciones humanas en el 
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ambiente y la salud, la recopilación y selección de información relevante, la pro-

ducción de textos orales y escritos a partir de diversas fuentes, la utilización ade-

cuada del vocabulario específico de las ciencias, la destreza en el uso de técnicas 

y herramientas, el desarrollo del pensamiento crítico y reflexivo, la promoción 

del trabajo colaborativo, la fomentación de actitudes de respeto y protección del 

patrimonio natural y cultural, la interacción con el mundo natural a través de 

observaciones, exploraciones, y la elaboración de explicaciones basadas en mo-

delos científicos fundamentales. 
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En la presente actualización de Ciencias Naturales, se han reorganizado y jerar-

quizado los objetivos y contenidos correspondientes a Educación Primaria en re-

lación con la función estructurante de los ejes. Estos ejes integran conocimientos 

de diversas disciplinas que conforman el espacio curricular. Aunque la secuencia 

y presentación de estos ejes se mantienen, se ha modificado el nombre de dos 

de ellos. "El mundo de los seres vivos" ahora se llama "Los seres vivos", y "El 

mundo de los fenómenos físico-químicos" se ha cambiado por "Los fenómenos 

físicos y químicos". Esta modificación se realizó para eliminar el término 

"mundo" y promover un enfoque más holístico que considera al concepto de 

ambiente como estructurante de toda la propuesta. 

Además, se ha incorporado en quinto grado el contenido sobre "El movimiento 

de rotación y traslación de la Tierra en el sistema solar" en el Eje "La Tierra, el 

universo y sus cambios", como parte específica del estudio del universo. 

En lo que respecta a la Educación Primaria, de acuerdo con los fundamentos del 

diseño curricular vigente, durante el Primer Ciclo, los contenidos relacionados 

con Ciencias Naturales y Tecnología continúan siendo integrados, abordando el 

ambiente desde las perspectivas natural y tecnológica. En el Segundo Ciclo, Cien-

cias Naturales y Educación Tecnológica se estructuran como espacios curricula-

res diferenciados, enfocándose en los conocimientos propios de cada campo. 

En el contexto de Ciencias en Jornada Extendida, se fomenta el fortalecimiento 

y la valoración de los conocimientos y habilidades científicas en las situaciones 

de enseñanza y aprendizaje diarias en el aula, con un énfasis en la dimensión 

lúdica y experimental. 
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EDUCACIÓN PRIMARIA 
 

DISEÑO CURRICULAR VIGENTE ACTUALIZACIÓN CURRICULAR 

• Numerosos objetivos, de distintas 

dimensiones, en algunos casos 

reiterativos o similares. 

 

• Los ejes: “El mundo de los seres vi-

vos" y "El mundo de los fenómenos 

físico-químicos".  

 

 

 

 

 

• Aprendizajes y contenidos unifica-

dos y planteados en ejes anuales.  

 

 

• En el eje “La Tierra, el universo y 

sus cambios” en 5to grado, solo se 

aborda como único contenido rela-

cionado a este eje – la hidrosfera. Y 

los contenidos relacionados al uni-

verso específicamente, están pre-

sentes en 4to y 6to grado. 

 

• Se crearon objetivos integradores. 

 

 

• "Los seres vivos" y "Los fenómenos 

físicos y químicos" 

Esta modificación se realizó para 

eliminar el término "mundo" y pro-

mover un enfoque más holístico 

que considera al concepto de am-

biente como estructurante de toda 

la propuesta. 

 

• Se reorganizaron y jerarquizaron los 

contenidos con relación a la función 

estructurante de los ejes. 

 

• En el eje “La Tierra, el universo y sus 

cambios” de 5to grado, se incorpora 

el siguiente contenido: “El movi-

miento de rotación y traslación de 

la Tierra en el sistema solar”, com-

pletando la parte del universo. 
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 CIENCIAS NATURALES Y TECNOLOGÍA  

 

 

Al finalizar el Primer Ciclo de la Educación Primaria se espera que los y las es-

tudiantes sean capaces de:  

● Desarrollar estrategias básicas de la ciencia escolar -exploración, anticipa-

ción, planteo de preguntas, observación, descripción, experimentación, 

registro y comunicación- que permitan disfrutar de aprender y desarrollar 

el pensamiento científico. 

● Avanzar en el enriquecimiento del vocabulario incorporando progresiva-

mente palabras del lenguaje específico de las ciencias y tecnología. 

● Reconocer a la modelización como una forma de explicación de los hechos 

y fenómenos naturales. 

● Incorporar acciones y demostrar actitudes que contribuyan al cuidado y 

respeto del ambiente, reconociéndose como parte del mismo. 

● Reconocer características particulares y distintivas de los seres vivos para 

aproximarse a la interpretación de unidad, diversidad y cambio. 

● Reconocer el cuerpo humano como totalidad con necesidades de afecto, 

cuidado y valoración. 

● Reconocer la importancia de la práctica de hábitos y conductas que pro-

muevan una vida saludable. 
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● Manifestar respeto por el propio cuerpo, por la diversidad de las personas 

-apariencia física, orientación sexual e identidad de género-; y cuidado de 

la intimidad propia y de los otros/as. 

● Reconocer las propiedades de los materiales y su relación con la luz, el 

sonido y la temperatura. 

● Describir los componentes del paisaje terrestre y celeste, sus cambios y 

fenómenos asociados. 

● Identificar y relacionar las operaciones técnicas y la información necesaria 

que se emplea para el desarrollo de los procesos tecnológicos. 

● Iniciarse en el proceso de identificación, indagación, recolección y evalua-

ción de información utilizando recursos digitales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                            
39 

  



                                                                                                            
40 

 

 

 

OBJETIVOS: 

Que los y las estudiantes logren: 

● Desarrollar estrategias básicas de la ciencia escolar -exploración, anticipa-

ción, planteo de preguntas, observación, descripción, y comunicación- 

para aproximarse a los procesos que involucra la investigación científica.  

● Reconocer características distintivas en plantas y en animales que posibi-

liten su agrupación. 

● Identificar las características de los seres humanos que permiten diferen-

ciarlos como seres vivos dentro del grupo de los animales. 

● Distinguir acciones que promuevan hábitos saludables. 

● Reconocer que existe una gran variedad de materiales y que se utilizan 

para diversos fines según sus propiedades. 

● Reconocer que los materiales se pueden modificar a través de procesos 

tecnológicos. 

● Describir los componentes de diversos paisajes a través de la observación. 

● Reconocer fenómenos meteorológicos evidentes que determinan el es-

tado del tiempo atmosférico. 

● Identificar los cambios producidos en el ambiente por acciones del ser hu-

mano. 
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Contenido: La diversidad de los seres vivos, características distintivas.  

Esto involucra: 

  

● Identificación de las principales características de los animales -estructu-

ras de sostén y cobertura del cuerpo- y de algunos procesos biológicos 

como los modos de nacer. 

● Identificación de las principales estructuras de las plantas -raíz, tallo, hoja, 

flor y fruto- y su función. 

● Reconocimiento de las características de los seres humanos que permiten 

incluirlos dentro del grupo de los animales, aunque con atributos propios 

que los distinguen del resto.  

● Reconocimiento de acciones que promuevan hábitos saludables para el 

cuidado de su cuerpo y el de los/las demás.  

● Observación de la diversidad de los seres vivos y reconocimiento de carac-

terísticas comunes y diferentes. 

 

A modo de ejemplo, sugerencias de abordaje: 

 

● Generar preguntas problematizadoras -Por ejemplo, ¿por qué hay anima-

les que pueden volar y otros no?, ¿qué cambios se pueden observar en el 

pelo de los perros en las distintas estaciones del año?, ¿sólo la ropa sirve 

de abrigo?, entre otras- a través de las cuales se establezcan relaciones 

básicas entre estructura y función en el cuerpo de los seres vivos. 
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● Organizar distintas salidas -verdulería, mercado, huerta agroecológica, pa-

tio de escuela, otras- para observar, comparar, describir y registrar dife-

rentes vegetales y sus partes -raíces, tallos, hojas, flores y frutos en el 

marco del modelo de aprendizaje basado en proyectos-. Realizar pregun-

tas para orientar las acciones, por ejemplo: ¿cuáles son comestibles y cuá-

les no?, ¿qué parte de la planta se encuentra en el suelo?, ¿qué parte/s 

está/n por encima del suelo? ¿Por qué las plantas tienen raíces? Esto les 

permitirá aproximarse a la noción de unidad y diversidad.   

● Organizar una galería fotográfica que muestre a la comunidad educativa 

acciones cotidianas y familiares que fomentan hábitos saludables; por 

ejemplo, disfrutar periódicamente de salidas al aire libre; promover el con-

sumo de agua en lugar de bebidas azucaradas; uso cuidado de aparatos 

tecnológicos -televisión, celular, tablet, computadora-; buen dormir; escu-

char cuentos y narraciones, uso cuidado de objetos que pueden ser fuente 

de riesgo -vasos de vidrio, cuchillos, tijeras-. 

 

 

 

Contenido: Los materiales líquidos y sólidos, diferencias según sus 

propiedades y usos. 

Esto involucra:  

 

● Reconocimiento, a través de los sentidos, de ciertas características de los 

materiales -transparencia, flexibilidad, maleabilidad, textura, entre otras- 

presentes en objetos de uso cotidiano. 
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● Aproximación a la noción de propiedades de un material y reconocimiento 

de algunos que pueden ser fuente de riesgo.  

● Observación y registro de los efectos generados por las acciones mecáni-

cas -doblar, alargar, aplastar, entre otras- y las variaciones según los ma-

teriales que conforman los objetos.  

● Descripción de las diferencias observables entre las características de un 

material líquido y un material sólido y su respuesta a acciones mecánicas. 

● Aproximación a la relación entre las propiedades de los materiales y sus 

posibles usos. 

● Exploración de diversas maneras de transformar materiales a través de 

operaciones técnicas. 

 

A modo de ejemplo, sugerencias de abordaje: 

 

● Diseñar un plan, de manera conjunta con las y los estudiantes, para cons-

truir una estatua, una maqueta del paisaje terrestre/celeste o un objeto 

de uso corriente, donde puedan explorar diversos materiales, descri-

biendo y experimentando características físicas -brillo, color, textura, fle-

xibilidad, elasticidad, rigidez, fragilidad, plasticidad, etc.- y acciones que lo 

alteran o no para luego dialogar y decidir cuál/es es/son el /los más ade-

cuado/s para la construcción y exposición.  

● Registrar, en diferentes formatos, la secuencia de pasos realizados, con-

templando los instrumentos y/o herramientas empleadas para la transfor-

mación de los materiales. Proponer instancias de intercambio y compara-

ción para debatir sobre el modo en que se organizan las operaciones téc-

nicas -cortar, estirar, pegar, doblar, entre otras- en relación de los efectos 

producidos. 
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● Mostrar colecciones diversas de sólidos para su exploración. Registrar sus 

características en tablas: como el color, brillo, dureza, resistencia al ra-

yado. 

 

 

 

Contenido: El paisaje terrestre y celeste, sus componentes y diversi-

dad. 

Esto involucra: 

 

● Reconocimiento de los componentes del paisaje terrestre y celeste.  

● Distinción de la variedad de paisajes, clasificándolos según algunas cate-

gorías propias de la ciencia escolar: diurno, nocturno; urbano, rural; te-

rrestre, celeste; natural, artificial. 

● Aproximación al concepto de estado del tiempo atmosférico, recono-

ciendo fenómenos meteorológicos evidentes: viento, nubes, precipitacio-

nes -lluvia, nieve, granizo -. 

● Identificación de cambios que presentan distintos paisajes por la acción 

del ser humano. 

    

  A modo de ejemplo, sugerencias de abordaje:  

● Presentar imágenes en diferentes soportes -google maps, revistas, entre 

otros- para comparar los elementos que componen distintos paisajes, cla-

sificarlos y reconocer lo común y lo diverso. 
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● Plantear una pregunta problematizadora o desafío, por ejemplo “¿Cómo 

saber si debo llevar paraguas?”, para reconocer y comunicar cambios re-

lacionados con distintas variables del tiempo atmosférico. Para ello, se po-

dría organizar un noticiero que incluya la personificación de un meteoró-

logo/a, permitiendo explorar y conocer su trabajo. Así mismo, se puede 

construir, de manera colectiva, una tabla semanal -tipo periódico mural- 

donde se lleve un registro del estado del tiempo usando la iconografía co-

rrespondiente. 
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OBJETIVOS: 

Que los y las estudiantes logren: 

● Desarrollar estrategias básicas de la ciencia escolar -exploración, anticipa-

ción, planteo de preguntas, observación, descripción, experimentación, 

registro y comunicación- para aproximarse a los procesos que involucra la 

investigación científica.  

● Relacionar las características y necesidades vitales de los animales y plan-

tas con su hábitat. 

● Utilizar criterios básicos que permitan diferenciar los grandes grupos de 

seres vivos. 

● Avanzar en el reconocimiento de las partes del cuerpo humano y los cam-

bios que en él se producen como resultado del proceso de crecimiento. 

● Identificar acciones que promuevan hábitos saludables para el cuidado y 

respeto de sí mismo/a y del ambiente del que forma parte. 

● Aproximarse a la noción de la luz como un fenómeno natural y el compor-

tamiento de ciertos materiales ante la luz. 

● Describir y registrar el desplazamiento de los cuerpos en medios aéreos y 

acuáticos. 

● Identificar herramientas e instrumentos de medición relacionando sus ca-

racterísticas, modos de uso y funcionalidad. 

● Reconocer la diversidad de geoformas presentes en los paisajes e identifi-

car los agentes de erosión.    

● Identificar y reconocer el movimiento aparente del Sol en el paisaje ce-

leste, conceptualizando el día y la noche. 

● Explorar el uso de los puntos cardinales para orientarse espacialmente. 
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Contenido: Unidad y diversidad de los seres vivos en relación con el 

entorno donde viven. 

Esto involucra: 

 

● Identificación de las relaciones entre las características y necesidades vi-

tales de los animales con su entorno, considerando estructuras de despla-

zamiento y comportamientos en distintas etapas de su vida. 

● Identificación de relaciones entre las necesidades vitales de las plantas con 

el entorno en que viven, las estructuras que intervienen y la diversidad en 

las formas de dispersión de semillas y frutos. 

● Reconocimiento de criterios de clasificación de animales y plantas de 

acuerdo con el lugar en donde viven: aeroterrestre, de transición y acuá-

tico.  

● Observación e identificación de la diversidad de los seres vivos, recono-

ciendo las características comunes y diferentes. 

● Reconocimiento de las estructuras relacionadas con la locomoción del or-

ganismo humano, en el ambiente aeroterrestre, que le permiten resolver 

necesidades básicas: postura erguida y pulgar oponible -sujetar, escribir, 

dibujar, tocar instrumentos musicales, crear herramientas, entre otras ta-

reas manuales-. 

● Identificación de cambios que se producen en el cuerpo humano como 

resultado del crecimiento: peso, altura, dentición. 

● Reconocimiento del propio cuerpo, de las distintas partes, y de los carac-

teres sexuales con sus cambios a lo largo de la vida. 
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● Apropiación de hábitos de cuidado personal -higiene y alimentación- y am-

biental. 

 

 A modo de ejemplo, sugerencias de abordaje: 

● Plantear una pregunta problematizadora o desafío, por ejemplo: ¿Cómo 

esconderse para no ser encontrado?, para ser abordado desde el modelo 

de aprendizaje basado en proyectos, donde los y las estudiantes participen 

en el proceso de investigación. Puede realizarse situaciones lúdicas, como 

dígalo con mímica (incluso disfraz o representación), donde tengan que 

imitar a animales y relacionar la forma, estructura de su cuerpo y locomo-

ción, con el lugar donde viven -mar, montaña, desierto, selva, monte, 

otros-. También lo pueden relacionar con el cuidado de las crías, plan-

teando en qué lugares les resultará más fácil esconderse y protegerse. 

Como producto final crearán naipes tipo “cartas de Pokémon” donde irá 

el dibujo del ser vivo ubicado en su hábitat, con alguna característica par-

ticular, y lo pintarán de manera que destaquen los colores predominantes 

en cada ambiente.  

● Elaborar tarjetas con imágenes reales que representen la diversidad de 

seres vivos -plantas y animales- para comparar y realizar agrupaciones por 

características comunes. Posteriormente, organizar juegos similares al 

“Juego de la Oca”. 

● Diseñar la “línea de tiempo de la vida” en un trabajo conjunto, donde se 

compartan fotos, dibujos y/o figuras de personas en distintas etapas de la 

vida. Acompañarlas con textos breves donde quede el registro de los cam-

bios físicos reconocidos a través del tiempo. 
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Contenido: La luz, fuentes luminosas naturales y artificiales y su in-

teracción con las propiedades ópticas de los materiales.  

Esto involucra:  

 

● Aproximación a la noción de la luz como fenómeno natural. Visualización 

de fenómenos y situaciones cotidianas en que se manifieste la propaga-

ción rectilínea de la luz. 

● Clasificación de las fuentes luminosas en naturales y artificiales. Observa-

ción y reflexión sobre los cambios que se producen en la sombra de un 

objeto iluminado en relación con su movimiento, con el movimiento de la 

fuente luminosa, o con el de ambos. 

● Observación y experimentación para el reconocimiento de las propieda-

des ópticas de los materiales. Identificación de posibles usos de los objetos 

fabricados con ellos. 

 

A modo de ejemplo, sugerencia de abordaje: 

● Diseñar situaciones en las que necesiten responder por qué se usa vidrio 

o plástico, por ejemplo, para hacer anteojos, lupas, binoculares, relojes, 

ventanilla de automóviles. A partir de las respuestas dadas se habilitarán 

experiencias para explorar la variedad de objetos de diferentes materiales 

en función de sus propiedades ópticas. 
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Contenido: El desplazamiento de los cuerpos y los tipos de movi-

miento en diferentes medios. 

Esto involucra: 

 

● Observación y descripción del desplazamiento de los cuerpos -rotación y 

caída- mediante experiencias sencillas. 

● Experimentación para diferenciar el movimiento de los cuerpos en cuanto 

a la trayectoria que describen y su rapidez en medios aéreos y acuáticos, 

identificando la fuerza de rozamiento. 

● Identificación de una variedad de herramientas, instrumentos de medi-

ción y medios técnicos que posibilitan tomar, sujetar, contener, fijar, 

transportar, medir o modificar materiales.  

 

A modo de ejemplo, sugerencia de abordaje: 

● Habilitar momentos para anticipar, observar y registrar las trayectorias de 

distintos objetos para caracterizar los movimientos percibidos mediante 

sencillos criterios de clasificación -reposo/lento/rápido, vertical/horizon-

tal, recto/en curvas-. De esta manera se aproximan al concepto de movi-

miento interpretándolo como el cambio en la posición de un cuerpo, en 

un cierto lapso. 

 

 

Contenido: La diversidad de geoformas y los cambios en el paisaje 

terrestre. 
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Esto involucra: 

 

● Reconocimiento y descripción de la diversidad de formas que adquiere la 

superficie de la Tierra en los diferentes paisajes.  

● Identificación, en distintos paisajes, de la acción del agua y el aire como 

agentes de erosión sobre la superficie terrestre y los cambios que produ-

cen. 

 

A modo de ejemplo, sugerencia de abordaje: 

● Guiar observaciones -preferentemente directas o a través de imágenes en 

varios soportes- de diversas geoformas típicas de distintas regiones, inclu-

yendo la provincia de Córdoba. Por ejemplo, el cerro Pan de Azúcar en las 

Sierras Chicas, la piedra El Zapato en Capilla del Monte, entre otras. Habi-

litar el intercambio de ideas sobre las características observadas para des-

cribir las particularidades distintivas del paisaje seleccionado. 

 

 Contenido: El Sol en el paisaje celeste. 

Esto involucra: 

 

● Identificación y reconocimiento del movimiento aparente del Sol en el pai-

saje celeste, conceptualizando el día y la noche como dependientes de la 

presencia y ausencia de la luz solar.  

● Reconocimiento de los puntos cardinales para orientarse espacialmente y 

ubicar al Sol en el paisaje celeste. 
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A modo de ejemplo, sugerencia de abordaje: 

 

● Plantear una pregunta problematizadora o desafío, tal como: ¿Dónde está 

el Sol durante la noche?, para ser abordado desde el modelo de aprendi-

zaje basado en proyectos. Puede realizarse con el armado de modelos y 

preguntas subordinadas, por ejemplo: ¿Cómo saben cuándo es de día y 

cuándo de noche? ¿Dónde está la Luna durante el día? ¿En todos los países 

es de noche? Guiar la observación y registrar en organizadores gráficos el 

movimiento aparente del Sol, la Luna y las estrellas, en relación con el ciclo 

día-noche y con el horizonte observado desde la escuela.  
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OBJETIVOS: 

Que los y las estudiantes logren: 

● Desarrollar estrategias básicas de la ciencia escolar -exploración, anticipa-

ción, planteo de preguntas, observación, descripción, experimentación, 

registro y comunicación- para involucrarse en procesos de la investigación 

científica.  

● Reconocer estructuras, funciones, comportamientos y las interacciones 

entre los seres vivos entre sí y con su entorno, principalmente las relacio-

nadas con los diferentes modos de alimentación. 

● Identificar órganos del cuerpo humano e iniciarse en el conocimiento de 

su estructura, función y cuidados. 

● Reconocer acciones que promuevan hábitos saludables y que favorezcan 

la preservación, el respeto y el cuidado del ambiente. 

● Clasificar los materiales según su comportamiento ante los cambios de 

temperatura y la exposición al agua. 

● Identificar procesos cotidianos de separación de materiales. 

● Anticipar los procedimientos y condiciones necesarias para provocar el 

cambio de estado de líquido a sólido y viceversa. 

● Comprender e interpretar experimentalmente algunos fenómenos sono-

ros y térmicos. 

● Reconocer y relacionar procesos tecnológicos, medios técnicos y produc-

tos. 

● Identificar fenómenos atmosféricos y sus posibles causas. 

● Describir los rasgos visibles de los movimientos aparentes del Sol y la Luna. 

● Usar los puntos cardinales como referencia espacial. 
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Contenido: Relaciones alimentarias que establecen los seres vivos en-

tre sí y con el entorno en el que viven. 

Esto involucra: 

 

● Comprensión de las relaciones que se establecen entre los seres vivos y el 

entorno, en cuanto a los requerimientos de agua, aire, suelo. 

● Identificación de los modos de alimentación de los seres vivos en el medio 

en el que se encuentran.  

● Identificación de las estructuras que poseen los animales para consumir 

los distintos tipos de alimentos. Construcción de modelos tridimensiona-

les. 

● Reconocimiento de la hibernación y las migraciones como respuesta de 

los animales a los cambios ambientales que implican disminución de ali-

mentos, entre otros.  

● Descripción y localización de órganos del cuerpo humano -corazón, pul-

mones, estómago- iniciando el conocimiento de sus estructuras y funcio-

nes. 

● Reconocimiento de los seres humanos como omnívoros y las elecciones o 

decisiones que lleva a cabo ante las diferentes formas de alimentación. 

● Reconocimiento de medidas de cuidado vinculadas con la higiene y la con-

servación de los alimentos, el consumo de agua potable y las vacunas 

como un medio de defensa y prevención de enfermedades. 

● Descripción de acciones que el ser humano puede desarrollar para el cui-

dado y la preservación del ambiente. 
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A modo de ejemplo, sugerencias de abordaje: 

 

● Planificar instancias para observar los cambios visibles de las plantas del 

entorno a lo largo del año, realizar registros mediante dibujos y en tablas 

que permitan organizar la información. Analizar y relacionar los registros 

con los cambios y las regularidades del ambiente en el que viven. 

● Visitar un museo de Ciencias Naturales o explorar imágenes reales -no es-

tereotipadas-, en distintos soportes, para observar en los cráneos de ani-

males la estructura alimentaria e hipotetizar sobre el tipo de alimentación 

que consumen. Luego, elaborar modelos tridimensionales y criterios de 

clasificación. Cotejar con información que proporcionan los textos.  

● Guiar una experiencia sencilla, en lo posible tener un estetoscopio, en la 

cual puedan elaborar predicciones e ir sacando conclusiones sobre el la-

tido del corazón y la circulación de la sangre –pulso-:  

1era parte: recostados boca arriba con una mano apoyada sobre sus om-

bligos que inspiren y expiren, ¿qué sucede con la mano? ¿Qué la hace subir 

y bajar? 

2da parte: apoyar suavemente el dedo índice y el dedo medio de una 

mano sobre la parte interna de la muñeca de la otra mano, ¿qué sienten? 

¿En qué otra parte del cuerpo se puede sentir lo mismo? 

3era parte: moverse, correr o saltar u organizar alguna actividad en la cual 

se acelere el pulso, luego tomarse nuevamente de la muñeca, ¿qué cam-

bio? 

4ta parte: utilizar el estetoscopio para que puedan escuchar sus latidos. 

● Confeccionar en forma conjunta con los y las estudiantes una encuesta 

sobre el uso eficiente y responsable del agua. Acordar la forma de difusión, 

por ejemplo, a través de un código QR.  Organizar la información en 
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gráficos para comunicar y concientizar a la comunidad educativa. Se 

puede utilizar información e íconos de los Objetivos de Desarrollo Soste-

nible (ODS). 

 

 

 

Contenido: Los materiales y sus propiedades. 

Esto involucra: 

 

● Identificación y diferenciación de materiales según la manera en que se 

comportan ante los cambios de temperatura y la exposición al agua. 

● Reconocimiento de la existencia de mezclas heterogéneas. 

● Aplicación y descripción de algunos métodos para separar mezclas, en par-

ticular aquellas presentes en la vida cotidiana. 

● Descripción de los cambios de estado entre sólidos y líquidos en diversos 

materiales, distinguiéndolos de otras transformaciones, mediante la ob-

servación e identificación de situaciones en el entorno donde estos cam-

bios se hacen evidentes.  

● Reconocimiento de los procesos de fabricación de diversos productos al 

identificar los materiales y los métodos de producción, distinguiendo en-

tre insumos, operaciones y medios técnicos utilizados.  

 

A modo de ejemplo, sugerencia de abordaje: 

● Proponer experiencias donde se observe resistencia térmica, permeabili-

dad, flotabilidad, para clasificar materiales según la manera en que se 
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comportan ante los cambios de temperatura y al exponerlos al agua. Por 

ejemplo, se puede plantear y comprobar de manera experimental, ¿con 

qué material se puede fabricar un barquito? 

 

Contenido: Los fenómenos sonoros y térmicos. 

Esto involucra: 

 

● Identificación de los fenómenos sonoros, su origen en la vibración de un 

material, y los diversos efectos que pueden generar según la naturaleza 

del material. 

● Reconocimiento de la temperatura como una propiedad de los cuerpos 

que se puede medir a través de la utilización de termómetros. 

 

A modo de ejemplo, sugerencias de abordaje: 

 

● Generar situaciones en donde se manipulen diferentes materiales para de-

terminar experimentalmente cuál es el mejor material para construir una 

campana cuyo sonido debe escucharse a distancia.  

● Presentar a los y las estudiantes diversos tipos de termómetros -clínicos, 

digitales, entre otros- para realizar mediciones y organizar la información 

obtenida en tablas.  

● Construir un termómetro casero para comprender a través de la observa-

ción cómo funciona. Disponible en el Cuaderno para el aula Ciencias Natu-

rales 3, pp. 108. 1er ciclo.  
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Contenido: Los fenómenos meteorológicos y su relación con el 

tiempo atmosférico. 

Esto involucra: 

● Descripción de fenómenos meteorológicos como precipitaciones, vientos, 

tormentas eléctricas, niebla, y sus posibles causas. 

● Reconocimiento de la velocidad y dirección del viento como uno de los 

determinantes del tiempo atmosférico, en un momento y lugar específico. 

  

A modo de ejemplo, sugerencias de abordaje: 

 

● Generar instancias grupales en las cuales los y las estudiantes comparen 

información de diferentes fuentes -informes meteorológicos de radio, te-

levisión, periódicos, web- sobre el estado del tiempo para determinar si-

militudes y diferencias. Elaborar podcast para comunicar el estado del 

tiempo y difundir a la comunidad. 

● Proponer la construcción de instrumentos como un anemómetro, una ve-

leta, un nefoscopio, un pluviómetro, entre otros, para interpretar la infor-

mación que brindan al utilizarlos y relacionarla con los cambios observa-

dos. 

 

Contenido: La periodicidad de los movimientos aparentes del Sol y 

la Luna en el paisaje celeste y su relación con los puntos cardinales.  
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Esto involucra: 

 

● Reconocimiento de los puntos cardinales como referencia espacial para 

ubicar objetos del paisaje terrestre y celeste respecto del observador. 

● Reconocimiento de los rasgos principales del Sol y la Luna, tales como su 

forma y tamaño, sus movimientos aparentes y su relación con la medición 

convencional del tiempo, que incluye el día, el mes y el año. 

● Identificación de las variaciones en la apariencia de la Luna, conocidas 

como fases lunares, y de su frecuencia o periodicidad.  

  

A modo de ejemplo, sugerencias de abordaje: 

● Propiciar observatorios nocturnos de la Luna durante un mes a un horario 

determinado para registrar los cambios aparentes, intercambiar ideas y 

plantear hipótesis. Promover la investigación en diferentes fuentes para 

analizar los registros. 

● Construir modelos tridimensionales con el movimiento aparente del Sol a 

lo largo del día desde un punto de observación. 
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Ejemplo de progresión de contenidos 

Cada eje de contenidos se encuentra organizado en una creciente graduación, 

contemplando los aprendizajes previos, para obtener nuevos y de mayor com-

plejidad. La siguiente tabla muestra, a modo de ejemplo, la progresión de los 

contenidos y los aprendizajes que estos involucran en Primer grado, Segundo 

grado y Tercer grado de la Educación Primaria con relación a un eje.  

 

GRADO PRIMER GRADO SEGUNDO GRADO TERCER GRADO 

EJE LOS SERES VIVOS 

CONTENIDO  La diversidad de los 
seres vivos, caracterís-
ticas distintivas. 

Unidad y diversidad de 
los seres vivos en rela-
ción con el entorno 
donde viven. 

Relaciones alimenta-
rias que establecen los 
seres vivos entre sí y 
con el entorno en el 
que viven. 

ESTO 

INVOLUCRA 

• Identificación de las 
principales caracterís-
ticas de los animales -
estructuras y cober-
tura del cuerpo- y de 
algunos procesos bio-
lógicos como la ali-
mentación y la repro-
ducción. 

• Identificación de las 
principales estructuras 
de las plantas -raíz, ta-
llo, hoja, flor y fruto- y 
su función. 

 

• Identificación de las 
relaciones entre las ca-
racterísticas y necesida-
des vitales de los anima-
les con su entorno, consi-
derando estructuras de 
desplazamiento y com-
portamientos en distintas 
etapas de su vida. 

• Identificación de rela-
ciones entre las necesida-
des vitales de las plantas 
con el entorno en que vi-
ven, las estructuras que 
intervienen y la diversi-
dad en las formas de dis-
persión de semillas y fru-
tos. 

• Comprensión de las 
relaciones que se esta-
blecen entre los seres 
vivos y el entorno, en 
cuanto a los requeri-
mientos de agua, aire, 
suelo. 

 

• Identificación de los 
modos de alimenta-
ción de los seres vivos 
en el medio en el que 
se encuentran. 
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CIENCIAS NATURALES  

 

 

 

Al finalizar el Segundo Ciclo de la Educación Primaria se espera que los y las 

estudiantes sean capaces de:  

● Desarrollar y aplicar conceptos, modelos y estrategias de la ciencia escolar 

-formulación de preguntas, planificación, interpretación y resolución de 

situaciones problemáticas, formulación de hipótesis, diseño de activida-

des experimentales, uso de instrumentos de laboratorio, registro y análisis 

de resultados, comunicación de la información- para disfrutar del apren-

dizaje permitiendo la construcción progresiva del conocimiento. 

● Aproximar al quehacer científico a través de hechos históricos de las cien-

cias naturales. 

● Avanzar en el uso pertinente y adecuado del lenguaje específico de las 

ciencias.  

● Construir modelizaciones como una forma de explicación y análisis de los 

hechos y fenómenos naturales. 

● Comprender la importancia de la biodiversidad para mantener el equili-

brio ecosistémico y contribuir al cuidado del ambiente, reconociéndose 

como parte del mismo.  

● Comprender que todos los seres vivos están formados por células y fun-

cionan como sistemas abiertos. 
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● Interpretar los fenómenos naturales y los cambios en los seres vivos como 

resultado de transformaciones continuas de materia y energía al interac-

tuar con el ambiente. 

● Reconocer los procesos humanos vinculados con el crecimiento y desarro-

llo, y las implicancias emocionales asociadas.  

● Reconocer los derechos a la salud y poner en práctica hábitos y conductas 

que promuevan una vida saludable. 

● Respetar la diversidad de las personas incluyendo su apariencia física, 

orientación sexual e identidad de género, así como también la intimidad 

propia y de los otros/as como un derecho fundamental. 

● Reconocer que los cambios en los materiales son resultado de transfor-

maciones químicas, y relacionarlas con los productos que se pueden obte-

ner. 

● Reconocer la periodicidad de los movimientos de la Tierra, su relación con 

los subsistemas terrestres y las medidas convencionales del tiempo. 

● Utilizar las tecnologías de la información y la comunicación en el marco de 

la actividad científica escolar para obtener y ampliar información confiable 

sobre el ambiente y sus componentes naturales y artificiales. 
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OBJETIVOS: 

Que los y las estudiantes logren: 

● Desarrollar e iniciarse en la aplicación de conceptos, modelos y estrategias 

de la ciencia escolar -formulación de preguntas, planificación, interpreta-

ción y resolución de situaciones problemáticas, formulación de hipótesis, 

diseño de actividades experimentales, uso de instrumentos de laborato-

rio, registro y análisis de resultados, comunicación de la información- para 

la construcción progresiva del conocimiento científico.  

● Caracterizar los ambientes aeroterrestres, en particular los de la provincia 

de Córdoba, identificando las particularidades morfofisiológicas de los ani-

males y las plantas que en él habitan, reconociendo la importancia de su 

preservación y conservación. 

● Reconocer y comprender las estructuras rígidas de los seres vivos como 

una ventaja adaptativa al ambiente aeroterrestre. 

● Describir estructuras y relaciones implicadas en las funciones de sostén y 

locomoción en el organismo humano, y reconocer actitudes de cuidado 

del sistema osteo-artro-muscular. 

● Reconocer propiedades similares en distintos grupos de materiales expli-

cando por qué son adecuados para determinados usos. 

● Identificar materiales según su origen estableciendo relaciones con sus ca-

racterísticas como conductores y aislantes térmicos y eléctricos. 

● Diferenciar los estados sólidos, líquido y gaseoso, desde el punto de vista 

macroscópico, enunciando alguna de sus características. 
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● Identificar e interpretar la acción de fuerzas que actúan a distancia, reco-

nociendo acciones de atracción y de repulsión a partir de la exploración 

de fenómenos electrostáticos y magnéticos. 

● Reconocer a la Tierra como sistema material, conformada por distintos 

subsistemas interrelacionados, y como cuerpo cósmico.  

● Aproximar a la noción de las dimensiones de la Tierra, su forma y movi-

miento de rotación. 

● Describir las principales características y procesos que se dan en la geos-

fera. 
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Contenido: La diversidad de los seres vivos en los ambientes aerote-

rrestres y sus diferencias con relación a la locomoción. 

Esto involucra: 

 

● Caracterización y reconocimiento de los distintos ambientes aeroterres-

tres, en especial los de la provincia de Córdoba, las particularidades y di-

versidad de los seres vivos que los habitan: plantas, animales, hongos y 

microorganismos. Utilización de lupas y microscopios para la observación, 

comparación y registro.  

● Comprensión de las ventajas adaptativas que representan las estructuras 

rígidas, como los huesos, en el ambiente aeroterrestre. 

● Reconocimiento del funcionamiento del sistema osteo-artro-muscular y 

de la localización de los principales huesos, articulaciones y músculos en 

el propio cuerpo. 

● Reconocimiento de los beneficios de mantener una dieta equilibrada, ac-

tividad física, descanso, una buena postura -sin sobrecarga de peso sobre 

el cuerpo-, y contacto con la naturaleza para favorecer un estilo de vida 

saludable.  

 

 

A modo de ejemplo, sugerencias de abordaje: 

 

● Proponer la observación y el análisis de las adaptaciones morfológicas de 

animales y plantas a medios aeroterrestres -de la provincia y del país- a 
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través de la exploración en videos, museos, Reservas Naturales y Parques 

Nacionales, físicos y virtuales, entre otras. 

● Propiciar instancias para reconocer, a través de la observación en distintos 

soportes, las diferencias entre las plantas, los animales, los hongos y los 

microorganismos y determinar características que les permiten enfrentar 

los factores limitantes de los entornos extremos: baja y alta temperatura; 

sequía y humedad. 

● Impulsar debates donde se argumente sobre el impacto de la actividad 

humana en el ambiente aeroterrestre y proponer juegos de roles donde 

se reconozcan las responsabilidades de los diferentes actores sociales. Por 

ejemplo, las consecuencias de la creación de la represa Río Grande en Ce-

rro Pelado, el sobreturismo en valles, montañas, lagunas de la Provincia 

de Córdoba. 

● Promover dramatizaciones en las que se ponga en tensión los estereotipos 

de género vinculados a aspectos físicos.    

 

 

 

Contenido: Propiedades de los materiales, su relación con sus usos y 

los estados de agregación.   

Esto involucra: 

 

● Comparación de materiales según su origen, sus propiedades y sus usos. 

Observación, experimentación y formulación de preguntas sobre los dife-

rentes materiales. 
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● Identificación de las propiedades particulares de los materiales metálicos: 

brillo, ductilidad, maleabilidad, conductividad térmica y eléctrica. Obser-

vación, análisis y registro en situaciones experimentales. 

● Diferenciación de los recursos naturales renovables y no renovables y re-

conocimiento de los beneficios del empleo de materiales reutilizables, re-

ciclables y biodegradables para el cuidado del ambiente. Clasificación y 

ejemplificación de materiales cotidianos. 

● Identificación de algunas características macroscópicas que distinguen a 

los estados sólido, líquido y gaseoso. Diseño de experiencias sencillas y 

comunicación. 

 

A modo de ejemplo, sugerencias de abordaje: 

● Diseñar diversas experiencias que habiliten la posibilidad de anticipar la 

conductividad del calor y la electricidad en distintos materiales. Posterior-

mente, dar lugar al intercambio y discusión de los resultados de las activi-

dades experimentales analizando la capacidad de los materiales como 

conductores. 

● Plantear un taller para motivar la utilización de los elementos de labora-

torio y enseñar algunos aspectos relacionados con la seguridad en este 

espacio, así como en el hogar. “Normas de seguridad en el trabajo experi-

mental”, P 10. Orientaciones disponibles en:  

https://www.igualdadycalidadcba.gov.ar/SIPEC-CBA/publicaciones/2015-

Docs/MatLab_CsN_EduPrim.pdf 

https://www.igualdadycalidadcba.gov.ar/SIPEC-CBA/publicaciones/2015-Docs/MatLab_CsN_EduPrim.pdf
https://www.igualdadycalidadcba.gov.ar/SIPEC-CBA/publicaciones/2015-Docs/MatLab_CsN_EduPrim.pdf
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● A partir de preguntas como: ¿todos los residuos son basura? ¿Dónde de-

positamos los residuos que generamos en la escuela y en nuestros hoga-

res? ¿Quiénes separan los residuos en sus hogares? ¿Cómo lo hacen?, en-

tre otras; acordar un plan para abordar la gestión integral de residuos só-

lidos en la escuela. Por ejemplo, averiguar cómo se realiza la gestión de 

residuos sólidos en su localidad, contactar alguna ONG o ente local para 

realizar una entrevista, visitar plantas de tratamiento, organizar campañas 

de concientización, realizar juegos de simulación, reutilizar materiales con 

participación de Educación Artística. 

 

Contenido: Las fuerzas en los fenómenos magnéticos y electromag-

néticos. 

Esto involucra: 

● Aproximación a la idea de que existen fuerzas que actúan a distancia y 

otras por contacto. 

● Reconocimiento de acciones de atracción y de repulsión a partir de la ex-

ploración de fenómenos magnéticos y electrostáticos. 

● Identificación de los polos magnéticos como lugar donde se concentra la 

intensidad de cargas. Experimentación con imanes, hipotetización, regis-

tro y comunicación. 

● Introducción a la noción de que la Tierra cuenta con un campo magnético. 

 

A modo de ejemplo, sugerencias de abordaje: 

 

● Proponer una situación problemática donde, a partir de experiencias con 

distintos objetos ferromagnéticos y aquellos que no lo son, puedan 
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observar de forma sistemática las interacciones de los imanes entre sí. Las 

respuestas que arrojan las experiencias pueden ser cotejadas con infor-

mación de diferentes fuentes para elaborar generalizaciones. 

● Brindar oportunidades para observar y registrar el funcionamiento de la 

brújula en un espacio abierto. Posteriormente, proponer a los y las estu-

diantes la construcción de sus propias brújulas, en el mismo espacio, 

donde logren identificar el campo magnético terrestre. 

 

 

 

Contenido: La Tierra como un cuerpo cósmico compuesto por sub-

sistemas: la geosfera, hidrosfera, atmósfera y biosfera, y sus proce-

sos de transformación. 

Esto involucra: 

● Reconocimiento de la forma de la Tierra, noción de sus dimensiones y de 

las ideas que a través de la historia se concibieron acerca de ella. 

● Reconocimiento de la Tierra como un cuerpo cósmico compuesto por sub-

sistemas interconectados, como la geosfera, la hidrosfera y la atmósfera, 

que interactúan entre sí y posibilitan la existencia de la biosfera. 

● Reconocimiento de la estructura interna de la Tierra y su modelización. 

● Identificación de algunos fenómenos relevantes -terremotos, volcanes y 

plegamientos- que se producen en la geosfera y la transforman. 
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A modo de ejemplo, sugerencias de abordaje: 

 

● Propiciar la lectura de hechos históricos de civilizaciones antiguas que re-

latan las distintas ideas y concepciones sobre cómo se pensaba la forma 

de la Tierra. 

● Fomentar la utilización de herramientas como Google Earth y fotografías 

satelitales y digitales, con el propósito de comparar las áreas volcánicas de  

● Córdoba (específicamente los volcanes en las sierras de Pocho y Los Cón-

dores), Argentina (por ejemplo, el volcán Copahue en Neuquén) y otras 

zonas en Sudamérica (como el volcán Puyehue en Chile). Luego, establecer 

conexiones considerando la ubicación geográfica, las características del te-

rreno y la actividad volcánica actual, entre otros aspectos relevantes. 

Complementar la información mediante la consulta de diversos textos 

provenientes de distintas fuentes. 

 

Contenido: El movimiento de rotación de la Tierra. 

Esto involucra:  

● Identificación del ciclo de los días y las noches y el movimiento aparente 

de las estrellas, como consecuencia de la rotación de la Tierra. 

 A modo de ejemplo, sugerencias de abordaje: 

● Presentar una situación problemática para analizar la presencia y ausencia 

de la luz solar en dos puntos opuestos de la Tierra. Por ejemplo, qué im-

pedimentos hay y por qué se producen para realizar una videollamada en-

tre dos personas, en determinado horario, que se encuentran una en To-

kio-Japón y otra en Córdoba-Argentina. 
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● A través de la construcción y/o utilización de modelos analizar el movi-

miento de rotación de la Tierra con respecto al Sol. En el siguiente enlace 

aparece una secuencia, la cual recurre a modelos que simplifican el análisis 

de este fenómeno a través de diversas situaciones que propician la formu-

lación de hipótesis y predicciones:   

https://www.fenomenautas.org/paginas/secuenciaDidactica/92  

  

https://www.fenomenautas.org/paginas/secuenciaDidactica/92
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OBJETIVOS: 

Que los y las estudiantes logren: 

● Desarrollar e iniciarse en la aplicación de conceptos, modelos y estrategias 

de la ciencia escolar -formulación de preguntas, planificación, interpreta-

ción y resolución de situaciones problemáticas, formulación de hipótesis, 

diseño de actividades experimentales, uso de instrumentos de laborato-

rio, registro y análisis de resultados, comunicación de la información- para 

la construcción progresiva del conocimiento científico. 

● Identificar y clasificar los ambientes acuáticos y de transición cercanos, en 

particular los de la provincia de Córdoba, relacionando las características 

morfofisiológicas de los seres vivos y sus adaptaciones. 

● Reconocer al ser humano como agente modificador del ambiente y la im-

portancia que tiene en su preservación y conservación. 

● Reconocer que la función de nutrición es común a todos los seres vivos y 

que en el organismo humano se cumple por las relaciones entre los siste-

mas circulatorio, digestivo, respiratorio y excretor. 

● Identificar los requerimientos nutricionales del ser humano de acuerdo 

con las distintas etapas de la vida, la necesidad de una dieta equilibrada 

para el mantenimiento de la salud y las implicancias afectivas en el pro-

ceso de crecimiento, desarrollo y maduración. 

● Reconocer las condiciones que pueden provocar cambios en un material y 

que la mayoría de los objetos están formados por distintas mezclas de ma-

teriales. 

● Comparar la acción disolvente del agua y de otros líquidos sobre diversos 

materiales. 
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● Reconocer el comportamiento de la luz y del sonido en diferentes medios. 

● Identificar la acción del peso en el movimiento de caída libre y el empuje 

en el fenómeno de flotación. 

● Identificar las características de la hidrosfera y del ciclo hidrológico esta-

bleciendo relaciones con los otros subsistemas del planeta. 

● Relacionar la duración del día y la noche y los cambios de estaciones del 

año con los movimientos de rotación y traslación de la Tierra. 
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Contenido: La diversidad de los seres vivos, las características adap-

tativas e interacciones en los entornos acuáticos y de transición.  

Esto involucra:  

 

● Clasificación de los ambientes acuáticos, considerando su ubicación y la 

composición del agua, con especial énfasis en aquellos presentes en la 

provincia de Córdoba. 

● Diferenciación y reconocimiento entre grupos de organismos acuáticos 

que presentan características adaptativas que les permiten interactuar 

con ese hábitat. 

● Reconocimiento del modo de desplazamiento de los animales y de sostén 

de los vegetales en el medio acuático.  

 

A modo de ejemplo, sugerencias de abordaje: 

 

● Planificar la construcción de un acuario, como modelo de ecosistema 

acuático, en el que coloquen diversas plantas -flotantes, sumergidas, lito-

rales- y animales, que les posibiliten observar sus interacciones y caracte-

rísticas adaptativas a ese entorno. 

● Realizar una salida educativa -planificando el antes, el durante y el des-

pués- a algún lugar que tenga un cuerpo de agua -natural o artificial- para 

identificar características ecosistémicas. 
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Contenido: La nutrición como función común a todos los seres vivos. 

Esto involucra: 

 

● Reconocimiento de la nutrición como función vital común a todos los seres 

vivos. 

● Identificación y localización en el ser humano de los órganos que forman 

parte de los sistemas de nutrición -circulatorio, digestivo, respiratorio, uri-

nario-, sus funciones e interrelaciones. Construcción planificada de mode-

los. 

● Comprensión de los requerimientos nutricionales de acuerdo con las dis-

tintas etapas de la vida y la necesidad de acceder a una dieta equilibrada 

para el mantenimiento de la salud.  

● Reconocimiento de los procesos relacionados con el crecimiento, desarro-

llo y maduración, así como las características anatómicas y fisiológicas dis-

tintivas en diversas etapas evolutivas, y las implicancias afectivas de los 

cambios en la infancia y la pubertad. 

 

 

A modo de ejemplo, sugerencias de abordaje: 

 

● Proponer postas de actividades experimentales en el laboratorio o en el 

aula sobre identificación y diferenciación de nutrientes en alimentos para 

reconocer lo que consumimos y tomar conciencia de una alimentación va-

riada, nutritiva y saludable. 

● Generar espacios de observación de paquetes/envoltorios de productos 

alimenticios y detectar la presencia/ausencia de etiquetado frontal  -Ley 

N° 27.642/22-, comparar, analizar y reflexionar sobre la información que 
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brindan el etiquetado -cantidad de contenido del producto dentro del en-

vase, ingredientes que componen el producto, fecha de vencimiento, in-

formación nutricional, consejos para su conservación- para conocer la im-

portancia de la ley como garante del derecho a la salud y a una alimenta-

ción adecuada.  

● Plantear una pregunta problematizadora, como por ejemplo ¿Cómo llegar 

a ser un deportista profesional?, y utilizar el modelo de aprendizaje ba-

sado en proyectos para invitar a los y las estudiantes a indagar sobre los 

requerimientos de entrenamiento y nutrición, así como el cuidado del sis-

tema locomotor. Como producto final pueden escribir de manera grupal 

un guion para una película simulada sobre la vida de algún deportista, tra-

bajando con deportes que se relacionen con la velocidad, la resistencia, la 

coordinación motriz. 

 

 

 

Contenido: Diferentes tipos de mezclas y factores que influyen en el 

proceso de disolución.  

Esto involucra: 

● Reconocimiento de que las mezclas están formadas por dos o más com-

ponentes.  

● Identificación de diversos tipos de mezclas compuestas por materiales de 

uso cotidiano, incluyendo mezclas heterogéneas y homogéneas (solucio-

nes), mediante la observación directa a simple vista y con la ayuda de al-

gunos instrumentos ópticos. 
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● Reconocimiento de la disolución de materiales sólidos en líquidos, a través 

de la experimentación, identificando algunos factores que influyen en la 

formación de soluciones líquidas. 

● Identificación de métodos para la separación de sistemas materiales como 

decantación, filtración, sedimentación, evaporación, entre otras. 

 

A modo de ejemplo, sugerencias de abordaje: 

● Plantear casos simulados en el laboratorio o en el aula para identificar 

mezclas de los materiales presentados. Proponer y llevar a cabo métodos 

de separación de las mezclas que se realizaron y elaborar un diagrama del 

procedimiento y un informe de lo realizado. Por ejemplo, los compartidos 

en el documento Materiales de laboratorio: recursos para enseñar y 

aprender Ciencias Naturales en Primaria, páginas 13 y 14 disponible en: 

https://www.igualdadycalidadcba.gov.ar/SIPEC-CBA/PolCurricula-

res/CsNat/CsNatPri.php   

● Presentar una afirmación, tal como “Las aguas grises pueden ser reutiliza-

das”, la cual permitirá el intercambio de ideas, la formulación de hipótesis, 

la búsqueda de información en diferentes fuentes y soportes, la realiza-

ción de encuestas. Esto puede ser trabajado con el formato proyecto para 

buscar soluciones posibles. 

 

Contenido: Los fenómenos de propagación de la luz y el sonido en 

diferentes medios y la flotación en medios líquidos.  

Esto involucra: 

https://www.igualdadycalidadcba.gov.ar/SIPEC-CBA/PolCurriculares/CsNat/CsNatPri.php
https://www.igualdadycalidadcba.gov.ar/SIPEC-CBA/PolCurriculares/CsNat/CsNatPri.php
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● Reconocimiento e identificación de ciertas características del sonido y la 

luz, así como su comportamiento en distintos medios, como líquidos, ga-

ses y sólidos. 

● Comparación de los fenómenos de propagación de la luz y el sonido.  

● Reconocimiento del peso como una fuerza que actúa sobre los cuerpos, 

producto de su interacción con la Tierra. Observación, hipotetización, re-

gistro y comunicación de actividades experimentales.    

● Reconocimiento del comportamiento de la caída de objetos con diversas 

formas y materiales, incluyendo la apreciación de la resistencia del aire. 

Resolución de situaciones problemáticas. 

● Exploración de la relación entre peso y empuje, como fuerzas que partici-

pan en el fenómeno de flotación de un cuerpo. 

 

A modo de ejemplo, sugerencia de abordaje: 

 Plantear preguntas problematizadoras como, por ejemplo: ¿Cómo hacen para 

volar las aves?, ¿por qué flotan los barcos a pesar de su tamaño? ¿por qué no 

se escuchan los astronautas en el espacio? Con indagación en diferentes fuen-

tes de consulta diseñar modelos para encontrar respuestas, desde la experi-

mentación, a planteos como estos. 
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Contenido: La hidrosfera y sus relaciones con los otros subsistemas 

terrestres.  

Esto involucra: 

● Reconocimiento de la presencia y circulación del agua en diversos paisa-

jes, así como la diferenciación entre agua salada y dulce, considerando 

también sus distintos estados de agregación, en relación con su ubicación. 

● Descripción del ciclo hidrológico, identificando los cambios de estado que 

experimenta el agua. 

● Reconocimiento de las modificaciones generadas por el agua en la geos-

fera, tales como la erosión, el transporte y la sedimentación. 

● Reconocimiento de las características del agua potable y los pasos de su 

proceso de potabilización. 

● Identificación de diversas acciones posibles para el cuidado del agua. 

 

A modo de ejemplo, sugerencias de abordaje: 

● Proponer la construcción, con goma eva, de cuencas hidrográficas de Cór-

doba a partir de mapas de curvas de nivel, para experimentar el escurri-

miento del agua según las distintas topografías. Analizar y modelizar di-

versas situaciones, tales como: qué podría pasar cuando llueve poco o mu-

cho en la cuenca alta, qué sucedería cuando el suelo tiene cobertura ve-

getal y qué si hubiera desmonte, qué pasaría si se realizara un emprendi-

miento inmobiliario en algún sector de la cuenca.  
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● Propiciar el uso de Google earth y fotografías digitales para identificar las 

cárcavas -por ejemplo, la de Corralito en la Provincia de Córdoba- como 

geoforma producto de la erosión hídrica y reconocer cómo esta forma de 

degradación del suelo provoca una pérdida de valor. También proponer 

experiencias para dar cuenta de que el material erosionado se transporta 

hacia otras zonas y se deposita a modo de sedimento. 

 

Contenido: El movimiento de rotación y traslación de la Tierra en el 

sistema solar.  

Esto involucra: 

● Aproximación a la interpretación de los principales modelos del sistema 

solar como el geocéntrico y el heliocéntrico, reconociendo su evolución 

histórica. 

● Diferenciación entre los movimientos de rotación y traslación de la Tierra. 

Iniciación a la identificación de la sucesión de las estaciones del año y de 

la duración del día y de la noche como consecuencia de estos movimien-

tos. 

  

A modo de ejemplo, sugerencias de abordaje: 

● Proponer una actividad de observación y registro con la finalidad de ana-

lizar y comprender el movimiento aparente del Sol. Se sugiere utilizar el 

formato curricular Taller. En el siguiente enlace se muestra una actividad 

de observación, registro y análisis - “Mirando el cielo desde la Tierra”-. Se 

sugiere reformular dicha secuencia para quinto grado con los aprendizajes 

que se pretendan desarrollar.   
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https://hacemosescuela.cba.gov.ar/mirando-el-cielo-desde-arriba/  

● Realizar visitas educativas a Observatorios, utilizando el formato curricular 

Seminario, invitar los y las estudiantes a diseñar entrevistas para los y las 

especialistas - Astrónomos/as - y/o guías educativos/as, sobre sus dudas, 

inquietudes, información que hayan buscado o investigaciones realizadas 

sobre las temáticas de la visita. 

* Observatorio Astronómico Córdoba https://oac.unc.edu.ar/ se puede 

realizar la visita de manera presencial y/o virtual.  

* Observatorio de la Plaza Cielo Tierra. Disponible en: https://www.pla-

zacielotierra.org/).   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://hacemosescuela.cba.gov.ar/mirando-el-cielo-desde-arriba/
https://oac.unc.edu.ar/
https://www.plazacielotierra.org/
https://www.plazacielotierra.org/
https://www.plazacielotierra.org/
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OBJETIVOS:  

Que los y las estudiantes logren: 

● Desarrollar y aplicar conceptos, modelos y estrategias de la ciencia escolar 

-formulación de preguntas, planificación, interpretación y resolución de 

situaciones problemáticas, formulación de hipótesis, diseño de activida-

des experimentales, uso de instrumentos de laboratorio, registro y análisis 

de resultados, comunicación de la información- para la construcción pro-

gresiva del conocimiento científico. 

● Reconocer las relaciones alimentarias que se establecen entre los organis-

mos en un ecosistema. 

● Identificar a la célula como unidad estructural y funcional de los organis-

mos unicelulares y pluricelulares. 

● Identificar las funciones de reproducción y relación en el organismo hu-

mano. 

● Clasificar la energía según sus formas y fuentes, explicando el proceso de 

generación, transporte y distribución, reconociendo la importancia del 

consumo responsable para el cuidado del ambiente. 

● Reconocer e identificar las diferentes transformaciones y cambios físicos 

y químicos de los materiales. 

● Aproximarse a la noción de corriente eléctrica, explorando circuitos eléc-

tricos simples. 

● Reconocer al calor como una forma de transferencia de energía, interpre-

tando fenómenos relacionados con los cambios de temperatura. 
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● Utilizar el modelo corpuscular de la materia para la explicación de las prin-

cipales propiedades de los materiales y sus cambios, en particular el aire 

y otros gases. 

● Distinguir entre fenómenos físicos y químicos en situaciones de la vida co-

tidiana. 

● Conocer y describir las características de la atmósfera, los fenómenos que 

ocurren en ella y la interacción que mantiene con otros subsistemas te-

rrestres. 

● Diferenciar entre el tiempo atmosférico y el clima mediante la compren-

sión de sus características y variaciones a corto y largo plazo. 

● Aproximarse a la noción del modelo actual de universo reconociendo al 

sistema solar y sus componentes como parte del mismo.   
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Contenido:  Los seres vivos como sistemas abiertos. 

Esto involucra: 

● Reconocimiento de las principales relaciones que establecen los seres vi-

vos con el entorno, identificándose como sistemas abiertos.  

● Distinción de relaciones entre la forma de alimentación de las plantas y su 

función como organismos productores; entre el modo de alimentarse de 

los animales, y su función de consumidores; y aquellos microorganismos 

descomponedores de un sistema. 

● Reconocimiento de la célula como la parte más pequeña que constituye a 

todos los seres vivos y en la cual ocurren todas las funciones vitales.  

● Reconocimiento y evolución de los diferentes dispositivos que se utiliza-

ron a lo largo de la historia para el estudio de microorganismos, células, 

entre otros. 

● Identificación de las relaciones entre los órganos de los sentidos, la acción 

del cerebro y la respuesta motora en la que interviene el sistema nervioso 

ante estímulos.  

● Identificación de los componentes que forman parte del sistema de de-

fensa, como por ejemplo los glóbulos blancos. 

● Reconocimiento de los órganos que constituyen los sistemas genitales, 

identificando a la reproducción como una de sus funciones y compren-

diendo que esta función permite la continuidad de la especie y la transmi-

sión de algunas características de una generación a la siguiente.  

● Reconocimiento y respeto de las emociones y sentimientos relacionados 

con la construcción de la identidad de género y la sexualidad, incluyendo 
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sus cambios y emociones como el miedo, la vergüenza, el pudor, la alegría 

y el placer, así como también la consideración de los diferentes aspectos 

de la atención de la salud sexual y reproductiva. 

 

A modo de ejemplo, sugerencias de abordaje: 

● Proponer un recorrido por la historia sobre quiénes observaron por pri-

mera vez, a través del microscopio, microorganismos y células y cuándo lo 

hicieron. Luego, ofrecer un desarrollo experimental con un hongo unice-

lular, con observaciones para reconocerlo y ampliar dicha observación a 

células y tejidos para llegar a la conclusión de que las células son la unidad 

fundamental de la vida. Secuencia didáctica disponible en: https://hace-

mosescuela.cba.gov.ar/la-celula-como-estan-formados-los-organismos-

vivientes/   

● Organizar experiencias con materiales simples, donde puedan descubrir 

cómo nuestro cerebro y nuestra percepción interpretan la realidad que 

nos rodea. Se sugiere utilizar la grilla de Hermann -es uno de los fenóme-

nos visuales de origen neurológico más comunes y frecuentes en la vida 

cotidiana-. También experiencias para comprobar que los olores y los so-

nidos evocan recuerdos y sirven como señales de alerta. Ej. ante un ali-

mento en mal estado o situación de peligro. 

  

 

Contenido: La energía: formas, fuentes y transformaciones. 

 

https://hacemosescuela.cba.gov.ar/la-celula-como-estan-formados-los-organismos-vivientes/
https://hacemosescuela.cba.gov.ar/la-celula-como-estan-formados-los-organismos-vivientes/
https://hacemosescuela.cba.gov.ar/la-celula-como-estan-formados-los-organismos-vivientes/
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Esto involucra:  

● Identificación y clasificación, según diversos criterios, de las formas y fuen-

tes en las que se manifiesta la energía. 

● Descripción de la generación, el transporte y la distribución de la energía 

desde la fuente hasta su eventual utilización. 

● Reflexión sobre la relevancia de la energía para la preservación del am-

biente y consideración de las problemáticas vinculadas a su producción y 

consumo. 

● Aproximación a la noción de corriente eléctrica a través de la exploración 

de circuitos eléctricos simples, relacionándolos con las instalaciones eléc-

tricas domiciliarias. 

 

A modo de ejemplo, sugerencia de abordaje: 

● Realizar un circuito educativo que consista en la visita a usinas -hidroeléc-

tricas, termoeléctricas, eólicas- próximas a la localidad teniendo en cuenta 

su contextualización histórica y natural para vivenciar y recoger informa-

ción sobre la cadena productiva de la energía eléctrica y el impacto am-

biental que provoca su generación y consumo excesivo o la ruta de la ener-

gía eléctrica, desde la fuente de generación hasta que llega a sus vivien-

das/escuelas. 

 

 

 

 



                                                                                                            
87 

 Contenido: El calor como forma de transferir energía 

Esto involucra:  

 

● Aproximación a la construcción de la idea del calor como una forma de 

transferir energía. 

● Interpretación de los cambios de estado de la materia, las variaciones de 

la temperatura y la dilatación como fenómenos interrelacionados con el 

calor. 

 

A modo de ejemplo, sugerencia de abordaje: 

● Proponer una secuencia para explorar uno de los mecanismos de transmi-

sión del calor: la conducción. Se puede comenzar a través de una pre-

gunta: ¿Cómo harían para mantenerse frescos/cas durante un día calu-

roso? Intercambiar ideas sobre posibles respuestas, tales como ponerse a 

la sombra, aislarse del aire caliente, ponerse en contacto con algún mate-

rial que les permita disipar el calor. Luego plantear otros interrogantes, 

¿cómo las personas conservan frías las bebidas o los alimentos, cuando 

éstos son retirados de la heladera? Proponer que investiguen cuáles serán 

los mejores materiales para ese propósito. Como conclusión de esta expe-

riencia, podrán interpretar que todo material que presente una mayor va-

riación de temperatura será un mejor conductor del calor. Secuencia ba-

sada en: https://www.educ.ar/recursos/90127/la-conduccion-del-calor 

 

 

https://www.educ.ar/recursos/90127/la-conduccion-del-calor
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Contenido: La materia: conservación y cambios interpretados con el 

modelo cinético corpuscular. 

Esto involucra: 

 

● Aproximación a la conceptualización de la discontinuidad de la materia 

mediante la utilización del modelo cinético corpuscular para la interpreta-

ción de las propiedades macroscópicas, en particular las de los gases, tales 

como ocupa un lugar en el espacio, no tiene forma propia, pesa. 

● Aproximación a la conservación de la materia -cantidad de partículas- en 

los cambios de los materiales. 

● Reconocimiento del aire como mezcla de gases que constituye la atmós-

fera y que es indispensable para los seres vivos. 

● Interpretación de los procesos de corrosión y combustión como fenóme-

nos que provocan cambios en los materiales. 

● Distinción entre fenómenos físicos y químicos en situaciones de la vida co-

tidiana. 

 

A modo de ejemplo, sugerencia de abordaje: 

● Planificar una secuencia didáctica por ejemplo “Investigas con ciencia”, 

para trabajar el consumo responsable del gas y la prevención de acciden-

tes integrando conocimientos de diferentes campos. Disponible en: 

https://www.ecogas.com.ar/appweb/leo/pub/notas/2750/Secuencia_Di-

dactica_2018__final_pdf.pdf 

 

 

https://www.ecogas.com.ar/appweb/leo/pub/notas/2750/Secuencia_Didactica_2018__final_pdf.pdf
https://www.ecogas.com.ar/appweb/leo/pub/notas/2750/Secuencia_Didactica_2018__final_pdf.pdf
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Contenido: La atmósfera y sus relaciones con los otros subsistemas 

terrestres.  

Esto involucra: 

● Reconocimiento de las relaciones entre las características físico-químicas 

de la atmósfera y de los otros subsistemas terrestres.  

● Identificación de algunos fenómenos que se producen en la atmósfera y 

de instrumentos meteorológicos usados para medirlos o registrarlos. 

● Reconocimientos de factores que influyen y condicionan el estado del 

tiempo atmosférico, y de la existencia de diferentes climas dependiendo 

de la zona del planeta. 

● Reconocimiento de la importancia de la atmósfera para los seres vivos 

identificando algunos contaminantes y sus consecuencias. 

 

A modo de ejemplo, sugerencias de abordaje: 

● Realizar talleres sobre diferentes temáticas tales como medición automá-

tica del tiempo en la tropósfera, armado de barrilete, construcción de plu-

viómetros, medición del riesgo de incendios forestales propuestos por la 

Facultad de Ciencias Exactas Físicas y Naturales de la UNC a través del Pro-

yecto Matteo disponible en:  

https://sites.google.com/view/proyectomatteo/tiempo-real/escue-

las?authuser=0 

https://sites.google.com/view/proyectomatteo/tiempo-real/escuelas?authuser=0
https://sites.google.com/view/proyectomatteo/tiempo-real/escuelas?authuser=0
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● Buscar información sobre el funcionamiento de una estación meteoroló-

gica para conocer su importancia. Luego modelar los diferentes instru-

mentos meteorológicos.  

https://www.conicet.gov.ar/red-de-estaciones-meteorologicas-en-al-

tura-una-apuesta-frente-al-cambio-climatico/ 

 

Contenido: El sistema solar en el universo 

Esto involucra:  

 

● Aproximación al modelo actual de universo reconociendo al sistema solar 

como parte del mismo. 

● Descripción de los cuerpos que integran el sistema solar: tamaños, carac-

terísticas y movimientos.   

● Comparación entre la Tierra y los otros planetas del sistema solar -compo-

sición atmosférica, superficie, distancia al Sol, entre otras- que determinan 

las condiciones necesarias para los seres vivos. 

 

A modo de ejemplo, sugerencias de abordaje: 

● Explorar diferentes teorías cuyos aportes realizados a la Astronomía llevan 

a conocer la “Historia de la concepción del sistema solar”. Se propone la 

Bibliografía de consulta: “¿Cuánto sabes sobre el universo?” Capítulo 1: 

1.3 MOVIMIENTO DE LOS OBJETOS DEL SISTEMA SOLAR págs. 13-14-15. 

Apuntes básicos sobre Astronomía - 2014- Autores: Dra. Eugenia Díaz-Gi-

ménez / Dr. Ariel Zandivarez - Instituto de Astronomía Teórica y Experi-

mental (CONICET) - Observatorio Astronómico de Córdoba (UNC). 

https://www.conicet.gov.ar/red-de-estaciones-meteorologicas-en-altura-una-apuesta-frente-al-cambio-climatico/
https://www.conicet.gov.ar/red-de-estaciones-meteorologicas-en-altura-una-apuesta-frente-al-cambio-climatico/
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Disponible en      https://oac.unc.edu.ar/files/Descargas/Apuntes_basi-

cos_de_Astronomia.pdf 

● Planificar un proyecto sobre el sistema solar en el universo para trabajar 

el carácter provisional y tentativo de las teorías científicas. Incluir el visio-

nado de algún fragmento de película de ciencia ficción y la lectura de le-

yendas, mitos y tradiciones con respecto al cielo, los planetas y las estre-

llas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://oac.unc.edu.ar/files/Descargas/Apuntes_basicos_de_Astronomia.pdf
https://oac.unc.edu.ar/files/Descargas/Apuntes_basicos_de_Astronomia.pdf
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Ejemplo de progresión de contenidos 

Cada eje de contenidos se encuentra organizado en una creciente graduación, 

contemplando los aprendizajes previos, para obtener nuevos y de mayor com-

plejidad. La siguiente tabla muestra, a modo de ejemplo, la progresión de los 

contenidos y los aprendizajes que estos involucran en Cuarto grado, Quinto 

grado y Sexto grado de la Educación Primaria con relación a un eje.  

 

GRADO CUARTO GRADO QUINTO GRADO SEXTO GRADO 

EJE LA TIERRA, EL UNIVERSO Y SUS CAMBIOS 

CONTENIDO El movimiento de rotación 
de la Tierra. 

El movimiento de rotación 
y traslación de la Tierra en 
el sistema solar. 

El sistema solar en el uni-
verso 

ESTO  
INVOLUCRA 

• Identificación del ci-
clo de los días y las no-
ches y el movimiento 
aparente de las estre-
llas, como consecuencia 
de la rotación de la Tie-
rra. 

• Identificación de la 
sucesión de las estacio-
nes del año y de la du-
ración del día y de la 
noche como consecuen-
cia de la traslación y ro-
tación de la Tierra alre-
dedor del Sol. 

• Aproximación al mo-
delo actual de universo 
reconociendo al sistema 
solar como parte del 
mismo. 

• Descripción de los 
cuerpos que integran el 
sistema solar: tamaños, 
características y movi-
mientos.   

• Comparación entre la 
Tierra y los otros plane-
tas del sistema solar -
composición atmosférica, 
superficie, distancia al 
Sol, entre otras- que de-
terminan las condiciones 
necesarias para los seres 
vivos. 
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En el ámbito educativo, existe un amplio consenso sobre la importancia funda-

mental de las buenas prácticas de evaluación como un elemento clave para me-

jorar los procesos de aprendizaje a nivel sistémico. Sin embargo, el desafío real 

reside en cómo transformar estas evaluaciones en oportunidades efectivas para 

el continuo desarrollo del aprendizaje. 

La evaluación como parte inherente de los procesos de enseñanza y aprendizaje 

continuará siendo una responsabilidad institucional que contempla la evaluación 

de proceso -evaluación formativa- y la evaluación de resultados (según el nivel 

educativo), para poder acompañar con información válida la trayectoria escolar 

de los y las estudiantes, además de constituirse como una herramienta vital del 

docente para conducir su enseñanza de manera efectiva y comunicar a los niños, 

niñas, jóvenes, sus familias y/o núcleos vinculares de manera fundamentada. -

Memorándum N° 02/22 Secretaria de Educación Prof. Delia M. Provinciali-. 

Desde una perspectiva que enfatiza la evaluación como una parte integral del 

proceso de construcción del conocimiento, se destaca la relevancia de la evalua-

ción formativa como aquella que se lleva a cabo durante la enseñanza con dos 

propósitos fundamentales: ajustar las intervenciones docentes y proporcionar a 

los y las estudiantes información valiosa para mejorar su desempeño. Es crucial 

que la evaluación esté en consonancia con el proceso de enseñanza, recogiendo 

evidencias variadas y pertinentes acerca de lo que los y las estudiantes han com-

prendido y son capaces de hacer. 

En este contexto, se emplea a menudo la expresión "evaluación para el aprendi-

zaje", donde el papel de la evaluación es servir al propósito de que los y las estu-

diantes puedan aprender de manera más efectiva. Sin embargo, también existe 
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la evaluación sumativa, que se realiza al final de una secuencia de enseñanza con 

el propósito de calificar y certificar el aprendizaje. Es importante destacar que 

ambas formas de evaluación, formativa y sumativa, deben complementarse de 

manera equilibrada. 

Rebeca Anijovich y Graciela Cappelletti (2018) enfatizan que las oportunidades 

de evaluación bien diseñadas permiten a los y las estudiantes demostrar sus lo-

gros y la evolución de sus ideas y habilidades, tanto para sí mismos como para 

los y las docentes y otros/as interesados/as. Además, estas oportunidades tam-

bién les ayudan a identificar las áreas en las que necesitan seguir trabajando. 

Dado que el aprendizaje es un proceso de construcción de significado que invo-

lucra la utilización del conocimiento previo y la asimilación de nueva informa-

ción, es esencial que la evaluación se centre en el proceso mediante el cual los 

niños, niñas y jóvenes elaboren conocimientos nuevos. Esto debe estar en línea 

con los objetivos de aprendizaje establecidos para el Campo de Conocimiento 

y/o Espacio Curricular correspondiente. 

La evaluación puede llevarse a cabo a través de diversas modalidades, ya sea de 

manera individual o grupal, en entornos presenciales o a distancia. Estas moda-

lidades pueden incluir autoevaluación, evaluaciones compartidas (tanto entre 

estudiantes como entre docentes), registros de intervenciones, diarios de clase 

y otras estrategias. Es fundamental que la interpretación de los resultados y las 

reflexiones sobre la información obtenida a través de diversos instrumentos de 

evaluación sean compartidas con los y las estudiantes, brindándoles retroali-

mentación periódica sobre su propio proceso de aprendizaje. Además de los cri-

terios generales de evaluación, como claridad, pertinencia, precisión, consisten-

cia, amplitud, adecuación, contextualización y creatividad, en el contexto de la 

evaluación del campo académico, se distinguen criterios específicos. Estos inclu-

yen la resolución de situaciones problemáticas relacionadas con el ámbito 
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natural y social, el análisis de las consecuencias de las acciones humanas en el 

ambiente y la salud, la recopilación y selección de información relevante, la pro-

ducción de textos orales y escritos a partir de diversas fuentes, la utilización ade-

cuada del vocabulario específico de las ciencias, la destreza en el uso de técnicas 

y herramientas, el desarrollo del pensamiento crítico y reflexivo, la promoción 

del trabajo colaborativo, la fomentación de actitudes de respeto y protección del 

patrimonio natural y cultural, la interacción con el mundo natural a través de 

observaciones, exploraciones, y la elaboración de explicaciones basadas en mo-

delos científicos fundamentales. 
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Educación secundaria 

La presente Actualización Curricular de Ciencias Naturales surge como respuesta 

a la necesidad de revisar y reorganizar contenidos de los espacios curriculares de 

Biología, Física y Química; de manera tal que resulte una herramienta para la 

planificación de los y las docentes.  
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La elaboración de este documento ha valorado de los Diseños Curriculares vigen-

tes las consideraciones generales, el marco teórico y metodológico y las pautas 

orientadoras para la enseñanza; además de considerar el Documento Aprendi-

zajes y Contenidos Fundamentales. Se incorpora la perspectiva de derechos in-

dividuales, colectivos y del Estado, y responsabilidades, en lo que se refiere a 

ambiente, salud y diversidad.   

En el siguiente cuadro, se pueden visualizar las modificaciones más significativas 

en cuanto a la estructura de esta actualización.  

 

EDUCACIÓN SECUNDARIA 

DISEÑO CURRICULAR VIGENTE ACTUALIZACIÓN CURRICULAR 

Numerosos objetivos referidos a un mismo 
contenido. 
  
Ejes abarcativos sin especificidad. 
 
 
 
 
Contenidos sin secuenciación  
 
 
 
 
 
 
 
 

Menor cantidad de objetivos, integradores 
y abarcativos.  
 
Ejes abarcativos específicos.  
Incorporación de ejes al ciclo básico con 
continuidad al ciclo orientado en Física. 
Incorporación de subejes en Química. 
 
Elaboración de contenidos abarcativos 
para reorganizar y jerarquizar contenidos y 
aprendizajes, que se encuentran redacta-
dos como “Esto involucra”. 
Incorporación de un contenido introducto-
rio al espacio curricular en primer año. 
Reorganización y elaboración de conteni-
dos para facilitar la articulación entre espa-
cios curriculares y secuenciación dentro del 
mismo.  
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Al finalizar el Ciclo Básico se espera que los y las estudiantes hayan construido 

habilidades que les permitan: 

● Adquirir autonomía en la construcción de modelos explicativos basados 

en el reconocimiento de datos, justificaciones y respaldos teóricos, para 

poder aplicarlos en su vida diaria y resolver situaciones problemáticas re-

lacionadas con la ciencia escolar. 

● Usar de modo progresivo y pertinente el lenguaje específico de las cien-

cias. 

● Manifestar actitudes e implementar acciones en la comunidad que contri-

buyan al cuidado del ambiente, superando visiones antropocentristas y 

utilitaristas, al considerarse como parte de este. 

● Reconocer la importancia de la biodiversidad para tomar decisiones infor-

madas y responsables considerando el valor intrínseco y el equilibrio eco-

lógico. 

● Manifestar actitudes de exploración y búsqueda sistemática de explicacio-

nes a los fenómenos físicos, químicos y biológicos que ocurren en el am-

biente, a partir de interpretarlos como interacciones y transformaciones 

continuas de materia y energía. 

● Asumir una postura activa y de respeto hacia su propio cuerpo, la intimi-

dad propia y de los otros/as, y valorar la aceptación de la diversidad cor-

poral e identidad de género como un derecho, en un contexto de inclusión 

y equidad.  

● Reconocer y ejercer su derecho a la salud desde un enfoque integral, 
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interpretando a la misma desde la relación de las personas con su entorno 

social. 

● Avanzar en la comprensión de que las formas de vida, a lo largo del tiempo 

se multiplicaron y se hicieron cada vez más complejas a través de una es-

trecha interacción entre sí y con el ambiente. 

● Ampliar el reconocimiento de los materiales y sus transformaciones físico-

químicas para interpretar sus propiedades.  

● Comprender los movimientos de diversos materiales entre la atmósfera, 

la geosfera y la hidrosfera, como efecto de la energía proveniente del Sol. 

● Promover el uso de las TIC como estrategia de apropiación de saberes, de 

acceso a la información, de participación en debates y de comunicación de 

producciones en diferentes lenguajes y formas variadas de representa-

ción, dentro de la propuesta científica escolar. 
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CIENCIAS NATURALES – BIOLOGÍA  

OBJETIVOS: 

● Desarrollar habilidades del saber hacer en ciencias tales como la explora-

ción, selección y relación, con el fin de obtener información sobre la inter-

acción entre los ecosistemas y los seres vivos en general y, específica-

mente, el ser humano. 

● Interpretar los niveles de organización de la materia, de los seres vivos y 

los ecosistemas, considerando su complejidad, sus propiedades recursivas 

y las emergentes. 

● Interpretar las formas de reproducción de los seres vivos y las respuestas 

a estímulos, como parte integral de las interacciones de los ecosistemas. 

● Comprender la función de nutrición como proceso de intercambio de ma-

teria y energía con el medio. 

● Desarrollar actitudes para el cuidado y el bienestar del cuerpo propio y el 

de los demás, basadas en el conocimiento del sistema genital, teniendo en 

cuenta la diversidad corporal y las construcciones sociales-culturales e his-

tóricas relacionadas con las corporalidades. 

● Desarrollar y participar de acciones cotidianas en el entorno escolar que 

promuevan el cuidado y respeto por el ambiente, abordando problemáti-

cas socioambientales que impacten en la dinámica de los ecosistemas. 
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Contenido: La Naturaleza de las Ciencias Biológicas. 

Esto involucra:  

● Análisis epistemológico de la Biología, reconocimiento de ésta como per-

teneciente a las Ciencias Naturales y su objeto de estudio. 

● Reconocimiento del conocimiento científico como una construcción histó-

rico-social de carácter provisorio, realizando una valoración de los aportes 

de la Biología, considerando los/las científicos/as más relevantes. 

● Análisis de las interacciones entre la Biología con las demás disciplinas -

Química, Física, matemática, Arte, Tecnología, Sociedad y Ambiente -; y 

con las formas no disciplinares de entender el mundo -como la religión y 

el mito-. 

● Desarrollo de habilidades científicas que propicien el “hacer ciencia” 

como: la formulación de preguntas, observación del entorno, experimen-

tación, búsqueda de información de diversas fuentes, registro, organiza-

ción y comunicación de la información en diferentes soportes como cua-

dros, tablas, fotos o audiovisuales y uso de lenguaje específico. 

 

A modo de ejemplo, sugerencias de abordaje: 

 

● Dividir a los y las estudiantes en grupos, a los cuales se les distribuirá una 

caja cerrada, con un objeto distinto adentro, se les pedirá que toquen, agi-

ten o manipulen la caja sin abrir, con el objetivo que formulen preguntas 

y registren sobre el objeto misterioso.  Luego deberán realizar investiga-

ciones de toda índole que les permita descubrir lo que hay dentro de la 
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caja, para luego socializar a sus compañeros/as. Finalmente abren las cajas 

y revelan los objetos misteriosos y comparan sus conjeturas, ¿Qué carac-

terísticas se tuvieron en cuenta? ¿Fueron acertadas sus predicciones? 

¿Hubo sorpresas? ¿Se realizó un registro de las predicciones? Con esta ac-

tividad se pretende introducirlos a las habilidades científicas que propicien 

el hacer ciencias, como por ejemplo el registro y la formulación de pregun-

tas y conclusiones. 

● Organizar una actividad en la que los y las estudiantes se conviertan en 

periodistas y realicen entrevistas ficticias a investigadoras en temáticas 

asociadas a la Biología, como Rosalind Franklin, Jane Goodall, Bárbara 

Mclintock, entre otras. Para ello, tendrán que preparar preguntas y res-

puestas basadas en la vida y el trabajo de estas mujeres.  

 

 

 

Contenido: Los seres vivos, su complejidad y diversidad. 

 Esto involucra:  

● Conceptualización sobre niveles de organización de la materia - niveles 

subatómico, atómico, molecular, macromolecular -. 

● Conceptualización sobre niveles de organización de la materia en los se-

res vivos - moléculas, macromoléculas, organelas, célula, tejido, órgano, 

sistemas de órganos -.  

● Conceptualización sobre niveles de organización ecológicos - individuo, 

población, comunidad, ecosistema, biosfera -. 

● Caracterización general de los seres vivos: 

- Responden a estímulos:  
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a) Reconocimiento de los distintos tipos de estímulos del ambiente que pue-

den actuar/ actúan sobre los seres vivos. 

b) Identificación de las distintas respuestas que dan los animales y las plantas 

superiores ante los estímulos externos - luz, gravedad, contacto, herbivo-

rismo -. 

- Necesitan nutrirse: 

a) Interpretación de la nutrición desde los modelos de organización animal y 

vegetal y su reconocimiento por el tipo de nutrición y el modo en que se 

relacionan con el medio: autótrofos y heterótrofos.   

b) Nutrición autótrofa:  descripción y relación de los diferentes órganos ve-

getales con su respectiva función - hoja: fotosíntesis, respiración, transpi-

ración; tallo: sostén, conducción; raíz: absorción y fijación. 

c) Aproximación sencilla al concepto de fotosíntesis como proceso funda-

mental para la vida del planeta, considerando que el Sol es la fuente pri-

maria de energía. 

d) Reconocimiento y caracterización de las estructuras y funciones involucra-

das en los procesos de nutrición en los animales: digestión, respiración, 

circulación, excreción. 

● Pueden reproducirse: 

a) Interpretación de la reproducción desde los distintos tipos: sexual y ase-

xual. 

b) Ventajas y desventajas adaptativas de la reproducción sexual y asexual. 

c) Reconocimiento de los distintos tipos de fecundación - interna y externa - 

y desarrollo embrionario - ovovivíparos, ovíparos, vivíparos-. 

d) Reconocimiento y comparación de la reproducción en animales y plantas 

utilizando ejemplos representativos. 
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A modo de ejemplo, sugerencias de abordaje: 

 

● Abordar la respuesta de los seres vivos a distintos estímulos, mediante la 

observación y el registro del comportamiento de los bichos bolita (Oniscí-

deos), a distintas condiciones como luz, oscuridad, medios secos y húme-

dos, calor y frío, entre otras.  

● Partir de una pregunta disparadora: ¿Por qué se extinguieron los dinosau-

rios? Para esto se sugiere abordar los principales sucesos que ocurrieron 

ante el impacto del meteorito en la Península de Yucatán; que generó una 

serie de eventos a nivel regional y mundial. 

 Los sucesos a nivel mundial, como la gran cantidad de partículas en sus-

pensión que se generó por la activación volcánica, produjeron el bloqueo 

de los rayos del Sol sobre la superficie terrestre, extinguiéndose así plantas 

y animales. 

● Llevar a cabo una experiencia de laboratorio que puede ser en el aula, en 

la que los y las estudiantes elaboren pan, utilizando levaduras. La mezcla 

se someterá a diferentes condiciones de temperatura, presencia de azú-

cares, diferentes pH, etc. Esto permite abordar la forma de nutrición de 

los organismos heterótrofos. 

 

Contenido: Los seres vivos y sus interacciones en el ambiente. 

 Esto involucra:  

● Caracterización de los ecosistemas y su clasificación según su origen - na-

turales, artificiales - ej. pecera, terrario, entre otros -, humanizados - ej. 

dique, parques nacionales, plazas, entre otras -; según su tamaño - macro-

ecosistemas y microecosistemas - y según su ubicación - terrestres, acuá-

ticos y de transición -. 
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● Diferenciación entre hábitat y nicho ecológico. 

● Conceptualización y diferenciación de cadena alimentaria y red alimenta-

ria. 

● Reconocimiento de productores, consumidores, descomponedores y su 

importancia en la estabilidad de los ecosistemas. Considerar especies au-

tóctonas y exóticas. 

● Identificación de las relaciones tróficas en los sistemas ecológicos e inter-

pretación de los intercambios de materia y energía inherentes a los mis-

mos. 

● Identificación de las relaciones intraespecíficas - reproducción, competen-

cia y división del trabajo - e interespecíficas - parasitismo, comensalismo, 

mutualismo, competencia-, que suceden en los ecosistemas. 

 

A modo de ejemplo, sugerencia de abordaje: 

 

● Abordar problemáticas socio ambientales como incendios forestales y ur-

banización no planificada, para comprender el impacto sobre el ecosis-

tema en general y las interrelaciones entre los seres vivos -redes alimen-

tarias, relaciones intra e inter específicas -. 

● Analizar una situación de la vida cotidiana, que implique la elección de los 

alimentos consumidos, las formas de producción y distribución de los mis-

mos, para reconocernos como un eslabón de una cadena alimentaria, en 

donde todos los componentes son importantes para el ecosistema. Se su-

giere también comparar nuestras formas de alimentación con otras, en-

tendiendo que estas, están influenciadas por la cultura.  
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Contenido:  Los seres humanos en relación con el ambiente. Visión 

ecosistémica y cultural.  

Esto involucra:  

 

● Manifestación de sensibilidad y respeto hacia los seres vivos y el medio en 

que viven. Considerar que existen diferentes etnias y culturas que se rela-

cionan de manera diferente con el ambiente.  

● Manifestación de interés en la búsqueda de explicaciones relacionadas a 

modificaciones en la dinámica de los ecosistemas - introducción de espe-

cies exóticas, tala indiscriminada, urbanización no planificada, mal uso del 

agua, mal manejo de residuos, entre otras -, visibilizando cómo estas im-

pactan en la salud, promoviendo acciones positivas.  

 

A modo de ejemplo, sugerencias de abordaje: 

 

● Partir del interrogante: ¿Cómo se puede colaborar en la salud colectiva de 

una comunidad? (se sugiere elegir la comunidad a la que pertenece el 

grupo o una que sea significativa para el grupo-clase). Mediante el formato 

curricular ateneo, se propone trabajar con roles, que serán elegidos según 

la comunidad y la problemática. Por ejemplo, si consideramos las comuni-

dades del noroeste cordobés y sus problemáticas actuales, podríamos 

mencionar, Estado, empresa constructora, empresa que vende chapas, 

empresa que vende paneles solares, empresas que quieren comprar tie-

rras para sembrar soja, ambientalistas, docentes de biología de escuelas 
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rurales, productores extensivos, dueño de un rebaño de cabras, entre 

otros. Se sugiere utilizar la propuesta como una actividad de cierre.  

● Plantear el caso particular de los líquenes como bioindicadores de conta-

minación, destacando su capacidad para crecer en ambientes diversos y 

como pueden ser afectados por la polución, con el objetivo de abordar 

cambios en la dinámica de los ecosistemas y su influencia sobre los seres 

vivos. A la hora de trabajar con líquenes se sugiere realizar distintos tipos 

de muestreo entre sitios con características diversas, hipotetizando los 

distintos resultados. 

● Analizar el cambio de paradigma acerca de la “belleza corporal” que tuvie-

ron las propagandas en los medios audiovisuales, en los últimos 20 años; 

con el objetivo de abordar problemáticas como bulimia, anorexia, sobre-

peso, vigorexia, entre otras. 

 

 

Contenido: Sistema genital desde el reconocimiento de la diversidad 

corporal. 

Esto involucra: 

● Interpretación de los caracteres sexuales primarios y secundarios, consi-

derando y respetando el propio cuerpo, el de los demás, la diversidad cor-

poral y de género. 

● Diferenciación entre sexo biológico y género, considerando a este último 

como una construcción social y cultural. 

● Reconocimiento de las estructuras y procesos relacionados con la repro-

ducción y la no reproducción, desde el cuidado del propio cuerpo y el de 

los demás, y desde la diversidad corporal.  
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A modo de ejemplo, sugerencias de abordaje: 

 

● Recuperar distintos ritos de iniciación, que marcan el paso de la infancia a 

la adultez en distintas culturas y religiones, para abordar la diversidad cor-

poral, reconocer estructuras y procesos relacionados con la reproducción 

y no reproducción, construcciones estereotipadas acerca de los papeles y 

funciones de “hombres y mujeres” en la sociedad. Por ejemplo, los Onas 

del sur de nuestro país, pintaban a los varones de rojo y blanco, los sepa-

raban de su grupo y luego de un período de aislamiento, se los introduce 

al nuevo grupo de permanencia de adultos; otro ejemplo son los grupos 

que siguen llevando adelante la ablación del clítoris, la circuncisión, entre 

otras.  

● Trabajar con textos y experiencias de los propios estudiantes sobre el mal 

uso de las redes y el peligro que esto conlleva. Se pueden abordar distintas 

problemáticas que resultan de publicar contenido en las redes como groo-

ming, sexting, sextorsión, stalking, entre otras.  De esta manera se busca 

el reconocimiento del propio cuerpo, el de los demás y el respeto. 

Para ampliar sobre estos temas se puede utilizar el cuadernillo “Referen-

tes Escolares de ESI Educación Secundaria”, al que se accede mediante el 

siguiente link:  

http://www.bnm.me.gov.ar/giga1/documentos/EL007797.pdf  

 Se recomienda trabajar con el capítulo: Ciudadanía digital y sexualidad: 

uso seguro y responsable de Internet (Pág. 93 a 112).  

● Abordar caracteres sexuales primarios y secundarios, sistema genital, di-

ferenciación entre sexo biológico y género, desde el siguiente recurso: Re-

vista cambios que se ven y se sienten del Ministerio de Salud: https://ban-

cos.salud.gob.ar/sites/default/files/2021-07/Revista_Puberes.pdf  

http://www.bnm.me.gov.ar/giga1/documentos/EL007797.pdf
https://bancos.salud.gob.ar/sites/default/files/2021-07/Revista_Puberes.pdf
https://bancos.salud.gob.ar/sites/default/files/2021-07/Revista_Puberes.pdf
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BIOLOGÍA  

OBJETIVOS: 

Que los y las estudiantes logren: 

● Desarrollar la habilidad para construir criterios de clasificación y explica-

ciones en un marco de toma de decisiones consensuadas, como una parte 

del saber hacer en ciencias.  

● Reconocer la teoría celular y las diversas teorías sobre el origen de los se-

res vivos, para explicar las características de los mismos, teniendo en 

cuenta la naturaleza dinámica de las explicaciones a lo largo del tiempo. 

● Interpretar la biodiversidad actual como el resultado de los cambios que 

han ocurrido a nivel celular y de organismos a lo largo del tiempo, recono-

ciendo la complejidad y la interdependencia existente entre los ecosiste-

mas. 

● Desarrollar actitudes para el cuidado del propio cuerpo y el de los demás, 

asociados a una visión de salud que considera la responsabilidad indivi-

dual, colectiva y del Estado. 

● Participar y promover acciones cotidianas en el ámbito escolar y familiar 

que contribuyan al cuidado y respeto por el ambiente, abordando proble-

máticas socioambientales. 
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Contenido: Los seres vivos: teorías sobre su origen.  

Esto involucra: 

● Aproximación al conocimiento de las teorías que explican el origen de la 

vida y su planteamiento histórico: generación espontánea, creacionismo, 

panspermia, Pasteur, Oparin y Haldane, Urey y Miller.  

● Construcción histórica de la Teoría Celular para trabajar con los modelos 

de célula actuales, entendiendo la misma como la unidad estructural, fun-

cional y de origen de todo ser vivo. 

● Observación de células y construcción de registros que permitan eviden-

ciar sus diferencias.  

 

A modo de ejemplo, sugerencias de abordaje  

● Dividir a la clase en grupos, y asignar a cada uno de ellos el nombre de 

un/a científico/a involucrado en las teorías del origen de los seres vivos. 

Elegir entre todos un ser vivo sencillo y tratar de dar explicaciones desde 

cada postura, acerca de su origen. Para esto deberán ser respetuosos en 

cuanto a la construcción y presentación de las ideas. Se sugiere trabajarlo 

desde el formato curricular Ateneo. 

● Organizar una clase práctica en el aula, o asistir al laboratorio, para que 

los/las estudiantes puedan observar células vegetales, animales, hongos, 

entre otros, a través de microscopios - ópticos y virtuales - o imágenes, y 

de esta manera poder llegar a la conclusión de que estos están formados 

por células. También puede incorporarse la experiencia con las raíces de 
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cebolla para observar cómo una célula se divide formando otra idéntica. 

De esta manera se abordarán los primeros postulados de la Teoría Celular.  

 
Contenido: La diversidad celular desde una visión descriptiva. 

Esto involucra: 

● Identificación y reconocimiento de las estructuras y funciones de células 

procariotas y eucariotas. 

● Identificación de organismos que poseen células eucariotas y procariotas. 

● Aproximación a la diversidad celular y reconocimiento de la especializa-

ción de las células según su función, en particular en animales y plantas. 

● Identificación de las funciones celulares teniendo en cuenta que son las 

mismas de los seres vivos:  nutrición, relación y reproducción o división. 

● Comprensión del ciclo celular, comparando los procesos de mitosis y 

meiosis en células somáticas y células que intervienen en la producción de 

gametas. 

 

A modo de ejemplo, sugerencias de abordaje: 

● Utilizar modelos sobre la Teoría de Lynn Margulis, para explicar la diversi-

dad celular procariota y eucariota. Al trabajar como sucedió la endosim-

biosis se explica la presencia de mitocondrias y cloroplastos en células eu-

cariotas; entendiendo a los cloroplastos como una de las diferencias entre 

células animales y vegetales. 

● Buscar información en fuentes confiables, sobre enfermedades genéticas, 

cáncer, tumores, accidentes en la médula espinal, entre otras, para 
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comprender cómo la mitosis puede tener implicancias en la salud. Tam-

bién pueden abordarse situaciones de la vida cotidiana como por ejemplo: 

qué sucede con la piel bronceada ante el paso del tiempo, o con un corte 

en la piel y el proceso que realiza la célula para regenerar el tejido. 

 
Contenido:  La biodiversidad, su clasificación y valor intrínseco. 

Esto involucra: 

● Indagación e interpretación acerca de la clasificación de los seres vivos en 

la naturaleza, teniendo en cuenta los dominios; reconociendo la existencia 

de los cambios en la clasificación.  

● Reconocimiento de la diversidad animal y vegetal y sus adaptaciones a di-

ferentes ambientes, para lograr el equilibrio térmico, hídrico y salino - me-

canismo de homeostasis -; interpretando a la biodiversidad como resul-

tado de estas adaptaciones. 

● Comprensión de la importancia de la preservación de la biodiversidad 

desde el enfoque de Una Salud Única. Nota: Una sola salud o One Health 

es un enfoque integrado y unificador que reconoce que la salud de los seres 

humanos, los animales domésticos y salvajes, las plantas y el ambiente 

más amplio (incluidos los ecosistemas) están estrechamente vinculados y 

son interdependientes. Contar con el enfoque One Health hace que sea 

más fácil para las personas comprender mejor los cobeneficios, los riesgos, 

las compensaciones y las oportunidades para promover soluciones equita-

tivas y holísticas. Link: https://www.who.int/health-topics/one-

health#tab=tab_1. 

● Reconocimiento y caracterización de las funciones de relación, regulación 

y control en los seres vivos, asociadas con los cambios en el medio interno 

y externo.  

https://www.who.int/health-topics/one-health#tab=tab_1
https://www.who.int/health-topics/one-health#tab=tab_1
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A modo de ejemplo, sugerencias de abordaje:  

● Reconocer los criterios de clasificación usados para objetos cotidianos 

como, comidas, ropa, residuos, entre otros; y/o enfrentarse a dilemas en 

los que tengan que decidir cómo clasificar ciertos elementos, por ejemplo, 

un ser vivo que tiene características de dos grupos diferentes; para de esta 

manera abordar a la clasificación como una forma de ordenar el mundo e 

interpretar su dinamismo, dificultades y limitaciones.  Esto permite abor-

dar las diferentes formas en que se clasificaron los seres vivos a lo largo 

del tiempo, tomando como ejemplo la clasificación en dominios. 

● Utilizar un caso de zoonosis como las problemáticas socioambientales del 

Dengue, Mal de Chagas, Sars-CoV- 2, entre otras, para abordar, como cam-

bios en el ambiente generados por el ser humano, provocan mayor con-

tacto entre animales y personas, lo cual conlleva a la transmisión de en-

fermedades, a veces no conocidas. Abordar estas problemáticas desde el 

paradigma Una Sola Salud, es necesario para entendernos como parte de 

un todo. 

 

 

 

 

Contenido: Los seres humanos en relación con el ambiente: visión so-
cial y comunitaria.  

Esto involucra: 

● Socialización e interpretación de consumos problemáticos de sustancias - 

drogas, tabaco, alcohol, bebidas estimulantes, anabólicos - desde la mul-

tidimensionalidad - aspectos sociales, comunitarios y preventivos -. 
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● Manifestación de actitudes que contribuyan con el cuidado del propio 

cuerpo y el de los demás y con la toma de decisiones responsables, siendo 

críticos en cuanto a la responsabilidad individual y la responsabilidad del 

Estado. 

● Interpretación de problemáticas socioambientales relevantes para nues-

tro país tales como dengue, mal de Chagas, entre otras.  

 

 

A modo de ejemplo, sugerencias de abordaje: 

 

● Abordar temáticas como consumo problemático de sustancias, cuidado 

del cuerpo propio y el de los demás, derechos y responsabilidades, entre 

otros, a partir de la exploración del siguiente recurso: http://poneme-

gusta.cba.gov.ar/. 

● Analizar las problemáticas socioambientales considerando los Objetivos 

de Desarrollo Sostenible (ODS), propuestos por las Naciones Unidas 

(https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/objetivos-de-desarro-

llo-sostenible/). Los ODS, se abordan con la finalidad de ampliar la mirada 

sobre problemáticas socioambientales como el dengue o mal de Chagas, 

considerando que muchas veces solo se las analiza desde una perspectiva 

biomédica y se propone la responsabilidad individual como única solución. 

Los ODS implican visiones más amplias que incluyen la toma de decisiones 

en niveles gubernamentales, en el sector privado, la sociedad civil y per-

sonas como cada uno de nosotros. 

  

http://ponemegusta.cba.gov.ar/
http://ponemegusta.cba.gov.ar/
https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/objetivos-de-desarrollo-sostenible/
https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/objetivos-de-desarrollo-sostenible/
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Contenido:  Sistema genital desde el reconocimiento de la diversidad 

corporal, desde el cuidado del propio cuerpo y el de los demás.  

Esto involucra: 

● Interpretación de la relación que existe entre la meiosis y la formación de 

espermatozoides y de óvulos. Relacionar y diferenciar ovulación con ciclo 

menstrual.  

● Reconocimiento de los métodos anticonceptivos según su forma de acción 

(mecánicos o de barrera, químicos, quirúrgicos y naturales) para poder 

elegir desde una perspectiva de derechos.  

● Reconocimiento de las infecciones de transmisión sexual (ITS), sus carac-

terísticas, modos de transmisión, prevención y tratamiento.  

 

A modo de ejemplo, sugerencias de abordaje:  

● Presentar a los y las estudiantes distintos casos: 

*Una persona que menstrua, con su propio ciclo menstrual y que 

desea concebir. De acuerdo con el caso particular, tendrán que dar una 

explicación de cuáles serían los días fértiles y no fértiles y el porqué de 

los mismos.  

*Dos personas quieren tener relaciones sexoafectivas por primera vez, 

y necesitan decidir qué método anticonceptivo usar, considerando el 

género de las mismas.   

● Socializar las normativas y regulaciones locales y nacionales, en cuanto al 

acceso a métodos anticonceptivos. Esto puede incluir la necesidad de ob-

tener el consentimiento de tutores, cumplir con las leyes de privacidad y 

asegurarse de que la información proporcionada sea precisa y actualizada. 
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CIENCIAS NATURALES – FÍSICA 

OBJETIVOS 

● Valorar los aportes de las Ciencias Naturales, en particular de la Física a la 

sociedad a lo largo de la historia y reconocer al conocimiento científico y 

sus procesos de producción como una construcción histórico-social de ca-

rácter provisorio. 

● Utilizar el concepto de energía para interpretar diferentes fenómenos, re-

conociendo la transformación y conservación, desarrollando una actitud 

crítica frente a la utilización de recursos naturales y el cuidado del am-

biente. 

● Reconocer las propiedades de los materiales presentes en aplicaciones 

tecnológicas relacionadas con la electricidad, y el comportamiento tér-

mico. 

● Reconocer e interpretar a los modelos como representaciones que se uti-

lizan para explicar fenómenos de la naturaleza. 

● Reconocer y diferenciar los tipos de fuerzas que actúan sobre un sistema 

y sus interrelaciones. 
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Contenido: La naturaleza de la física 

Esto involucra: 

● Análisis epistemológico de la Física, reconocimiento de esta como perte-

neciente a las Ciencias Naturales y su objeto de estudio. 

● Reconocimiento del conocimiento científico como una construcción his-

tórico-social de carácter provisorio, realizando una valoración de los 

aportes de la Física, considerando los científicos más relevantes. 

● Análisis de las interacciones entre la Física con las demás disciplinas -Bio-

logía, Química, Matemática, Arte-, tecnología, sociedad y ambiente; y 

con las formas no disciplinares de entender el mundo -como la religión y 

el mito-. 

● Reconocimiento de los fenómenos físicos del entorno y distinción de 

otros fenómenos  

● Desarrollo de habilidades científicas que propicien el “hacer ciencia” 

como:  la modelización, formulación preguntas, realización de experien-

cias, usos de instrumentos y normas de seguridad, búsqueda de informa-

ción de diversas fuentes, registro, organización y comunicación de la in-

formación; uso de lenguaje específico. 

 

A modo de ejemplo, sugerencias de abordaje: 

 

● Realizar un recorrido histórico con la evolución de las unidades, para que 

los y las estudiantes puedan valorar y reconocer su origen y su uso a lo 

largo de la historia. Además, proponer realizar mediciones para que 
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afiancen la manipulación de instrumentos que ya utilizan y comiencen a 

incorporar la noción de la Teoría del error en las mismas. 

En el siguiente enlace del sitio web de ISEP - Hacemos escuela podrán en-

contrar una secuencia didáctica con material audiovisual y propuestas de 

enseñanza: https://hacemosescuela.cba.gov.ar/la-revolucion-de-las-me-

didas/  

● Proponer una investigación sobre las implicaciones que tuvo la invención 

de la máquina a vapor o que en la actualidad tienen las tecnologías de la 

información y la comunicación para analizar la interacción de la física con 

otras disciplinas. 

● A través del Laboratorio de experiencias ilustrativas se pueden mostrar 

imágenes de diferentes modelos sencillos del sistema solar a través de la 

historia para trabajar sobre inconsistencias, imprecisiones que puedan 

aparecer o variables que no se han tenido en cuenta; de tal forma que se 

pueda valorar la importancia de la modelización en las ciencias naturales. 

Dicho formato curricular y pedagógico pertenece al documento: Diseño 

Curricular ENCUADRE GENERAL. Versión Definitiva 2011-2020 - Ministe-

rio de Educación de la Provincia de Córdoba- TOMO 1 

● Presentar situaciones –gráficas, narradas o experimentales- a través de 

un Observatorio de imágenes para que los y las estudiantes puedan reali-

zar una linealidad entre fenómenos físicos, instrumentos de medición 

utilizando tablas. 

 

 

 

Contenido: La fuerza, como magnitud que produce distintos cam-

bios. 

https://hacemosescuela.cba.gov.ar/la-revolucion-de-las-medidas/
https://hacemosescuela.cba.gov.ar/la-revolucion-de-las-medidas/
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Esto involucra: 

● Interpretación de los distintos tipos de cambios que produce la acción de 

una fuerza, como deformación, movimiento, frenado. 

● Identificación de factores (masa-fuerza) de los cuales depende la veloci-

dad. 

● Diferenciación del concepto de masa y peso, analizando su uso coloquial 

y su definición científica. 

● Medición de fuerzas en función de la deformación que genera en cuerpos 

elásticos – dinamómetro –. 

● Análisis de la energía cinética y su dependencia de la velocidad y la masa. 

● Comprensión de la energía potencial y cinética como formas en que se 

presenta la energía en la materia.  

● Aproximación a la idea de energía potencial gravitatoria, como energía 

asociada a la masa y a la posición de los cuerpos respecto de la Tierra. 

 

A modo de ejemplo, sugerencias de abordaje: 

 

● Seleccionar imágenes en donde se visualicen distintos efectos que pro-

duce la aplicación de fuerzas para que puedan diferenciarlos y concluir en 

la clasificación de fuerzas según su tipo de interacción. Esta actividad 

puede abordarse mediante el formato curricular: laboratorio de experien-

cias ilustrativas ya que permite, a través de imágenes, interpretar el com-

portamiento en un determinado fenómeno o variable. 

● Explorar el simulador del sitio University of Colorado Boulder que se en-

cuentra en el siguiente sitio web: https://phet.colorado.edu/es/simula-

tions/forces-and-motion para poder comparar la interacción de las 

https://phet.colorado.edu/es/simulations/forces-and-motion
https://phet.colorado.edu/es/simulations/forces-and-motion
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diferentes fuerzas aplicadas sobre un cuerpo y experimentar la variación 

de la intensidad con el efecto producido en el mismo.  

● A través del formato taller proponer una actividad donde los y las estu-

diantes realicen la medición de una fuerza, fabricando un dinamómetro 

sencillo con una escala, bandita elástica y aros de carpeta, poniendo énfa-

sis en su determinación y en las unidades posibles para cuantificar. Una 

vez que se recoge esta información se puede trabajar sobre:              

- Todas las unidades de medida que existen para las magnitu-

des que se abordan. 

- Los instrumentos que pueden emplearse en tal medición. 

- La sensibilidad del instrumento utilizado. 

- Los errores que se introducen en una medición. 

- Comparación de alguna medición realizada en el aula con los 

datos tabulados que puedan aparecer en algún texto cientí-

fico que se hayan determinado con instrumentos especializa-

dos o los calculados de forma teórica.  

 

 

 

Contenido: La energía, como generadora de fenómenos físicos, bio-
lógicos y químicos 

Esto involucra: 

● Conceptualización de la energía como generadora de fenómenos físicos, 

biológicos y químicos; como propiedad de un sistema y como una magni-

tud física. 
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● Identificación de la presencia de procesos energéticos en la vida cotidiana 

tanto en fenómenos naturales como en fenómenos artificiales. 

● Reconocimiento de las consecuencias de la producción de la energía, vin-

culadas con la preservación y cuidado del ambiente. 

● Reconocimiento de la conservación de la energía en un sistema material 

aislado y acercamiento al concepto de degradación energética en el en-

torno natural. 

● Identificación de los recursos energéticos naturales en América Latina, en 

particular en Argentina, reconociendo que las posibilidades de renova-

ción-reutilización condicionan su obtención y usos. 

● Caracterización de las formas en que se produce tecnológicamente la 

energía -por combustibles fósiles, eólica, geotérmica, solar, nuclear, entre 

otras-. 

 

A modo de ejemplo, sugerencias de abordaje: 

 

● Proponer realizar una investigación utilizando el formato taller acerca de 

"Los caminos de la producción energética" que consiste en la elaboración 

de una maqueta, mediante el cual los y las estudiantes puedan reconocer 

la presencia de los diferentes procesos energéticos que existen en la vida 

cotidiana. Cuadernillo de Educación Ambiental: https://www.igual-

dadycalidadcba.gov.ar/SIPEC-CBA/PolCurriculares/EdAmbiental/EdAm-

biental.php  

● Brindar a los estudiantes información para que puedan concluir en la dife-

rencia entre Generación – Transformación – Transporte – Distribución de 

energía y luego brindar el espacio para que puedan debatir acerca de 

https://www.igualdadycalidadcba.gov.ar/SIPEC-CBA/PolCurriculares/EdAmbiental/EdAmbiental.php
https://www.igualdadycalidadcba.gov.ar/SIPEC-CBA/PolCurriculares/EdAmbiental/EdAmbiental.php
https://www.igualdadycalidadcba.gov.ar/SIPEC-CBA/PolCurriculares/EdAmbiental/EdAmbiental.php
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frases como la siguiente: “El problema no está en la generación sino en la 

distribución de la energía” 

● Propiciar un espacio de debate desde la perspectiva de ESI, donde se abor-

den temas como “La desigualdad de género y el cambio climático” ya que 

la ONU asegura que en países con gran desigualdad de género son las mu-

jeres y niñas quienes deben proveer energía a sus familias y ellas son quie-

nes sufren más las consecuencias del cambio climático.  

El siguiente artículo, perteneciente a ONU Mujeres  desarrolla esta situa-

ción: https://www.unwomen.org/es/noticias/articulo-explica-

tivo/2022/03/articulo-explicativo-como-la-desigualdad-de-genero-y-el-

cambio-climatico-estan-relacionados-entre-si 

● Utilizando el formato curricular Ateneo, plantear una situación problemá-

tica donde cada grupo aborde un tipo de energía utilizada en Argentina, 

para que puedan conocer sus características, ventajas y desventajas, para 

poder debatir acerca del por qué se continúa utilizando energías conven-

cionales, a pesar de que existen nuevas alternativas renovables. 

Dicho formato curricular y pedagógico pertenece al documento: Diseño 

Curricular ENCUADRE GENERAL. Versión Definitiva 2011-2020 - Ministerio 

de Educación de la Provincia de Córdoba- TOMO 1. 

 

Contenido: El calor, como forma de transferencia de energía entre los 

cuerpos. 

Esto involucra: 

● Identificación de la relación de la temperatura con los cambios de estados 

de la materia y con la dilatación. 

https://www.unwomen.org/es/noticias/articulo-explicativo/2022/03/articulo-explicativo-como-la-desigualdad-de-genero-y-el-cambio-climatico-estan-relacionados-entre-si
https://www.unwomen.org/es/noticias/articulo-explicativo/2022/03/articulo-explicativo-como-la-desigualdad-de-genero-y-el-cambio-climatico-estan-relacionados-entre-si
https://www.unwomen.org/es/noticias/articulo-explicativo/2022/03/articulo-explicativo-como-la-desigualdad-de-genero-y-el-cambio-climatico-estan-relacionados-entre-si
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● Acercamiento al uso adecuado de diferentes tipos de termómetros. 

● Reconocimiento y diferenciación de materiales conductores térmicos 

 

 A modo de ejemplo, sugerencias de abordaje: 

 

● Propiciar una situación en la cual los y las estudiantes puedan manipular 

dos termómetros con capilar y escala graduada – uno clínico y el otro para 

medir temperatura ambiente-, luego indagar sobre similitudes y diferen-

cias como la presencia del punto de estrangulamiento y que produce esto. 

● Proponer que los y las estudiantes investiguen qué sustancia está presente 

en los termómetros clínicos y cuál es la postura de la Organización Mundial 

de la Salud –OMS- acerca del uso de este tipo de instrumentos. Con la in-

formación abordada pueden crear un blog con recomendaciones y opinio-

nes sobre los tipos de termómetros. Para ello pueden utilizar el sitio 

www.blogger.com que permite la creación y el diseño de un blog.  

  

about:blank
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FÍSICA 

OBJETIVOS 

● Valorar los aportes de la Física a la sociedad a lo largo de la historia, reco-

nociendo al conocimiento científico y sus procesos de producción como 

una construcción histórico-social de carácter provisorio, haciendo énfasis 

en la actividad científica nacional y local. 

● Reconocer e interpretar a los modelos como representaciones que se ela-

boran para explicar y predecir fenómenos de la naturaleza, utilizando en 

forma progresiva y adecuada el lenguaje científico, expresiones matemá-

ticas y el empleo de unidades de magnitudes trabajadas. 

● Comprender las interacciones entre Ciencia, Tecnología, Sociedad para 

asumir una actitud crítica y participativa en la toma de decisiones en torno 

al cuidado del ambiente, aplicando los conocimientos adquiridos para dar 

solución o propuestas válidas y concretas. 

● Utilizar las leyes de Newton para explicar algunos fenómenos físicos sim-

ples. 

● Conceptualizar a la energía como una magnitud física, reconociendo sus 

distintos tipos de transmisión. 

● Identificar algunos efectos que experimenta la Tierra como integrante del 

sistema solar a partir de las interacciones gravitatorias y radiactivas, reco-

nociendo las variables que intervienen en el clima terrestre. 
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Contenido: Los modelos explicativos de la Física y sus vínculos con 

otros campos científicos de las Ciencias Naturales 

Esto involucra: 

● Interpretación del conocimiento científico como una construcción histó-

rico-social de carácter provisorio, realizando una valoración de los aportes 

de las Ciencias Naturales a la sociedad a lo largo de la historia. 

●  Reconocimiento de la Física como ciencia, valorando los aportes naciona-

les y provinciales a la sociedad. 

● Identificación y valoración de las nuevas ciencias originadas en la fusión 

de la física con otras disciplinas (astrofísica, biofísica, fisicoquímica, geofí-

sica, biofísica, otras). 

●  Utilización del lenguaje específico, búsqueda, selección, interpretación y 

comunicación de información relacionada con los temas abordados, en 

distintos soportes y formatos. 

●  Interpretación de la modelización, como una forma válida para la explica-

ción de los hechos y fenómenos naturales, a través del uso de la expresión 

de las unidades relacionadas con las magnitudes. 

● Diseño y utilización de actividades experimentales y de campo, adecuadas 

a la edad y al contexto, formulación de hipótesis justificando explicaciones 

científicas para la toma de decisiones. 
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A modo de ejemplo, sugerencias de abordaje: 

 

● Teniendo en cuenta construcciones sociales, políticas, culturales y bioéti-

cas, investigar la relación entre la Biología y la Física. 

● Abordar fenómenos del campo de la astrofísica, por ejemplo, el movi-

miento planetario, la estructura del cosmos y su origen para resignificar la 

importancia de la modelización en las ciencias naturales. Tener en cuenta 

escalas reales. 

●  A través de un Observatorio de noticias sobre sismos o actividad volcánica 

de sucesos recientes, proponer que los y las estudiantes analicen fenóme-

nos relacionados con la estructura, condiciones físicas e historia evolutiva 

de la Tierra para propiciar la formulación de hipótesis científicas adecua-

das a la edad y al contexto, utilizando modelización para reforzar sus pos-

turas. 

 

Contenido: El impacto de los productos y procesos científico-tecnoló-

gicos vinculados con la preservación y el cuidado del ambiente 

Esto involucra: 

● Reflexión sobre las consecuencias del uso de los recursos naturales, vincu-

lados con la preservación y cuidado del ambiente. 

● Análisis sobre el impacto del uso de los recursos naturales vinculados con 

el cuidado de la salud. 
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A modo de ejemplo, sugerencias de abordaje: 

● Proponer una situación problemática en la cual en nuestro país se debiera 

reemplazar la energía térmica y nuclear por energía solar y eólica, te-

niendo en cuenta los diferentes aspectos que generaría esta decisión, así 

los estudiantes puedan reflexionar sobre los diferentes usos de los recur-

sos naturales y los impactos que esto produce. 

● El siguiente sitio web ofrece información sobre este tipo de energías reno-

vables, aquí se puede consultar el “Proyecto de aumento del uso de ener-

gías eólicas y solar”: https://www.acciona.com/es/energias-renova-

bles/?_adin=11551547647  

● A través del cálculo de la huella de carbono de cada estudiante, investigar 

qué es la huella de carbono, la relación entre el calentamiento global y la 

emisión de dióxido de carbono. Trabajar con los valores de emisión en Ar-

gentina comparada con la de otros países para analizar causas y conse-

cuencias de estos impactos ambientales. En el siguiente sitio web se pue-

den calcular la huella de carbono de cada persona https://huelladeciuda-

des.com/AppHCCali/main.html 

 

 

Contenido: El calor como forma de transferencia de energía entre 

cuerpos. 

Esto involucra: 

● Interpretación de la temperatura vinculándola a la energía de las partícu-

las que componen un cuerpo y su diferenciación con el calor. 

https://www.acciona.com/es/energias-renovables/?_adin=11551547647
https://www.acciona.com/es/energias-renovables/?_adin=11551547647
https://huelladeciudades.com/AppHCCali/main.html%5B9
https://huelladeciudades.com/AppHCCali/main.html%5B9
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● Utilización de las diferentes escalas de temperatura, su caracterización, 

interpretación y análisis en particular las escalas de Celsius, Fahrenheit y 

de Kelvin. 

● Interpretación de la energía interna de un cuerpo como suma de las ener-

gías potencial y cinética de las partículas que lo componen. 

● Interpretación del calor como forma de transferencia de energía entre 

cuerpos. 

● Aproximación a la idea de energía como medida de la cantidad de trabajo 

o calor que un sistema puede producir.  

  

A modo de ejemplo, sugerencias de abordaje: 

 

● Proponer preguntas disparadoras como  

 “¿Cómo se podría optimizar la calefacción en el aula en los días de baja 

temperatura?” 

"¿Cuáles serían los materiales más adecuados para la construcción de una 

vivienda con el fin de optimizar el consumo de energía y lograr una cale-

facción eficiente?" 

Para que los y las estudiantes puedan formular hipótesis a partir de una 

problemática significativa teniendo en cuenta los conceptos abordados. 

● Diseñar una actividad en la cual a través del uso de un simulador puedan 

determinar el punto de equilibrio térmico de una mezcla al variar tempe-

ratura y volumen, para que analicen la relación entre masa, volumen y 

temperatura. 

En el siguiente enlace, encontrarán una simulación donde se mezclan dos 

volúmenes de agua a distintas temperaturas, y donde se les permite 
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observar la temperatura de la mezcla. https://labovir-

tual.blogspot.com/2012/06/equilibrio-termico.html 

● Ofrecer a los estudiantes repetir las situaciones anteriores, pero reali-

zando ellos las experiencias que les permita determinar la temperatura del 

punto de equilibrio, se puede utilizar recipientes de diferente tipo de ma-

teriales, para poder analizar si los valores obtenidos se acercan o no a los 

valores arrojados por el simulador y si el tipo de material del recipiente 

influye en los valores medidos.  

 

Contenido: El calor como productor de cambios 

Esto involucra: 

● Interpretación de la dilatación desde el modelo cinético corpuscular com-

prendiendo que depende tanto del material con que está constituido 

como de la energía entregada o extraída. 

● Interpretación de la presión en un gas desde el modelo cinético corpuscu-

lar, reconociendo las relaciones entre las variables presión, temperatura y 

volumen. 

● Reconocimiento de las variables que intervienen en el clima terrestre para 

su interpretación a partir de modelos. 

● Formulación y comprobación de hipótesis de ciencia escolar referidas al 

clima terrestre en distintas regiones. 

 

A modo de ejemplo, sugerencias de abordaje: 

 

● Propiciar situaciones donde los y las estudiantes puedan analizar las dife-

rencias entre clima y pronóstico meteorológico, y que factores se tienen 

en cuenta para determinarlos. 

https://labovirtual.blogspot.com/2012/06/equilibrio-termico.html%5B10
https://labovirtual.blogspot.com/2012/06/equilibrio-termico.html%5B10
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● Diseñar una actividad en la cual los estudiantes fotografíen el movimiento 

de nubes mediante luz visible, realizando 10 tomas consecutivas. Luego 

estas imágenes se pueden comparar con las imágenes satelitales del Ser-

vicio https://www.smn.gob.ar/ este sitio si se especifica hora y ubicación 

se puede observar la animación de las imágenes captadas por “Centro de 

meteorología por sensores remotos” de “Argentina sectorizada” y así po-

drán analizar el desplazamiento y la concentración de nubes y comparar sí 

coinciden o no con las obtenidas en clases. Para poder establecer la rela-

ción entre la concentración de nubes con el tiempo meteorológico. 

 

Contenido: Fenómenos ondulatorios 

Esto involucra: 

● Análisis cualitativo de los Fenómenos ondulatorios 

● Interpretación de la radiación como otra forma de intercambio de energía 

en un sistema, similar al trabajo y el calor. 

● Caracterización cualitativa del espectro de radiación electromagnética. 

● Aproximación de la idea de luz como fenómeno ondulatorio y corpuscular. 

 

 A modo de ejemplo, sugerencia de abordaje: 

● Proponer una actividad experimental donde se coloquen dos recipientes 

de vidrio llenos de agua previamente pintados – uno de color blanco y otro 

de color oscuro- colocarlos a la exposición del Sol con un termómetro den-

tro para ir registrando las temperaturas en diferentes momentos, así las y 

los estudiantes puedan analizar la relación entre los colores, la radiación 

solar y la temperatura. 

https://www.smn.gob.ar/
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          Contenido: Las Leyes de Newton como herramienta para la interpre-

tación y modelización de fenómenos mecánicos 

Esto involucra: 

● Aproximación a la idea de masa inercial y gravitacional, analizando el fun-

cionamiento de la balanza para la determinación de masas. 

●  Comprensión de la idea que los fenómenos físicos pueden ser modeliza-

dos y descriptos a través de expresiones matemáticas, como el plantea-

miento de las leyes de Newton. 

● Interpretación de las leyes de Newton y su aplicación para la explicación 

de algunos fenómenos naturales.  

● Interpretación del concepto de aceleración, identificando algunos movi-

mientos sencillos. 

● Análisis e interpretación de la relación entre los modelos matemáticos y 

los fenómenos físicos mediante la utilización de simuladores virtuales, 

procesadores matemáticos y otros recursos digitales. 

 

 A modo de ejemplo, sugerencias de abordaje: 

• Plantear las siguientes afirmaciones como disparador para que los y las 

estudiantes a través de investigación y de los aprendizajes abordados pue-

dan argumentar la veracidad de las mismas: 

- Un mismo objeto tiene mayor peso en los Polos que en el Ecuador. 
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- El peso de un helicóptero varía desde que despega hasta que alcanza su 

altura de vuelo. 

- La Tierra atrae a la Luna con una fuerza mayor que aquella con la que la 

Luna atrae a la Tierra 

 

 

  

Contenido: Modelos cosmogónicos del sistema solar, sus caracterís-

ticas y componentes. 

Esto involucra: 

●  Conocimiento de los modelos cosmogónicos y su evolución histórica. 

● Interpretación de algunos modelos cosmogónicos del sistema solar y sus 

alcances.  

● Reconocimiento del modelo del sistema solar actual, sus componentes y 

escalas. 

● Interpretación de las mareas como uno de los efectos que experimenta la 

Tierra como integrante del sistema solar a causa de las interacciones gra-

vitatorias. 

● Reconocimiento de diversos objetos cósmicos, estableciendo comparacio-

nes entre sus diversas características. 

 A modo de ejemplo, sugerencias de abordaje: 

● Utilizar el formato Observatorio de imágenes con los diferentes modelos 

cosmogónicos para que los y las estudiantes puedan interpretar la 
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evolución histórica de los mismos, sus principales características y las in-

consistencias que presentan con el modelo actual. 

● A través del formato curricular Ateneo proponer interrogantes, por ejem-

plo: 

                 - ¿Cómo se originan los fenómenos de altamar y bajamar? ¿Qué 

consecuencias tiene esto en la sociedad? 

                   - ¿Por qué las rocas que están sobre el suelo terrestre no experi-

mentan un fenómeno similar al provocado por las mareas? 

                     - ¿El Sol también influye en el movimiento de las mareas? 

                     - ¿Existe alguna interacción entre el Sol y la Luna sobre las mareas? 

                    - ¿Cuál es el propósito del ODS 7? 

● Proponer una actividad en la cual los y las estudiantes deben investigar 

sobre la distancia entre la Tierra y las tres estrellas más cercanas, para que 

puedan analizar y argumentar si un astrónomo al visualizarlas está viendo 

el aspecto actual de estos objetos cósmicos. 
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CIENCIAS NATURALES - QUÍMICA 

 

OBJETIVOS 

Que los y las estudiantes logren: 

● Establecer una conexión significativa con la Química a través de sus 

propias vivencias, que les permita revisar analíticamente lo que les 

rodea y reconocer el papel que juega en su salud, en la calidad am-

biental, en el confort y en otros aspectos relevantes de su cotidiani-

dad.  

● Determinar experimentalmente, utilizando instrumentos de labora-

torio, las propiedades físicas y/o químicas de diversos materiales con 

el fin de identificarlos y diferenciarlos.  

● Clasificar sistemas materiales de acuerdo a las fases que los compo-

nen y diseñar e implementar dispositivos que impliquen el método 

más adecuado de separación de componentes, según las caracterís-

ticas del sistema a separar. 

● Emplear el modelo cinético-corpuscular para interpretar las propie-

dades de la materia y los cambios de estado que puede experimentar. 

● Interpretar el modelo atómico actual simplificado, de manera que po-

sibilite el conocimiento de sus componentes. 

● Reconocer a la Tabla Periódica como una fuente de datos sistemati-

zados sobre los elementos químicos y utilizarla para extraer algunos 

datos relevantes acerca de dichos elementos. 
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● Acercarse al lenguaje de la química a través de la apropiación de los 

símbolos de los elementos y de las fórmulas de los principales com-

puestos presentes en la vida cotidiana. 
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Contenido: La naturaleza de las Ciencias Químicas. 

Esto involucra: 

● Análisis epistemológico de la Química, reconocimiento de ésta como per-

teneciente a las Ciencias Naturales y su objeto de estudio. 

● Reconocimiento del conocimiento científico como una construcción histó-

rico-social de carácter provisorio, realizando una valoración de los aportes 

de la Química, considerando los científicos más relevantes. 

● Análisis de las interacciones entre la Química con las demás disciplinas -

Biología, Física, Matemática, Arte-, Tecnología, sociedad y ambiente; y con 

las formas no disciplinares de entender el mundo -como la religión y el 

mito-. 

● Desarrollo de habilidades científicas que propicien el “hacer ciencia” 

como: la formulación de preguntas, observación del entorno, experimen-

tación, uso de instrumentos sencillos de laboratorio químico considerando 

las normas de seguridad e higiene, búsqueda de información de diversas 

fuentes, registro, organización y comunicación de la información en dife-

rentes soportes con cuadros, tablas, fotos o audiovisuales y uso de len-

guaje específico. 
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A modo de ejemplo, sugerencias de abordaje: 

● Mediante el formato Taller, dividir la clase en grupos y repartir tarje-

tas con códigos Qr que accedan a textos sobre la historia de vida de 

diferentes figuras destacadas en ciencias, por ejemplo,  Mary Mayr-

nad Daly, Louis Pasteur, Albert Einstein, Marie Curie, como mínimo 8 

tarjetas, para explorar y reconocer sus capacidades, fortalezas, moti-

vaciones, contexto, habilidades personales, descubrimientos, traba-

jos realizados, entre otras, y luego propiciar la comunicación entre los 

grupos de la información leída. 

● Dividir a la clase en dos grupos, y asignar a cada grupo un rol, para 

exponer los aspectos positivos frente a los negativos de la aplicación 

de la Química, generando un debate e invitando a reflexionar sobre 

algunos materiales que permiten aumentar la producción de alimen-

tos, por ejemplo, fertilizantes, con respecto a los que pueden causar 

problemas en la salud o en el ambiente como, por ejemplo, pestici-

das. 

● Realizar el Juego “la caja negra” para experimentar las observaciones in-

directas y vivenciar la manera en que ha evolucionado la comprensión de 

la naturaleza. Se presenta una caja cerrada y se los invita a pensar y res-

ponder ¿Qué tiene la caja adentro?, luego se hace un pequeño hueco 

permitiendo introducir algo a la caja para acceder a otra pista de su con-

tenido y así sucesivamente. Es necesario mencionar las diferencias entre 

las formas que se producen y aceptan como válidas las ideas en la ciencia 

y en la vida cotidiana. 
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Contenido: Materia según su composición y métodos de separación de 

fases. 

Esto involucra: 

● Conceptualización de compuesto como aquella sustancia que puede ser 

descompuesta en otras sustancias o puede ser formada por combinación de 

otras sustancias, y su diferenciación de elemento. 

● Comparación y diferenciación entre cambios químicos y físicos. 

● Conceptualización y reconocimiento de soluble-insoluble, fase-compo-

nente. 

● Diferenciación y caracterización de sustancias puras, así como de mezclas ho-

mogéneas y heterogéneas. 

● Reconocimiento y aplicación de algunos métodos de separación de mezclas. 

● Complejización en la observación del entorno, la formulación de hipótesis es-

colares y la interpretación de fenómenos. 

 A modo de ejemplo, sugerencias de abordaje: 

● Demostrar métodos de separación con aplicación industrial en la me-

talurgia, la minería y el tratamiento de aguas servidas, entre otros. 

Diseñar y experimentar métodos para separar y recuperar los com-

ponentes de una mezcla. 

● Plantear situaciones problemáticas que permitan la formulación de 

hipótesis, por ejemplo: Tenemos un vaso lleno de un líquido que pa-

rece agua ¿Cómo podemos estar seguros que es agua? Se sugiere 

este tipo de situación para abordar definiciones como sustancia pura, 

compuestos, entre otras.  
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● Desarrollar experimentos a partir de mezclas, por ejemplo, la realiza-

ción de una cromatografía para averiguar cómo están compuestas las 

tintas de los fibrones; a simple vista, la tinta de los marcadores tiene 

aspecto homogéneo, a través de esta experimentación se facilita la 

diferenciación de mezclas, componentes y fases. 

 

Contenido: Las propiedades extensivas e intensivas de la mate-

ria, sus magnitudes y características. 

Esto involucra: 

● Reconocimiento de familias de materiales y su utilización en la socie-

dad moderna, considerando su impacto ambiental, inclusive su reci-

clabilidad, así como su influencia en la salud. 

● Demostración de que la materia tiene masa y ocupa espacio a través 

de la investigación experimental con materiales del entorno. 

● Determinación experimental, interpretación y cálculos utilizando uni-

dades de medida del Sistema Internacional, de propiedades extensi-

vas e intensivas como la masa, densidad y volumen. 

 

 A modo de ejemplo, sugerencias de abordaje:  

● Proponer situaciones problemáticas en donde se exponen dos alter-

nativas de tipos de materiales para resolver el problema, logrando de 

esta manera caracterizar diferentes materiales, por ejemplo: Luis 

tiene que revolver la sopa en la olla y no se quiere quemar. Tiene dos 

cucharas: una de metal y una de madera. Elige la de madera. ¿Por 

qué con la cuchara de madera no se quema? Otras situaciones 
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podrían ser, ¿Son los tenedores de mi cocina y los clavos del mismo 

metal? ¿Es posible identificar diferentes metales? 

● Brindar información sobre las características de los plásticos con que 

están hechos envases de uso cotidiano, por ejemplo, el tipo de plás-

tico del que están realizados (PET, PVC y/o PP) y su uso luego de ser 

reciclados, por ejemplo, los envases de galletas están hechos de Po-

lipropileno (PP) al reciclarlo se transforma en baldes o cerdas de es-

cobillón. A partir de esto los estudiantes conocen sobre el proceso de 

reciclado de plásticos y su importancia para la preservación del am-

biente. 

● Proveer sobre una mesa, objetos, materiales o sustancias que pare-

cen muy diferentes. Posteriormente, se les pide a los estudiantes que 

nombren propiedades que puedan ser comunes a todos ellos. Por 

ejemplo, una manzana, una lapicera, un folio, aceite, el agua de un 

vaso, una bandita elástica, una tapa, entre otros. En principio pueden 

ser comunes a todos ellos, pesan, ocupan un espacio, se pueden to-

car, entre otros.  Este tipo de actividades pueden utilizarse para dar 

inicio al desarrollo de propiedades extensivas e intensivas de la ma-

teria. 

 

Contenido: Los estados de agregación de la materia y sus cam-

bios, en particular los del agua. 

   Esto involucra: 

● Interpretación de la discontinuidad de la materia usando el modelo 

cinético-molecular. 
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● Caracterización y comparación de los estados de la materia (sólido, 

líquido y gaseoso), en particular los del agua, mediante criterios 

como la capacidad de fluir y cambiar de forma y volumen, entre 

otros.  

● Demostración a través de investigación experimental de la variación 

de energía (absorción/liberación) que acompaña a los cambios de 

estado de la materia, así como la identificación de los nombres aso-

ciados a dichos cambios. 

 

 A modo de ejemplo, sugerencias de abordaje: 

● Plantear situaciones problemáticas, donde se visualicen distintos fe-

nómenos físicos, para explicar cambios de estados dependientes de 

la temperatura, por ejemplo: El surco de agua que queda sobre la 

mesa al sacar una botella del freezer o el secado natural de ropa mo-

jada, al cabo de un tiempo. La evaporación de una solución de agua y 

sal mantenida a la intemperie por varios días y la formación de cris-

tales. 

● Fomentar discusión a partir de fenómenos conocidos para diferenciar 

los estados de la materia, seguido de la elaboración de registros en 

tablas. Por ejemplo, mostrar un video sobre la preparación de una 

pieza metálica mediante fundición, con el propósito de estimular la 

reflexión sobre las particularidades de los estados sólido y líquido. 

● Idear un modelo de partículas que dé cuenta de las propiedades ma-

croscópicas de los sólidos y los líquidos en cuanto al tamaño, las po-

siciones y distancias de las partículas que les permita interpretar las 

características microscópicas que las explican (modelo cinético 
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corpuscular), por ejemplo, experimentar con sólidos:  si mezclamos 

una taza de garbanzos con otra taza de garbanzos, podemos estar 

seguros de que obtendremos dos tazas de garbanzos. Pero ¿qué pa-

saría si mezclamos una taza de garbanzos con una de semillas de lino? 

Experimentar con líquidos: ¿Qué creen que ocurrirá si mezclamos 

una taza de alcohol con una taza de agua? ¿Pasará lo mismo que con 

las semillas de lino y los garbanzos? Medir un volumen de agua y el 

mismo volumen de alcohol y mezclarlos para ver cuál es el volumen 

final. Con esta actividad, los y las estudiantes deberán constatar que 

los volúmenes de los líquidos no son aditivos. Esto podría explicarse 

imaginando que las partículas de agua y las partículas de alcohol no 

tienen el mismo tamaño.  Si bien este resultado no prueba la existen-

cia de esas partículas es una de las evidencias más sencillas para de-

mostrar la existencia de átomos y moléculas. 

● Analizar, debatir y reflexionar sobre situaciones como por ejemplo, 

por qué no es conveniente colocar una botella con agua o gaseosa en 

un freezer, por qué se suele colocar sal en las rutas del sur de nuestro 

país, se puede congelar el agua sin tener una heladera, de dónde pro-

viene el agua que corre por las paredes externas de una botella que 

recién se saca de la heladera en un día cálido, por qué hierve el café 

de un termo en el Everest, y otras similares; muchas de las cuales 

también se pueden comprobar experimentalmente.  

 

Contenido: Modelo sencillo de átomo e introducción a la tabla pe-

riódica.  

Esto involucra: 

● Estudio de la evolución de los modelos atómicos a lo largo del tiempo. 
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● Representación del modelo atómico actual simplificado:  electro-

neutralidad, núcleo y nube electrónica, identificando sus compo-

nentes. 

● Noción de elemento químico como clase de átomo. 

● Identificación de las características de los componentes submicros-

cópicos de la materia: átomos, moléculas y agregados moleculares. 

● Reconocimiento de la forma de organización (grupos y períodos) y 

de la información que suministra la tabla periódica acerca de los ele-

mentos químicos. 

● Familiarización con los nombres y los símbolos de los elementos de 

los tres primeros períodos y otros elementos de uso habitual en la 

vida diaria conociendo sus principales utilidades.  

● Análisis e interpretación de los ciclos biogeoquímicos del oxígeno, 

carbono, nitrógeno, azufre y fósforo, considerando el papel de la 

energía solar en su dinámica y regulación. 

 

 A modo de ejemplo, sugerencias de abordaje:  

● Realizar un inventario con los principales elementos químicos que están, 

por ejemplo, en el Sol, el ser humano y materiales de uso cotidianos, para 

que comprendan que los elementos químicos presentes en la tabla perió-

dica se encuentran en materiales de la vida cotidiana. 

● Indagar sobre conocimientos previos, desarrollados en Biología, sobre la 

circulación de la materia en los ecosistemas, se puede comenzar por el 

Carbono a través del análisis de la experiencia Jean-Baptiste van Helmont 

en relación con el crecimiento de las plantas y la fijación del dióxido de 

carbono y la acción de los descomponedores. Construir un esquema del 
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ciclo del carbono en el ecosistema. O plantear por qué hay investigaciones 

que afirman que nuestro país es uno de los mayores exportadores de agua 

virtual. 

● Realizar la experiencia “la columna de Winogradsky”. Este dispositivo con-

siste en un recipiente cilíndrico transparente en el que se propicia el desa-

rrollo de un ecosistema autosustentable de bacterias aeróbicas y anaeró-

bicas, participantes de los ciclos del carbono, el azufre y el hidrógeno de 

gran valor didáctico para el aprendizaje de los ciclos biogeoquímicos. En 

caso de no poder llevar adelante el armado de las columnas, la actividad 

puede reemplazarse por el trabajo con proxis.  

 

 

 

Contenido: Soluciones, el proceso de disolución y las distintas 

formas de expresar una concentración. 

Esto involucra: 

 

● Reconocimiento de los componentes (soluto y solvente) de una so-

lución. 

● Interpretación del proceso de disolución desde el modelo cinético-

corpuscular (considerando las variables), con particular atención al 

estudio del agua como disolvente universal.  

● Cálculos e interpretación de la concentración de diversas soluciones 

expresadas mediante criterios físicos sencillos, tales como %m/m, 

%m/v, %v/v. 

● Identificación de las soluciones en función de la concentración y la 

temperatura: diluidas, saturadas, concentradas y sobresaturadas. 
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A modo de ejemplo, sugerencia de abordaje: 

● Diseñar experiencias sencillas (reales o virtuales) para trabajar las 

propiedades variables de las soluciones acuosas, las cuales depen-

den de la cantidad relativa de agua y soluto. Por ejemplo, explorar 

soluciones de sólidos y líquidos comparando el comportamiento de 

la sal y el alcohol en el agua y en el suero de la sangre.  
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QUÍMICA 

OBJETIVOS:  

Que los y las estudiantes logren: 

● Reconocer las limitaciones de los modelos atómicos y la relevancia de los 

mismos para explicar la estructura y el comportamiento de la materia.  

● Reconocer el lenguaje de la química para comprender la información con-

tenida en la tabla periódica, la cual actúa como una organizadora por exce-

lencia de las características y propiedades de los elementos, así como para 

entender cómo estos elementos pueden combinarse a través de enlaces 

químicos. 

● Caracterizar los estados de la materia mediante el modelo cinético-mole-

cular, y reconocer y predecir el comportamiento de un sistema gaseoso al 

modificar cualquiera de las variables que lo afectan. 

● Adquirir destreza en el diseño y realización de actividades experimentales 

sencillas, en el manejo de material de laboratorio y en comunicar las obser-

vaciones realizadas y los resultados obtenidos a través de diferentes forma-

tos como gráficos y diagramas.  

● Escribir las fórmulas y nombrar sustancias binarias utilizando la noción de 

número de oxidación y las convenciones correspondientes. 

● Interpretar, tanto a nivel macroscópico como sub-microscópico, las princi-

pales reacciones químicas presentes en el ambiente y en particular en los 

seres vivos, representándolas a través de ecuaciones químicas balanceadas. 
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Contenido: La tabla periódica como fuente para obtener información 

sobre la estructura del átomo y predecir propiedades. 

Esto involucra: 

● Interpretación de los aportes históricos relacionados con la estructura del 

átomo y los modos en que se construye conocimiento científico. 

● Reconocimiento de la cantidad de protones, neutrones y electrones que 

componen un átomo dado, a partir de los números atómico y másico. 

● Caracterización de la estructura interna de un átomo, reconociendo la exis-

tencia de un núcleo y niveles electrónicos de energía. 

● Profundización en el reconocimiento de los componentes submicroscópi-

cos de la materia, incluyendo la formación de iones cationes y aniones, la 

importancia de los isótopos, y la diferenciación entre átomo y molécula. 

● Representación de configuraciones electrónicas y diagramas de orbitales 

de elementos representativos, y su relación con la ubicación en la tabla 

periódica. 

● Propiedades periódicas: electronegatividad y energía de ionización. 

● Aproximación a las relaciones existentes entre las propiedades de los diver-

sos materiales y su estructura interna. 

 

 A modo de ejemplo, sugerencias de abordaje:  

● La inclusión de este contenido –aportes relacionados con el átomo en la 

historia de la Química – continúa y completa el trabajo ya planteado en 
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segundo año acerca de la evolución histórica del modelo atómico. En tercer 

año se abordan conceptualizaciones actuales sobre la estructura del átomo. 

No se pretende un análisis exhaustivo del modelo atómico actual, sino el 

tratamiento de los aspectos más importantes del mismo. Se espera una in-

terpretación más acabada de la evolución de las ideas sobre el átomo, en-

fatizando en la importancia de la articulación entre la actividad teórica y la 

actividad experimental en la construcción del conocimiento científico. 

● Utilizar modelos digitales de la estructura atómica.  

● Proponer una serie de objetos de distintos materiales para que puedan 

observar, establecer criterios para agruparlos y clasificarlos. Con consulta 

bibliográfica determinar qué elementos químicos están presentes, sus 

propiedades, para luego ubicarlos en la tabla periódica.  

 

Contenido: Los estados de la materia desde el modelo cinético-mole-

cular, en particular el estudio del estado gaseoso.      

Esto involucra: 

● Descripción de la estructura interna de los estados de la materia, incluido 

el plasma, y su relación con las propiedades macroscópicas que presen-

tan. 

● Diferenciación entre cambio de estado y cambio químico a través de la 

experimentación.  

● Interpretación del comportamiento de gases ideales en situaciones coti-

dianas, considerando las variables que afectan su estudio; presión, volu-

men, temperatura y masa; y las leyes que los describen (Boyle-Mariotte, 

Charles y Gay-Lussac). 
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 A modo de ejemplo, sugerencias de abordaje: 

● Realizar a través del formato Taller, lectura de textos que permitan analizar 

las experiencias realizadas por Robert Boyle para que diseñen un experi-

mento en el que puedan cuantificar el cambio de volumen que experimenta 

un gas ante un cambio de presión. Por ejemplo, el experimento se puede 

llevar a cabo suplantando el tubo en U, con mercurio original, por una je-

ringa descartable con el orificio sellado. A través de estas actividades los 

estudiantes elaboran hipótesis, predicciones, registros de datos y conclu-

siones de la experiencia.  

● Elaborar una tabla con las características (forma, volumen, fluidez y com-

presibilidad) de los tres estados de la materia luego de analizar el proceso 

de producción de una botella de vidrio. Este modo de organizar la informa-

ción permite a los estudiantes comparar las características y así diferenciar 

los estados de la materia. 

 

  

Contenido: Las uniones químicas, su formación y su relación con las 

propiedades físicas y químicas de las sustancias. 

Esto involucra: 

● Reconocimiento de la importancia de los electrones del último nivel (elec-

trones de valencia) en la formación de uniones químicas y estabilidad energé-

tica.  

● Esquematización de estructuras de Lewis para representar sustancias bina-

rias iónicas y covalentes.  



                                                                                                            
154 

●  Interpretación de tipos de uniones entre átomos, enlace metálico, iónico y 

covalente (ejemplos sencillos). 

● Reconocimiento de las fuerzas intermoleculares presentes en la estructura 

de macromoléculas (proteínas, ácidos nucleicos, glúcidos y lípidos), como las 

fuerzas de van der Waals, puentes de hidrógeno, dipolo-dipolo, entre otras. 

● Identificación de la polaridad de las moléculas covalentes sencillas utilizando 

el concepto de momento dipolar.  

●  Interpretación de las propiedades físicas y químicas de sustancias simples y 

compuestas a partir del tipo de enlace químico que presentan.  

 

 A modo de ejemplo, sugerencias de abordaje: 

● Trabajar desde los modelos de la estructura de distintas moléculas para que 

puedan reconocer los elementos químicos que las forman y relacionar con 

el tipo de unión que se establece. Análisis de propiedades de las sustancias 

en relación con usos, función biológica entre otras. 

● Ejemplificar respecto de la importancia de las uniones químicas para la in-

dustria y a nivel biológico -por ejemplo, con la digestión-. 

● Plantear el análisis de la estructura de sustancias que conducen y que 

no conducen la corriente eléctrica. 

 

Contenido: Las soluciones, su formación y propiedades.   

Esto involucra: 

● Interpretación de la formación de una solución, a partir de la comprensión 

del proceso de disolución y la asociación a un cambio físico.  
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● Complejización en cálculos e interpretación de la concentración de diversas 

soluciones expresadas mediante criterios físicos sencillos: %m/m, %m/v, 

%v/v. 

● Reconocimiento experimental de la solubilidad y el coeficiente de solubili-

dad.  

● Estudio comparativo del efecto de la temperatura, en la solubilidad de sóli-

dos y gases, e interpretación gráfica. 

 

 A modo de ejemplo, sugerencias de abordaje: 

● Preparar distintas soluciones y realizar cálculos con unidades sencillas. Que 

puedan establecer relación con los componentes de la solución y el estado 

físico en el cual se presentan.  

● Explicar, por medio de modelos y actividades experimentales, las propieda-

des de las soluciones en ejemplos cercanos, considerando: el estado físico 

(sólido, líquido y gaseoso), sus componentes (soluto y solvente) y la canti-

dad de soluto disuelto (concentración). 

 

Contenido: Compuestos químicos en los seres vivos y el entorno, su 

formulación y nomenclatura. 

Esto involucra: 

● Interpretación del átomo de carbono y sus propiedades como base para 

la formación de moléculas útiles para los seres vivos (biomoléculas pre-

sentes en la célula) como para el entorno (hidrocarburos como petróleo y 

sus derivados). 
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● Reconocimiento de funciones de las biomoléculas orgánicas e inorgánicas. 

● Interpretación de la ley de proporciones definidas, y múltiples. 

● Formulación y nomenclatura de óxidos, hidruros, hidróxidos y sales bina-

rias. 

● Ejemplificación de ecuaciones químicas que determinan la formación de 

compuestos cotidianos. 

 

 A modo de ejemplo, sugerencias de abordaje: 

● Trabajar a partir del formato curricular Proyecto la conservación de la ma-

teria en sistemas vivientes, la conservación de las propiedades en sistemas 

cerrados, el reciclaje y el tratamiento de residuos.  

● Favorecer la investigación sobre sustancias químicas de uso cotidiano en el 

hogar y el trabajo (medicamentos, detergentes y plaguicidas, entre otros), 

analizando su composición, reactividad, riesgos potenciales y medidas de 

seguridad asociadas (manipulación, almacenaje y eliminación).  

● Promover la formulación y nomenclatura de los compuestos químicos utili-

zando los números de oxidación característicos para cada elemento y no los 

excepcionales. No se recomienda utilizar la diferencia entre óxidos básicos 

y ácidos ni nombrar a estos últimos como anhídridos. Los hidruros, los hi-

drácidos y las sales binarias se deben nombrar con el sufijo “–uro”, después 

del nombre del elemento de mayor valor de electronegatividad, seguido 

por el nombre del otro elemento que lo acompaña en la fórmula (por ejem-

plo: cloruro de sodio, hidruro de litio, fluoruro de hidrógeno). Para facilitar 
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la aplicación de estos aprendizajes en la ejercitación e interpretación de, 

por ejemplo, lectura en el envasado de ingredientes de alimentos. 

 

Contenido: Las reacciones químicas: su escritura, tipos, coeficientes 

estequiométricos, la ley de Lavoisier y las variables involucradas. 

Esto involucra: 

● Utilización de modelos para representar los estados inicial y final de 

un sistema en el que ocurra un cambio químico, considerando la 

destrucción-formación de enlaces y la conservación del número y 

tipo de átomos de cada elemento.  

● Lectura y escritura de ecuaciones químicas balanceadas por tanteo. 

● Observación e interpretación de procesos químicos que ocurren en 

el entorno, especialmente en los seres vivos (oxidación, combus-

tión, corrosión), y su representación por medio de la correspon-

diente ecuación química.  

●  Reconocimiento de algunas variables que influyen en la velocidad 

de las transformaciones químicas, como la temperatura y la presen-

cia de catalizadores.   

● Identificación de sustancias ácidas, básicas y neutras por medio de 

su comportamiento, empleando reactivos indicadores y la escala de 

pH. 

● Interpretación de situaciones problemáticas sencillas que implican 

relaciones cuantitativas entre reactantes y productos (estequiome-

tría). 

● Relación de la energía con las reacciones químicas para diferenciar 

entre reacciones endotérmicas y exotérmicas. 
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 A modo de ejemplo, sugerencias de abordaje: 

●  Trabajar con fenómenos de oxidación, la fotosíntesis y el ciclo del carbono 

permiten presentar ecuaciones químicas sencillas, introduciendo la no-

ción de reacción química, la identificación de reactivos y productos y la 

utilización del lenguaje simbólico de la química. El reconocimiento de las 

reacciones químicas involucradas en procesos del ambiente (corrosión de 

metales, por ejemplo) posibilita abordar múltiples ejemplos de los cuales 

se sugiere seleccionar aquellos más sencillos. 

● Promover el desarrollo de aprendizajes sobre reacciones químicas a través 

de ejemplos en los cuales se hagan evidentes las transformaciones-des-

prendimiento de gases, cambios de color, aparición o desaparición de pre-

cipitados, o modificaciones en las temperaturas, entre otros. De esta ma-

nera los estudiantes reconocen diversas finalidades de las reacciones, 

efectos e importancia. 

● Utilizar simulaciones computacionales en las que se identifiquen las varia-

bles de las que dependen las reacciones químicas y se puedan modificar 

sus valores para lograr diferentes escenarios. 

● Experimentar con materiales de uso cotidiano, tales como vinagre, jugos 

de frutas, limpiadores, cal apagada, entre otros, haciendo explícitas sus 

utilidades, riesgos y peligros. Como posibles indicadores ácido- base pue-

den utilizarse indicadores naturales como extracto de repollo morado, de 

remolacha o de flores, comparando lo obtenido con algunos de uso fre-

cuente en laboratorio -papel de tornasol, papel pH o fenolftaleína-. 
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Al finalizar el Ciclo Orientado se espera que los y las estudiantes hayan cons-

truido habilidades que les permitan: 

● Adquirir autonomía en la construcción de modelos argumentativos con-

sistentes y coherentes con los actuales conocimientos de las ciencias, para 

aplicarlos en su vida diaria y asumir posturas ante problemáticas socio am-

bientales / socio científicas. 

● Usar con precisión, pertinencia, adecuación y apropiación progresiva el 

lenguaje específico de las ciencias. 

● Manifestar actitudes, proponer e implementar acciones en la comunidad 

que contribuyan al cuidado del ambiente, superando visiones antropocen-

tristas y utilitaristas, al considerarse como parte de este. 

● Comprender la complejidad del ambiente desde una visión sistémica e in-

tegrada que contemple la interacción de lo natural con lo productivo, lo 

económico y lo sociocultural, en el marco de un desarrollo sostenible. 

● Interpretar y explicar los diferentes fenómenos biológicos, físicos, quími-

cos y tecnológicos, como transformaciones continuas de materia y energía 

producidas de modo natural o artificialmente inducidas.  

● Asumir una postura crítica, activa y de respeto hacia su propio cuerpo, la 

intimidad propia y de los otros/as, y valorar la aceptación de la diversidad 

corporal e identidad de género como un derecho fundamental en diferen-

tes contextos sociales, propiciando la inclusión y equidad. 

● Reconocer y ejercer su derecho a la salud integral, interpretándose desde 

la relación de las personas con su entorno social y ambiental, y teniendo 
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en consideración fundamentos bioéticos.  

● Comprender que la biodiversidad es el resultado de la interacción de ge-

nes y procesos físico químicos del ambiente a lo largo de la historia evolu-

tiva y geológica del planeta. 

● Identificar los materiales presentes en el ambiente por sus propiedades, e 

interpretar que tanto la obtención como sus usos están condicionados por 

la posibilidad de renovación y reutilización.  

● Interpretar los modelos actuales sobre la estructura del Universo, estable-

ciendo comparaciones de las características y las distancias involucradas 

entre los objetos que lo constituyen. 

● Desarrollar habilidades para el uso responsable y eficiente de las TIC para 

buscar, transferir, producir, divulgar y compartir información en diferen-

tes formatos y soportes digitales. 
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BIOLOGÍA 

 

OBJETIVOS: 

Que los y las estudiantes logren: 

● Desarrollar habilidades para argumentar acerca de teorías evolutivas, rela-

ciones entre el ser humano y el ambiente y problemáticas socio ambienta-

les, que orienten la toma de decisiones conscientes y coherentes como 

parte del saber hacer en ciencias. 

● Explicar las adaptaciones y diversidad de los seres vivos a partir de las teo-

rías sobre la evolución, teniendo en cuenta la naturaleza dinámica de las 

explicaciones a lo largo del tiempo. 

● Interpretar la diversidad celular a través de sus estructuras y funciones, re-

conociendo que la misma es la base que explica la biodiversidad. 

● Analizar la relación entre los sistemas que participan de manera integrada 

en la función de nutrición como un proceso de intercambio de materia y 

energía con el medio. 

● Desarrollar habilidades para la toma de decisiones fundamentadas en el 

cuidado de la salud del propio cuerpo y el de otros, en el contexto de los 

vínculos sexoafectivos. 

● Interpretar la integración de las funciones de los sistemas inmunitario, os-

teo-artro-muscular, nervioso y endocrino en el ser humano. Comprender la 

continua relación entre estos sistemas y el ambiente, y cómo repercute en 

la salud. 
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● Participar y promover acciones en el ámbito comunitario que contribuyan 

al cuidado, respeto por el ambiente y la salud integral, analizando construc-

ciones sociales, políticas, culturales y bioéticas. 
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Contenido: Los seres vivos: explicaciones sobre su evolución. 

Esto involucra: 

● Comprender a la evolución como el proceso gradual por el cual las carac-

terísticas de las poblaciones de organismos cambian a lo largo de genera-

ciones debido a cambios en sus genomas - mutaciones -.  

● Aproximación a las teorías sobre la evolución biológica de Lamarck, Dar-

win y Wallace. 

● Presentación de argumentos considerando las relaciones entre las teorías 

de la evolución y las adaptaciones de los seres vivos y la biodiversidad. 

  

A modo de ejemplo, sugerencias de abordaje: 

● Abordar el principio de la herencia de los caracteres adquiridos propuesta 

por Lamarck. Se propone analizar el caso particular de Elysia chlorotica, ya 

que se sabe que puede transmitir los cloroplastos adquiridos a las genera-

ciones futuras; sin embargo, la transferencia de cloroplastos se basa en un 

traspaso físico de estos orgánulos, de la célula madre a las células huevo, 

lo que resulta en la presencia de estas organelas funcionales en las crías. 

● Usar simulaciones interactivas de PhET (se puede acceder desde el si-

guiente link: https://phet.colorado.edu/es/simulations/natural-selec-

tion), para interpretar la selección natural. Con esta herramienta, se 

puede generar una experiencia práctica y visual que facilita la compren-

sión de este importante concepto en biología evolutiva. 

 

 

Unidad, diversidad, interrelaciones,  
continuidad y cambio. 

https://phet.colorado.edu/es/simulations/natural-selection
https://phet.colorado.edu/es/simulations/natural-selection
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Contenido: La diversidad celular desde una visión de procesos. 

Esto involucra: 

● Profundización en la comprensión de las estructuras y funciones de las cé-

lulas eucariotas: membrana, pared celular, mecanismo de transporte a 

través de ellas; núcleo, mitocondria, cloroplasto.  

● Interpretación de los procesos metabólicos celulares de animales y vege-

tales: fotosíntesis y respiración celular, como procesos que forman parte 

de la nutrición celular. 

● Comprensión de la transmisión de la información sobre las características 

hereditarias de los seres vivos, relacionando los conceptos de ADN, ARN, 

genes y cromosomas. 

 

 A modo de ejemplo, sugerencias de abordaje: 

● Hipotetizar acerca de procesos como el arrugamiento de la piel que su-

cede cuando sumergimos las manos u otras partes del cuerpo en el agua, 

para explicar el transporte a través de la membrana. 

● Abordar procesos metabólicos celulares, mediante preguntas problemati-

zadoras como: ¿Dormir con las plantas en el dormitorio es perjudicial para 

la salud? De esta manera se pretende acceder a mitos/creencias y desmi-

tificarlos. 

● Trabajar con el índice de abuelidad para comprender la transmisión here-

ditaria a través del ADN mitocondrial, y la importancia de este en la iden-

tificación de parentesco por vía materna. Además, se busca entender 

cómo la ciencia puede responder a demandas de la sociedad y contribuir 
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El organismo humano y la  
calidad de vida. 

con casos de derechos humanos. Puede acceder a recursos en el siguiente 

enlace: https://www.fenomenautas.org/. 

 

Contenido: Sistema genital desde la diversidad corporal y un enfo-

que de derechos. 

 

Esto involucra: 

● Socialización y argumentación, acerca de temáticas asociadas a diferentes 

formas de vinculación sexoafectiva:  reasignación de sexo, hormonización, 

fecundación, fertilización natural, fertilización asistida (Ley 26.862), dona-

ción de óvulos, aborto espontáneo e interrupción voluntaria del embarazo 

(Ley 27.610), Ley de Parto Respetado (Ley 25.929), entre otras. 

 

 

 A modo de ejemplo, sugerencias de abordaje:  

● Organizar un debate considerando aspectos éticos y legales sobre temáti-

cas como, fertilización asistida y natural, donación de óvulos, Ley de Parto 

Respetado, hormonización, reasignación de sexo, entre otras. Para abor-

dar estas temáticas, se puede hacer una revisión sobre diferenciación en-

tre sexo biológico y género y reconocimiento de las estructuras y procesos 

relacionados con la reproducción y la no reproducción, desde el cuidado 

del propio cuerpo y el de los demás, y desde la diversidad corporal. 

● Reflexionar sobre el propio proyecto de vida/posible proyecto, conside-

rando sus elecciones en cuanto a identidad, vinculación sexoafectiva, 
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cuidado, entre otros, teniendo en cuenta las ITS y los métodos anticon-

ceptivos desde una perspectiva de derechos.   

 

Contenido: La nutrición como proceso y la alimentación como acto 

socio-cultural. 

Esto involucra: 

● Integración de los sistemas de nutrición (digestivo, circulatorio, respirato-

rio y urinario), identificando las relaciones anatomo-funcionales, y las que 

se establecen con el ambiente a partir del intercambio de materia y ener-

gía. 

● Visibilización de la responsabilidad del Estado, por ejemplo, Ley de Etique-

tado Frontal (Ley 27.642) y soberanía alimentaria en cuanto a garantizar a 

la sociedad las posibilidades de elección y acceso, deconstruyendo la res-

ponsabilidad individual.  

  

 

A modo de ejemplo, sugerencias de abordaje:  

● Analizar la relación de los sistemas integrados en el proceso de nutrición, 

considerando propagandas como la de los jarabes para la tos, en donde se 

visualiza que el jarabe ingresa a la boca y la siguiente imagen muestra el 

movimiento de la flema en los pulmones. ¿el jarabe llega a los pulmones? 

Argumentar en base a la relación entre los sistemas asociados a la nutri-

ción. 

● Trabajar con el formato curricular taller para abordar temáticas como:  
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- La manera en que las elecciones alimentarias pueden afectar la sostenibi-

lidad y la soberanía alimentaria de una región. Se podría analizar el im-

pacto ambiental que generan las diferentes elecciones en cuanto a: tipos 

de alimentos elegidos, packaging y sitios de venta - diferenciar entre gran-

des superficies, ferias locales y agroecológicas -.  

- Como el etiquetado frontal favorece la economía local, comercio justo y 

apoya a los agricultores locales. 

- Derecho a la información. Obligaciones de etiquetado de los distintos pro-

ductos consumidos, e informarse sobre qué significan. Se sugiere producir 

materiales que puedan ser publicados en redes sociales, como podcast, 

video minuto, entre otros.  

 

Contenido: La importancia del sistema inmune como respuesta a la 

relación entre el cuerpo y el ambiente. 

Esto involucra: 

● Identificación de los mecanismos de defensa con los que cuenta el orga-

nismo: defensas inespecíficas y específicas (piel, lágrimas, secreciones mu-

cosas, linfocitos B, T, respuesta inmune primaria y secundaria). 

● Comprensión del mecanismo de homeostasis, en particular la respuesta 

inmune.  

● Reconocimiento de las diferencias entre sueros y vacunas, considerando 

su uso e importancia.  
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 A modo de ejemplo, sugerencias de abordaje:  

● Abordar la importancia de la lactancia materna, considerando los benefi-

cios para el desarrollo del sistema inmune del bebé. Se puede complemen-

tar con la Ley de Contrato de Trabajo (Nº 20.744) que garantiza los mo-

mentos para amamantar. 

● Analizar casos históricos de brotes de enfermedades prevenibles por va-

cunación y cómo esta contribuye a controlarlos, para que luego comparen 

con brotes recientes de enfermedades en áreas de bajas coberturas de 

vacunación. 

● Debatir acerca de posicionamientos antivacunas y pro- vacunas, a partir 

del caso del virus de papiloma humano (HPV). Podría considerarse que 

cuando surge la primera vacuna tuvo muchas resistencias, porque había 

dudas en relación con la seguridad de la misma. Cuando se incorpora al 

calendario nacional queda, para la población en general, saldada la cues-

tión de la seguridad. Por otro lado, el HPV tiene niveles de prevalencia si-

milares en todos los grupos sexogenéricos, sin embargo, las secuelas pre-

sentan grandes diferencias, porque en las personas con útero, pueden 

desarrollar cáncer, mientras que el resto sólo tiene impactos menores, 

como las verrugas. 

 

Contenido: Los sistemas de relación y control para entender las res-

puestas del cuerpo ante situaciones de la vida cotidiana. 

Esto involucra: 

● Caracterización del sistema osteo-artro-muscular y su relación con la loco-

moción. 
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● Caracterización del sistema nervioso central y periférico e interpretación 

de su participación en la coordinación e integración de la transmisión del 

impulso nervioso. 

● Reconocimiento y análisis de las glándulas que constituyen el sistema en-

dócrino, las hormonas que producen y sus mecanismos de acción. 

● Identificación de las relaciones de los sistemas nervioso y endócrino como 

sistemas que coordinan todas las funciones, cooperando para que el orga-

nismo constituya una unidad integrada. 

 

 A modo de ejemplo, sugerencias de abordaje: 

● Armar varios grupos, cada uno de ellos recibirá un sobre con un caso clí-

nico, donde encontrarán síntomas, resultados de análisis de sangre, imá-

genes de su vida diaria, conversaciones escritas o imágenes de esa per-

sona con amigos y conocidos, sobre situaciones de su vida cotidiana. De 

esta manera se pretende que aborden cada caso y que saquen conclusio-

nes sobre los sistemas de coordinación y relación. 

● Abordar la interacción entre los sistemas nervioso, endócrino y osteo-ar-

tro-muscular a partir de una experiencia práctica donde se les propone a 

los/las estudiantes que realicen una actividad física, como por ejemplo, 

una competencia, que implique correr, tomar un objeto, saltar, etc. El sen-

tido de la competencia es para generar la adrenalina necesaria para ganar. 

Luego se realiza una puesta en común donde se analiza lo que sintieron 

durante la experiencia y como lo asocian a las funciones de regulación y 

coordinación de los diferentes sistemas. 

● Comprender cómo las distintas sustancias psicotrópicas afectan a los sis-

temas nervioso y endócrino. Por ejemplo:  
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✓ Depresores del SNC: sustancias como el alcohol, los tranquilizantes y 

los opiáceos.  

✓ Estimulantes del SNC: drogas como la cocaína, las anfetaminas y algu-

nas drogas de diseño, como el éxtasis.  

✓ Alucinógenos: sustancias como el LSD y la psilocibina (presente en los 

hongos alucinógenos). 

✓ Efectos secundarios en el sistema endócrino debido a sus efectos en el 

sistema nervioso central. Por ejemplo, el abuso crónico de alcohol 

puede afectar la función del hígado y alterar el equilibrio hormonal.  

✓ Efectos hormonales específicos: Algunas drogas, como los esteroides 

anabólicos, pueden influir directamente en el sistema endócrino al in-

terferir con la producción y regulación de hormonas. 
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Contenido: La Salud y la enfermedad como proceso y construcción 

social. 

Esto involucra: 

● Conceptualización de salud y enfermedad y su relación con el contexto 

histórico – social. 

● Conocimiento de la existencia de las distintas maneras de abordar la salud 

desde una medicina convencional -prevención primaria, secundaria - o 

desde la tradicional/complementaria para la toma de decisiones sobre la 

propia salud.  

● Argumentación de posicionamientos informados acerca de las implican-

cias bioéticas en problemáticas socioambientales como alimentos trans-

génicos, clonación, experimentación con animales, entre otras. 

● Comprensión y ejemplificación de los conceptos de epidemia, pandemia, 

endemia y las implicancias sociales en las mismas.  

  

A modo de ejemplo, sugerencias de abordaje: 

● Plantear analogías para abordar las preconcepciones asociadas al proceso 

salud-enfermedad-atención y visibilizar el contexto en el que fueron cons-

truidas. Algunos ejemplos podrían ser: 

✓ La enfermedad es al cuerpo del ser humano como…………………………… 

✓ Los hospitales son a la sociedad como……………………………………………… 

✓ El ejercicio es para la salud como………………………………………………..……. 

• Organizar un debate en el aula donde los/las estudiantes representan di-

ferentes puntos de vista sobre alimentos transgénicos desde diferentes 

enfoques como: la seguridad alimentaria, impacto ambiental, propiedad 

intelectual de la semilla, salud humana, equidad y justicia social, regional 
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y global. Los grupos deben presentar argumentos sólidos que respalden 

su posición explorando argumentos éticos. 

• Compartir historias de personas intersex que hayan enfrentado la mutila-

ción o la presión para adaptarse a normas de género binarias. Discutir si 

es ético o no normalizar los cuerpos, especialmente en la infancia. Así se 

pretende trabajar desde las conceptualizaciones histórico sociales de sa-

lud y enfermedad, y las visiones biomédicas de la medicina convencional.  
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FÍSICA 

 

OBJETIVOS 

Que los y las estudiantes logren: 

● Reconocer, interpretar y utilizar los modelos como representaciones que 

se elaboran para explicar y predecir fenómenos de la naturaleza, utili-

zando en forma progresiva y adecuada el lenguaje científico, expresiones 

matemáticas y el empleo de unidades de magnitudes trabajadas, particu-

larmente las vigentes en Argentina. 

● Comprender el concepto de energía como función asociada al estado de 

un sistema, posible de ser cuantificada y transferida para poder identificar 

y reflexionar acerca de las problemáticas actuales relacionadas con la ge-

neración, transporte, distribución de la energía y su consumo responsable. 

● Reconocer los factores que influyen en la variación de la temperatura, di-

latación y cambio de estado de agregación de la materia. 

● Interpretar diversos tipos de movimientos a partir de las leyes de Newton, 

aplicando los conceptos de posición, velocidad y aceleración, además de 

reconocer el carácter vectorial de las fuerzas y los efectos que un sistema 

de fuerzas produce en un cuerpo. 

● Identificar y diferenciar el comportamiento de los fluidos estáticos y en 

movimiento. 

● Interpretar las interacciones entre campos eléctricos y magnéticos, así 

como el funcionamiento de circuitos eléctricos simples. 

● Interpretar el origen de la luz a partir del modelo atómico, así como los 

fenómenos que ocurren en su interacción con la materia. 
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● Identificar el impacto de la teoría de la relatividad en la sociedad y en la 

concepción del Universo, reconociendo los modelos actuales de la estruc-

tura del Universo y de la evolución estelar. 
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Contenido: La energía como función asociada al estado de un sis-

tema, posible de ser cuantificada 

Esto involucra: 

● Conceptualización de la energía como función asociada al estado de un 

sistema y posible de ser cuantificada. 

● Interpretación de las transformaciones de la energía que ocurren en sus 

procesos de producción y en fenómenos naturales. 

● Utilización de la noción de conservación de la energía para explicar fenó-

menos y procesos naturales y artificiales, en los que se involucra la energía 

mecánica. 

● Interpretación de la idea de conservación de la energía en los intercambios 

por calor y radiación, contemplando la degradación, identificando y refle-

xionando sobre las problemáticas actuales relacionadas con la producción, 

el consumo, los requerimientos futuros y la utilización de recursos ener-

géticos alternativos. 

● Interpretación de la potencia como la rapidez con que se transfiere la 

energía.  

 

 A modo de ejemplo, sugerencia de abordaje: 

● Proponer que los y las estudiantes participen de un ateneo bajo la temá-

tica “Transición Energética”. En el siguiente enlace podrán acceder al ma-

terial del Ministerio de Servicios públicos de Córdoba:  
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https://ministeriodeserviciospublicos.cba.gov.ar/biocombustiblesyener-

giasrenovables/repositorio-transicionenergetica/  

 

Contenido: La luz como un fenómeno ondulatorio y corpuscular  

Esto involucra: 

● Comprensión de la idea de que la luz es un fenómeno ondulatorio y que, 

como tal, experimenta los mismos efectos que todas las ondas; 

● Interpretación del origen de la luz, a partir del modelo atómico -corpuscu-

lar 

● Valoración de la evolución histórica de los distintos modelos propuestos 

acerca de la naturaleza de la luz. 

 A modo de ejemplo, sugerencias de abordaje: 

● Propiciar un espacio de debate desde ESI a través de la perspectiva de gé-

nero donde se investigue y analice por qué en algún momento se colocó 

género a los colores – rosa y azul- indagar si los estudiantes reconocen 

esta situación en la actualidad y si ellos creen que los colores pueden re-

lacionarse con la identificación o pertenencia de un individuo hacia un de-

terminado grupo. 

● A partir de una noticia actual sobre algún acontecimiento astronómico de 

relevancia acerca de imágenes actuales del Sol, proponer una actividad de 

investigación y posterior elaboración de hipótesis acerca del origen de las 

manchas solares. En el siguiente enlace pueden acceder a un artículo pe-

riodístico que aborda la siguiente temática a través de las imágenes 

https://ministeriodeserviciospublicos.cba.gov.ar/biocombustiblesyenergiasrenovables/repositorio-transicionenergetica/
https://ministeriodeserviciospublicos.cba.gov.ar/biocombustiblesyenergiasrenovables/repositorio-transicionenergetica/
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captadas por el radiotelescopio ALMA https://www.bbc.com/mundo/no-

ticias-38667357 

Artículo periodístico del sitio de la BBC- Mundo  

 

 

 

Contenido: Los factores que influyen en la variación de la tempera-

tura, dilatación y cambio de estado de agregación de la materia.  

Esto involucra: 

● Interpretación de la convección como el transporte de energía que ocurre 

cuando hay desplazamiento de materia, en diversos fenómenos naturales 

y aplicaciones tecnológicas. 

● Identificación de las condiciones que deben darse para aislar térmica-

mente un objeto y su importancia en diversas aplicaciones tecnológicas. 

● Comprensión del proceso de intercambio de energía en forma de calor, el 

cual persiste hasta que se alcanza el estado de equilibrio térmico; recono-

ciendo que la energía interna del sistema está influenciada por las propie-

dades del material que lo compone y por la cantidad de energía que se 

agrega o retira. 

● Comprensión del cambio de estado de agregación de la materia que se 

produce a una determinada temperatura y que requiere del intercambio 

de una cantidad de energía constante por unidad de masa.  

  

Fenómenos térmicos 

https://www.bbc.com/mundo/noticias-38667357%5B15
https://www.bbc.com/mundo/noticias-38667357%5B15
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Fenómenos electromagnéticos 

 A modo de ejemplo, sugerencia de abordaje: 

● Diseñar una actividad donde puedan determinar el calor específico de di-

ferentes materiales y luego compararlos con los obtenidos en las tablas 

que aparecen en los libros de texto. Para ellos se puede utilizar el siguiente 

simulador del sitio LaboVirtual que permite calcular calores específicos de 

los materiales: https://puerto.pub/cae 

En el siguiente enlace hay un soporte teórico para acompañar a los y las 

estudiantes en la elaboración y presentación de un informe de laborato-

rio: https://hacemosescuela.cba.gov.ar/los-informes-de-laboratorio/  

 

 

 

Contenido: Los circuitos eléctricos simples, su funcionamiento y ele-

mentos 

Esto involucra: 

● Determinación e interpretación de la medición de los principales paráme-

tros eléctricos como corriente, tensión, resistencia y potencia. 

● Análisis del funcionamiento de circuitos eléctricos simples de corriente 

continua y alterna, identificando algunos de los posibles componentes 

como fuente, conductores, carga, instrumentos, fusibles, entre otros.  

● Identificación del campo magnético producido en conductores eléctricos 

● Reconocimiento de la generación de corriente inducida por un campo 

magnético. 

https://puerto.pub/cae%5B16
https://hacemosescuela.cba.gov.ar/los-informes-de-laboratorio/
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Fenómenos mecánicos 

 A modo de ejemplo, sugerencias de abordaje: 

 

● Proponer que los estudiantes investiguen qué dispositivos se utilizan para 

cortar la corriente en una situación de un cortocircuito, para que puedan 

analizar su funcionamiento y diferencias entre ellos. 

● Utilizar un simulador de un circuito eléctrico para que los y las estudiantes 

puedan experimentar y comprobar la relación que establece la Ley de 

Ohm entre las variables de intensidad, resistencia y voltaje. 

● En el siguiente enlace perteneciente al sitio de University of Colorado, se 

puede acceder a un simulador para poder manipular la interacción de es-

tas variables: https://phet.colorado.edu/es/simulations/circuit-construc-

tion-kit-dc  

 

 

Contenido: Los fenómenos mecánicos simples  

Esto involucra: 

● Reconocimiento del carácter vectorial de la fuerza, el efecto de la resul-

tante de un sistema de fuerzas a través de la modelización. 

● Interpretación los distintos tipos de movimientos según su trayectoria y 

velocidad, a partir de las leyes de Newton, teniendo en cuenta las fuerzas 

de rozamiento.  

● Interpretación de la presión en un punto específico de un fluido mediante 

la aplicación del Teorema Fundamental de la Hidrostática, junto con la 

comprensión de los fenómenos resultantes de las variaciones de presión, 

como la relación entre la presión en los océanos y la presión atmosférica. 

https://phet.colorado.edu/es/simulations/circuit-construction-kit-dc%5B17
https://phet.colorado.edu/es/simulations/circuit-construction-kit-dc%5B17
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● Interpretación del empuje en fluidos y las condiciones que deben cum-

plirse para que un cuerpo flote. 

● Interpretación del concepto de caudal, continuidad y viscosidad. 

● Interpretación y caracterización del sonido como fenómeno ondulatorio, 

analizando su propagación en distintos medios materiales 

 

 A modo de ejemplo, sugerencias de abordaje: 

● Proponer una actividad en el formato Taller donde se utilice un simulador 

para que los y las estudiantes puedan experimentar la acción de fuerzas y 

el efecto que ello provoca y así puedan abordar lo que afirman la Primera 

y Segunda Ley de Newton. En el siguiente enlace del sitio University of 

Colorado puede acceder a un simulador que permite la interacción de es-

tas variables: https://phet.colorado.edu/es/simulations/forces-and-mo-

tion-basics 

             Para concluir se pueden plantear los siguientes interrogantes: 

- ¿Coinciden las predicciones con los resultados obtenidos en el si-

mulador? 

- ¿Qué diferencia observaron en una situación en donde se realice 

la misma fuerza, pero se incorpora la fuerza de fricción? 

- ¿Cómo se comporta la aceleración con respecto a las fuerzas apli-

cadas? 

- ¿Se pudo comprobar el Principio de Inercia? 

● Proponer una actividad donde los estudiantes investiguen sobre cómo es 

la lectura que realiza un radar para realizar un control de velocidad –poli-

cía caminera- y analicen si poseen todos los parámetros necesarios para 

determinar la velocidad de un automóvil. 

https://phet.colorado.edu/es/simulations/forces-and-motion-basics%5B18
https://phet.colorado.edu/es/simulations/forces-and-motion-basics%5B18
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El universo, su estructura y su dinámica 

● Desde una perspectiva de la Ley de Educación Ambiental proponer que los 

y las estudiantes investiguen lo que propone el ODS 14 respecto del uso 

sostenible de mares, océanos y sus recursos, para que puedan reflexionar 

sobre como el buceo impacta sobre esto. 

● Diseñar una actividad donde los estudiantes puedan observar la interac-

ción de los factores que influyen en la presión atmosférica. Para ello pue-

den ingresar al siguiente enlace http://www.smn.gov.ar/   y comparar los 

datos de diferentes lugares. De esta manera podrán concluir a que se de-

ben las variaciones de los valores de presión atmosférica. 

 

 

 

Contenido: Las cuatro interacciones fundamentales que se presentan 

en la naturaleza y su importancia para interpretar la conformación 

de la materia y el universo 

 Esto involucra: 

● Reconocimiento de que la fuerza gravitatoria depende de la masa de los 

cuerpos del sistema involucrado, a través de la Ley de Gravitación Univer-

sal. 

● Reconocimiento de las cuatro interacciones fundamentales, identificando 

sus alcances e intensidades relativas, así como su importancia para inter-

pretar la conformación de la materia y el Universo. 

● Comparación entre los modelos geocéntrico y heliocéntrico desde un 

punto de vista histórico y mecánico. 

http://www.smn.gov.ar/%5B19
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● Interpretación de los modelos actuales sobre la estructura del Universo, 

estableciendo comparaciones de las características y las distancias involu-

cradas. 

● Reconocimiento del modelo actual sobre evolución estelar, estableciendo 

comparaciones de tamaño, temperatura, luminosidad y edad de las estre-

llas. 

● Interpretación de los diversos modelos cosmogónicos del sistema solar y 

de los universos propuestos a lo largo de la historia. 

● Diferenciación del modelo de nuestro sistema solar actual respecto de los 

Sistemas Extrasolares descubiertos. 

● Aproximación a la interpretación de las principales causas que llevaron a 

proponer la teoría de la relatividad, identificando su impacto en los dispo-

sitivos tecnológicos actuales y en la concepción del Universo. 

● Reconocimiento e interpretación de la Teoría del Big Bang 

 

 A modo de ejemplo, sugerencias de abordaje: 

 

● A través de un observatorio de imágenes o videos propiciar que los estu-

diantes puedan realizar un recorrido histórico de los modelos del sistema 

solar analizando diferencias, similitudes e inconsistencias con el modelo 

actual. 

● A partir de la visualización del mapa que creó en 1566, Nicolás Desliens, el 

cual se conoce como “mapa invertido” o “al revés al mundo” indagar sobre 

si existe un arriba o abajo en el Universo 

● Proponer una situación de comparación de imágenes captadas por una 

sonda y las imágenes que puedan ofrecer los softwares para que los y las 
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estudiantes puedan analizar, debatir y argumentar sobre el uso de la mo-

delización en el abordaje de estos fenómenos. 

- En el siguiente enlace pueden acceder a la visualización de un video re-

presentando la dinámica del sistema solar:  

https://www.youtube.com/watch?v=Wj2-xxovArQ  

-  Y en este otro enlace puede encontrar imágenes reales tomadas por la 

sonda Messenger https://apod.nasa.gov/apod/image/1102/solarsys-

tem_messenger_2100.png  

  

https://www.youtube.com/watch?v=Wj2-xxovArQ
https://apod.nasa.gov/apod/image/1102/solarsystem_messenger_2100.png
https://apod.nasa.gov/apod/image/1102/solarsystem_messenger_2100.png
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QUÍMICA 

 

OBJETIVOS 

Que los y las estudiantes logren: 

● Profundizar la interpretación de las contribuciones de los diversos mode-

los atómicos propuestos a lo largo de la historia de la Química, diferen-

ciando sus ventajas y limitaciones. 

● Caracterizar el modelo atómico actual según la Mecánica Cuántica: niveles 

y subniveles de energía, orbitales, reconociendo la importancia del último 

nivel de electrones para el estudio de la naturaleza de las uniones quími-

cas. 

● Comprender el fundamento y la estructura de la Tabla Periódica actual, 

valorando su importancia en el estudio sistemático de las propiedades pe-

riódicas fundamentales, y su empleo para extraer y predecir datos. 

● Reconocer las propiedades de las sustancias iónicas, moleculares y metá-

licas desde la interpretación de los enlaces químicos. 

● Identificar y caracterizar grupos funcionales, así como macromoléculas de 

origen natural o sintético, reconociendo su importancia, estructura y fun-

ciones. 

● Identificar sustancias ácidas, básicas y neutras a través de métodos cua-

litativos y cuantitativos, reconociendo las teorías que permiten inter-

pretar las reacciones ácido-base. 

● Reconocer los problemas ambientales generados por las reacciones quí-

micas antropogénicas. 
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● Interpretar la solubilidad de una disolución y profundizar la cuantificación 

del cambio químico, utilizando los factores de conversión en cálculos es-

tequiométricos. 
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Los materiales: composición,  
estructura y propiedades  

 

Contenido: La materia: Composición, estructura y propiedades. 

Esto involucra: 

● Reconocimiento e interpretación de aportes relacionados con el átomo en 

la historia de la Química. 

● Aproximación al modelo atómico actual según la Mecánica Cuántica con 

interpretación de los números cuánticos. 

● Comprensión de los conceptos de electrones, de masa atómica, número 

atómico, número de masa. 

● Reconocimiento de los elementos radioactivos, reconociendo su 

importancia y el uso de los isótopos. 

● Representación de configuraciones electrónicas de especies químicas e in-

terpretación del criterio de ordenamiento de los elementos en la tabla pe-

riódica, a partir de ellas. 

● Interpretación de las propiedades periódicas: electronegatividad, energía 

de ionización, radios atómicos. 

● Identificación e interpretación de las relaciones de la estructura atómica 

de los elementos químicos con sus propiedades. 

● Reconocimiento de los bioelementos, su clasificación e importancia. 

 

 A modo de ejemplo, sugerencias de abordaje: 

● Proponer actividades de investigación sobre los isótopos radioactivos y 

de qué forma se utilizan para beneficios a la humanidad, por ejemplo, en 
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la datación arqueológica, irradiación de alimentos, medicina nuclear, en-

tre otros, para reconocer la importancia de los mismos. 

● Demostrar la relación que existe entre la configuración electrónica y la 

ubicación de un elemento químico en la tabla periódica, relacionando 

grupos, periodos, bloques y reflexionar sobre las configuraciones electró-

nicas abreviadas. Permitiendo la interpretación de la organización de los 

elementos químicos en la tabla periódica y su clasificación. 

 

Contenido: Las uniones químicas y las propiedades que determinan. 
Esto involucra: 

● Utilización del modelo atómico actual, reconociendo la importancia del úl-

timo nivel de electrones para el estudio de la naturaleza de las uniones 

químicas entre átomos. Interpretación y caracterización de los distintos 

tipos de uniones químicas identificando su influencia en las propiedades 

químicas y físicas de las sustancias. 

●  Aplicación del concepto de electronegatividad para inferir el tipo de en-

lace que une a los átomos.  

● Reconocimiento de la polaridad de las moléculas covalentes sencillas uti-

lizando el concepto de momento dipolar. 

  

A modo de ejemplo, sugerencia de abordaje: 

● Plantear diferentes modelos de uniones químicas que permitan explica-

ciones y justifiquen la relación que existe entre las propiedades de las 

sustancias y la naturaleza estructural de las mismas ,por ejemplo, las sus-

tancias iónicas conducen la corriente eléctrica fundidas o disueltas en 

agua ya que de esa forma los iones que las constituyen pueden moverse, 
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lo que no sucede en estado sólido; las sustancias covalentes no son bue-

nas conductoras de la corriente eléctrica debido a que las moléculas son 

partículas eléctricamente neutras, algunas sustancias covalentes no se 

disuelven en agua debido a que no hay afinidad química entre sus partí-

culas, el agua potable buena conductora de la electricidad y el agua des-

tilada mala conductora. 

 

Contenido: Los Compuestos Químicos, su estructura, nomenclatura y 

propiedades   

Esto involucra: 

● Caracterización de la diversidad de compuestos inorgánicos: óxidos, hidró-

xidos, ácidos y sales. 

● Formulación y nomenclatura de compuestos binarios y ternarios usando 

los números de oxidación. 

● Reconocimiento de la estructura, propiedades y usos de algunas sustan-

cias orgánicas: alcoholes, aldehídos y ácidos. 

● Caracterización de los hidrocarburos como bienes energéticos: estructura 

y propiedades y reconocimiento de otros combustibles alternativos. 

● Caracterización de las biomoléculas por su estructura y función biológica. 

 

  

 

 

A modo de ejemplo, sugerencias de abordaje: 
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● Abordar compuestos inorgánicos a partir del estudio de las sales minerales 

como sustancias imprescindibles para la vida y como componentes del 

suelo. En lo que concierne al estado natural de los compuestos inorgáni-

cos, es interesante la mención de algunos minerales de importancia indus-

trial como la calcita, la halita, el cuarzo, los óxidos del hierro. Esto permite 

la investigación, el debate y la argumentación sobre problemáticas socio 

científicas como la minería. 

● Tratar los contenidos relativos a los compuestos del carbono junto con 

otros contenidos afines. Así se procura facilitar la construcción de una vi-

sión integrada de la química. Por ejemplo, a continuación de uniones quí-

micas, tratar modelos del átomo de carbono, sus enlaces y las estructuras 

de algunos hidrocarburos; cuando se presentan los ácidos, hacer una re-

ferencia a la definición de Arrhenius junto con pH e introducir los ácidos 

orgánicos. Se propone trabajar, a modo de ejemplos, con algunas sustan-

cias y mezclas presentes en el entorno o de importancia industrial como: 

gas natural, gas envasado, GNC, naftas, solventes, etanol, metanol, for-

mol, acetona.  

● Utilizar como ejemplos los componentes de los alimentos, plaguicidas, fer-

tilizantes, medicamentos, hormonas, anticonceptivos, drogas legales e ile-

gales, entre otros; para que los y las estudiantes puedan reconocer los di-

ferentes grupos funcionales y establecer relaciones entre estas estructu-

ras y las propiedades de las sustancias cuyas estructuras químicas son 

complejas, pero que resultan significativas y de interés. Por ejemplo, tra-

bajar con la información que aparece en las etiquetas y los envases de 

protectores solares, con el objetivo de presentar las estructuras de los 

principios activos, reconocer en ellas grupos funcionales y relacionar la es-

tructura química de las sustancias con sus propiedades.  Es deseable que 
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La materia, sus interacciones y  
sus transformaciones 

el reconocimiento de algunos grupos o tipos de sustancias se realice no 

sólo en forma teórica, sino también experimental, como por ejemplo car-

bohidratos, lípidos y la desnaturalización de proteínas en alimentos. 

 

 

Contenido: Reacciones químicas, tipos de reacciones y cálculos de 

rendimiento. 

Esto involucra: 

● Conceptualización del mol como “cantidad de sustancia” que contiene 

6,022 1023 partículas y su utilización en cálculos sencillos. 

● Interpretación de la Ley de Conservación de la Masa y su aplicación en el 

proceso de balanceo de ecuaciones químicas a través de simple tanteo y 

por el método del sistema de ecuaciones algebraicas. 

● Identificación de las relaciones entre las reacciones químicas y el cambio 

energético asociado (exotérmico, endotérmico), interpretando la varia-

ción de entalpía. 

● Interpretación del concepto de velocidad de reacción identificando los 

factores de los cuales depende: concentración, temperatura, grado de 

división de los reactivos, catalizadores, entre otras variables. 

● Identificación del reactivo limitante y cálculos de rendimiento de una reac-

ción química. 

● Realización de cálculos estequiométricos sencillos, utilizando factores de 

conversión: relaciones mol-mol, masa-masa, masa-volumen, mol-masa. 
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● Aproximación a la noción de equilibrio químico, analizando los posibles 

modos de modificarlo. 

● Representación química e interpretación de diferentes tipos de reacciones 

-oxidación, combustión, corrosión, neutralización, ácido-base, nucleares, 

entre otros-.  

● Reconocimiento e interpretación de algunos procedimientos químicos uti-

lizados en la industria, y en particular en la Biotecnología. 

 

A modo de ejemplo, sugerencias de abordaje: 

● Abordar las reacciones químicas focalizando el interés en la energía puesta 

en juego, incorporando la idea de que la ruptura de enlaces químicos re-

quiere energía, mientras que la formación de enlaces la libera. El balance 

final determina si la reacción libera o consume energía. Aplicar estos con-

ceptos a casos concretos, como por ejemplo la combustión, o procesos me-

tabólicos, Para abrir la discusión acerca de los factores que inciden en la 

velocidad de una reacción, recurrir a diferentes actividades experimentales 

-por ejemplo, el estudio de la influencia de la concentración de uno de los 

reactivos-. Con respecto al concepto de enzimas, se sugiere utilizar como 

ejemplos procesos tratados en Biología (como acción de las enzimas invo-

lucradas en los procesos de digestión) o el uso de detergentes enzimáticos 

(que contienen proteasas, lipasas, celulasas). 

● Proponer a través del formato laboratorio de investigación experimental, o 

la utilización de laboratorios virtuales para identificar y representar algunos 

cambios químicos que ocurren en el entorno y en los seres vivos, por ejem-

plo, la fermentación, la combustión provocada por un motor y un calefac-

tor, la oxidación de metales, y reacciones que se producen al mezclar 
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productos de limpieza son interacciones químicas presentes en la vida dia-

ria, considerando: la producción de gas, la formación de precipitados, el 

cambio de temperatura, color y olor, y la emisión de luz, entre otros. La 

influencia de la cantidad de sustancia, la temperatura, el volumen y la pre-

sión en ellas. Su representación simbólica en ecuaciones químicas. Para re-

flexionar sobre su impacto en la salud de los seres vivos e identificar las 

reacciones químicas involucradas en acciones preventivas y reparadoras del 

deterioro ambiental.  

● Plantear situaciones problemáticas referidas al equilibrio en sistemas natu-

rales, por ejemplo, accesibilidad a nutrientes del suelo y del agua por parte 

de las plantas; precipitación o disolución de minerales en el suelo y el agua; 

sobre propiedades y usos de algunas sustancias en la vida diaria o en pro-

cesos industriales de relevancia para la sociedad, por ejemplo, uso de áci-

dos como antioxidantes: limón, vinagre; desengrasantes a base de soda 

cáustica, limpiadores con amoníaco, antiácidos, desmineralización de dien-

tes –caries– y huesos, acceso y fertilización del óvulo por el espermato-

zoide. Para comprender el concepto de pH no desde un abordaje numérico 

(si bien puede presentarse la expresión matemática, no se pretende el uso 

excesivo en la resolución de ejercicios), sino su interpretación como escala 

del índice de acidez de un sistema. 

● Enfatizar en la comprensión de los conceptos relacionados con la estequio-

metría más que en la resolución matemática de ejercicios. Por ejemplo, la 

importancia del rendimiento o la pureza de reactivos en un proceso indus-

trial determinado. Se considera de importancia relacionar los conceptos es-

tequiométricos con el tratamiento histórico de las leyes gravimétricas que 

permiten justificarlos, por ejemplo, la Ley de Conservación de la Materia y 
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la Ley de Proporciones Definidas, para justificar el balanceo de las ecuacio-

nes.  

Contenido: Las soluciones y sus propiedades con relación a la solubi-

lidad. 

Esto involucra: 

●  Conceptualización de solubilidad y coeficiente de solubilidad, y el estudio 

comparativo del efecto de la temperatura en la solubilidad de sólidos y 

gases.  

● Reconocimiento de la formación de una solución a partir de la compren-

sión del proceso de disolución. 

●  Diferenciación de mezcla homogénea de sustancia química pura a partir 

de la experimentación. 

●  Preparación de soluciones de determinada concentración. 

● Caracterización de soluciones y coloides por sus propiedades distintivas. 

 

 A modo de ejemplo, sugerencia de Abordaje: 

● Proponer situaciones sencillas sobre algunas propiedades coligativas que 

permitan la interpretación, por ejemplo, con ósmosis, relaciones con fun-

ciones biológicas, sueros hiper e hipotónicos, remojo de legumbres secas; 

con el descenso crioscópico, los anticongelantes, la mezcla de hielo y sal 

como mezcla frigorífica y con el ascenso ebulloscópico, la temperatura de 

ebullición del agua salada cuando vamos a cocinar fideos. 
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Ejemplo de progresión de contenidos 

Cada eje de contenidos se encuentra organizado con una creciente graduación, 

contemplando los aprendizajes previos, para obtener nuevos y de mayor com-

plejidad. La siguiente tabla muestra a modo de ejemplo, la progresión y el avance 

de los contenidos y los aprendizajes que estos involucran, a lo largo del ciclo bá-

sico y orientado. 

BIOLOGÍA 

Año Primero Segundo Cuarto 

Eje Los seres vivos: unidad, diver-
sidad, interrelaciones, conti-
nuidad y cambio.  

Los seres vivos: unidad, diver-
sidad, interrelaciones, conti-
nuidad y cambio. 

Unidad, diversidad, in-
terrelaciones, continui-
dad y cambio. 

Con-
te-
nido 

Los seres vivos: su compleji-
dad y diversidad   

Los seres vivos: teorías sobre 
su origen.   

Los seres vivos: expli-
caciones sobre su evo-
lución.  

Esto 
invo-
lucra 

• Interpretación de la Bio-
logía como una ciencia 
dinámica que estudia a 
los seres vivos, y su rela-
ción con el ambiente. 

• Conceptualización sobre 
niveles de organización 
de la materia - niveles 
subatómico, atómico, 
molecular, macromole-
cular - 

• Conceptualización sobre 
niveles de organización 
de la materia en los se-
res vivos - moléculas, 
macromoléculas, orga-
nelas, célula, tejido, ór-
gano, sistemas de órga-
nos -  

• Conceptualización sobre 
niveles de organización 
ecológicos - individuo, 
población, comunidad, 
ecosistema, biosfera -. 

• Aproximación al conoci-
miento de las teorías que 
explican el origen de la 
vida y su planteamiento 
histórico: generación es-
pontánea, creacionismo, 
Panspermia, Pasteur, 
Oparin y Haldane, Urey y 
Miller.  

• Construcción histórica de 
la Teoría Celular para tra-
bajar con los modelos de 
célula actuales, enten-
diendo la misma como la 
unidad estructural, fun-
cional y de origen de todo 
ser vivo. 

• Observación de células y 
construcción de registros 
que permitan evidenciar 
sus diferencias. 

• Comprender a la 
evolución como el 
proceso gradual por 
el cual las caracte-
rísticas de las po-
blaciones de orga-
nismos cambian a 
lo largo de genera-
ciones debido a 
cambios en sus ge-
nomas - mutaciones 
-.  

• Aproximación a las 
teorías sobre la 
evolución biológica 
de Lamarck, Darwin 
y Wallace. 

• Presentación de ar-
gumentos conside-
rando las relaciones 
entre las teorías de 
la evolución y las 
adaptaciones de los 
seres vivos y la bio-
diversidad. 
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FISICA 

Año Primero Tercero Quinto 

Eje La energía en los fenóme-
nos físicos 

La energía en los fenó-
menos físicos 

La energía en los fenó-
menos físicos 

Contenido La energía, como genera-
dora de fenómenos físicos, 
biológicos y químicos 

El calor como forma de 
transferencia de ener-
gía entre cuerpos. 

La energía como fun-
ción asociada al estado 
de un sistema, posible 
de ser cuantificada 

Esto involu-
cra 

• Conceptualización de 
la energía como ge-
neradora de fenóme-
nos físicos, biológicos 
y químicos; como 
propiedad de un sis-
tema y como una 
magnitud física. 

• Reconocimiento de la 
conservación de la 
energía en un sistema 
material aislado y 
acercamiento al con-
cepto de degradación 
energética en el en-
torno natural.  

• Interpretación de la 
energía interna de 
un cuerpo como 
suma de las energías 
potencial y cinética 
de las partículas que 
lo componen. 

• Interpretación del 
calor como forma de 
transferencia de 
energía entre cuer-
pos. 

• Aproximación a la 
idea de energía 
como medida de la 
cantidad de trabajo 
o calor que un sis-
tema puede produ-
cir. 

• Conceptualización 
de la energía como 
función asociada al 
estado de un sis-
tema y posible de 
ser cuantificada. 

• Interpretación de 
las transformacio-
nes de la energía 
que ocurren en sus 
procesos de produc-
ción y en fenóme-
nos naturales.  
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QUÍMICA 

Año Segundo Tercero Sexto 

Eje La materia: estructura, composi-
ción y propiedades. 
 
Subeje: La naturaleza corpuscular 
de la materia.  

La materia y sus cam-
bios. 
 
Subeje: La naturaleza 
corpuscular de la mate-
ria. 

La materia: estructura, 
composición y propieda-
des. 

Contenido Modelo sencillo de átomo e in-
troducción a la tabla periódica. 

La tabla periódica 
como fuente para obte-
ner información sobre 
la estructura del átomo 
y predecir propiedades. 

El modelo del átomo de 
la Mecánica-Cuántica y 
la Tabla Periódica. 

Esto involucra • Estudio de la evolución de los 
modelos atómicos a lo largo 
del tiempo. 

• Representación del modelo 
atómico actual simplifi-
cado:  electroneutralidad, nú-
cleo y nube electrónica, iden-
tificando sus componentes. 

• Noción de elemento químico 
como clase de átomo. 

• Identificación de las caracte-
rísticas de los componentes 
submicroscópicos de la mate-
ria: átomos, moléculas y 
agregados moleculares. 

• Reconocimiento de la forma 
de organización (grupos y pe-
ríodos) y de la información 
que suministra la tabla perió-
dica acerca de los elementos 
químicos. 

• Familiarización con los nom-
bres y los símbolos de los ele-
mentos de los tres primeros 
períodos y otros elementos 
de uso habitual en la vida dia-
ria conociendo sus principa-
les utilidades.  

• Interpretación de 
los aportes históri-
cos relacionados 
con la estructura del 
átomo y los modos 
en que se construye 
conocimiento cientí-
fico. 

• Reconocimiento de 
la cantidad de pro-
tones, neutrones y 
electrones que com-
ponen un átomo 
dado, a partir de los 
números atómico y 
másico. 

• Caracterización de 
la estructura interna 
de un átomo, reco-
nociendo la existen-
cia de un núcleo y 
niveles electrónicos 
de energía. 

• Profundización en el 
reconocimiento de 
los componentes 
submicroscópicos 
de la materia, 

• Reconocimiento e 
interpretación de 
aportes relaciona-
dos con el átomo en 
la historia de la Quí-
mica. 

• Aproximación al 
modelo atómico ac-
tual según la Mecá-
nica Cuántica con 
interpretación de 
los números cuánti-
cos. 

• Comprensión de los 
conceptos de elec-
trones, de masa ató-
mica, número ató-
mico, número de 
masa. 

• Reconocimiento de 
los elementos radio-
activos, recono-
ciendo su importan-
cia y el uso de los 
isótopos. 

• Representación de 
configuraciones 
electrónicas de 
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• Análisis e interpretación de 
los ciclos biogeoquímicos del 
oxígeno, carbono, nitrógeno, 
azufre y fósforo, conside-
rando el papel de la energía 
solar en su dinámica y regula-
ción.  

incluyendo la forma-
ción de iones catio-
nes y aniones, la im-
portancia de los isó-
topos, y la diferen-
ciación entre átomo 
y molécula. 

• Representación de 
configuraciones 
electrónicas y dia-
gramas de orbitales 
de elementos repre-
sentativos, y su rela-
ción con la ubica-
ción en la tabla pe-
riódica. 

• Propiedades perió-
dicas: electronegati-
vidad y energía de 
ionización. 

• Aproximación a las 
relaciones existen-
tes entre las propie-
dades de los diver-
sos materiales y su 
estructura interna. 

especies químicas e 
interpretación del 
criterio de ordena-
miento de los ele-
mentos en la tabla 
periódica, a partir 
de ellas. 

• Interpretación de 
las propiedades pe-
riódicas: electrone-
gatividad, energía 
de ionización, radios 
atómicos. 

• Identificación e in-
terpretación de las 
relaciones de la es-
tructura atómica de 
los elementos quí-
micos con sus pro-
piedades. 

• Reconocimiento de 
los bioelementos, su 
clasificación e im-
portancia.  
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En el ámbito educativo, existe un amplio consenso sobre la importancia funda-

mental de las buenas prácticas de evaluación como un elemento clave para me-

jorar los procesos de aprendizaje a nivel sistémico. Sin embargo, el desafío real 

reside en cómo transformar estas evaluaciones en oportunidades efectivas para 

el continuo desarrollo del aprendizaje. 

La evaluación como parte inherente de los procesos de enseñanza y aprendizaje 

continuará siendo una responsabilidad institucional que contempla la evaluación 

de proceso -evaluación formativa- y la evaluación de resultados (según el nivel 

educativo), para poder acompañar con información válida la trayectoria escolar 

de los y las estudiantes, además de constituirse como una herramienta vital del 

docente para conducir su enseñanza de manera efectiva y comunicar a los niños, 

niñas, jóvenes, sus familias y/o núcleos vinculares de manera fundamentada -

Memorándum N° 02/22.  Secretaria de Educación Prof. Delia M. Provinciali-. 

 

Desde una perspectiva que enfatiza la evaluación como una parte integral del 

proceso de construcción del conocimiento, se destaca la relevancia de la evalua-

ción formativa como aquella que se lleva a cabo durante la enseñanza con dos 

propósitos fundamentales: ajustar las intervenciones docentes y proporcionar a 

los y las estudiantes información valiosa para mejorar su desempeño. Es crucial 

que la evaluación esté en consonancia con el proceso de enseñanza, recogiendo 

evidencias variadas y pertinentes acerca de lo que los y las estudiantes han com-

prendido y son capaces de hacer. 

En este contexto, se emplea a menudo la expresión "evaluación para el aprendi-

zaje", donde el papel de la evaluación es servir al propósito de que los y las estu-

diantes puedan aprender de manera más efectiva. Sin embargo, también existe 
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la evaluación sumativa, que se realiza al final de una secuencia de enseñanza con 

el propósito de calificar y certificar el aprendizaje. Es importante destacar que 

ambas formas de evaluación, formativa y sumativa, deben complementarse de 

manera equilibrada. 

Rebeca Anijovich y Graciela Cappelletti (2018) enfatizan que las oportunidades 

de evaluación bien diseñadas permiten a los y las estudiantes demostrar sus lo-

gros y la evolución de sus ideas y habilidades, tanto para sí mismos como para 

los y las docentes y otros/as interesados/as. Además, estas oportunidades tam-

bién les ayudan a identificar las áreas en las que necesitan seguir trabajando. 

Dado que el aprendizaje es un proceso de construcción de significado que invo-

lucra la utilización del conocimiento previo y la asimilación de nueva informa-

ción, es esencial que la evaluación se centre en el proceso mediante el cual los 

niños, niñas y jóvenes elaboren conocimientos nuevos. Esto debe estar en línea 

con los objetivos de aprendizaje establecidos para el Campo de Conocimiento 

y/o Espacio Curricular correspondiente. 

La evaluación puede llevarse a cabo a través de diversas modalidades, ya sea de 

manera individual o grupal, en entornos presenciales o a distancia. Estas moda-

lidades pueden incluir autoevaluación, evaluaciones compartidas (tanto entre 

estudiantes como entre docentes), registros de intervenciones, diarios de clase 

y otras estrategias. Es fundamental que la interpretación de los resultados y las 

reflexiones sobre la información obtenida a través de diversos instrumentos de 

evaluación sean compartidas con los y las estudiantes, brindándoles retroali-

mentación periódica sobre su propio proceso de aprendizaje. Además de los cri-

terios generales de evaluación, como claridad, pertinencia, precisión, consisten-

cia, amplitud, adecuación, contextualización y creatividad, en el contexto de la 

evaluación del campo académico, se distinguen criterios específicos. Estos inclu-

yen la resolución de situaciones problemáticas relacionadas con el ámbito 
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natural y social, el análisis de las consecuencias de las acciones humanas en el 

ambiente y la salud, la recopilación y selección de información relevante, la pro-

ducción de textos orales y escritos a partir de diversas fuentes, la utilización ade-

cuada del vocabulario específico de las ciencias, la destreza en el uso de técnicas 

y herramientas, el desarrollo del pensamiento crítico y reflexivo, la promoción 

del trabajo colaborativo, la fomentación de actitudes de respeto y protección del 

patrimonio natural y cultural, la interacción con el mundo natural a través de 

observaciones, exploraciones, y la elaboración de explicaciones basadas en mo-

delos científicos fundamentales. 
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